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Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su política general de la verdad: es 

decir, los tipos de discurso que acoge y hace funcionar como verdaderos o falsos, 

el modo como se sancionan unos y otros; las técnicas y los procedimientos que 

están valorados para la obtención de la verdad; el estatuto de quienes están a 

cargo de decir lo que funciona como verdadero.  

(Foucault, 1981) 
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RESUMEN  

El museo virtual Memoria y Verdad sobre el Stronismo (www.meves.org.py) como 
ejemplo de un espacio, marca, y conquista para explicar, denunciar, hacer visible lo 
trágico del caso paraguayo, es objeto de estudio de la presente investigación. Se 
analiza sus condiciones de producción desde el plano de la semiótica. Se busca 
responder a las preguntas: ¿Cómo pensar su enunciación? ¿Qué marcas de 
subjetividad es posible encontrar en su interior? ¿Cuál es su política discursiva? El 
principal sustento teórico son los estudios de los discursos sociales de Eliseo 
Veron. La metodología que se propone es descriptiva del objeto de estudio. Entre 
los resultados más importantes se infiere un contrato de lectura pedagógico, donde 
el sitio web busca influir en las nuevas generaciones, ofreciendo una memoria 
digerida con la creencia de que será más fácilmente asimilada por estos.  En ese 
sentido el museo virtual es una memoria sometida a los intereses de un sistema 
político democrático – liberal,  donde se construye un pasado reciente de color 
sangre, y una dicotomía entre buenos y malos; entre las víctimas como la “voz” 
legitima del pasado, y el victimario Alfredo Stroessner.  
 
Palabras claves: MEVES, dictadura, democracia, stronismo, análisis semiótico, 

memoria colectiva 
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1. INTRODUCCIÓN  

La presente investigación propone un análisis pragmático del museo virtual 

Memoria Verdad Stronismo (MEVES), desarrollado por la organización no 

gubernamental Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), en el 

Paraguay, en el año 2011.  

Este museo virtual es un modo de producción discursiva que obtiene su 

especificidad a través del dispositivo Internet, de sus operaciones textuales y por su 

acumulación significante sobre las tres décadas de gobierno militar de Alfredo 

Stroessner (1954 - 1989). Con una abstracción en términos conceptuales y 

analíticos al contexto situacional, y, a los parámetros y condicionamientos que se 

establecen como mecanismo de producción discursiva, en este trabajo se propone 

abordar las condiciones de producción del museo virtual MEVES, para determinar 

¿Cómo pensar su enunciación? ¿Qué marcas de subjetividad es posible encontrar 

en su interior? ¿Cuál es su política discursiva?  

El presente trabajo se basa en un análisis ideológico, el estudio de las 

huellas que las condiciones de producción han dejado en el MEVES, en la 

superficie discursiva. El análisis ideológico de la producción social de sentido no es 

otra cosa que la búsqueda de las huellas que invariablemente dejan esos niveles 

del funcionamiento social en los discursos sociales. A partir de esto, se puede 

plantear cómo y por qué un determinado discurso no tiene el mismo poder ni 

produce los mismos efectos en contextos sociales diferentes. Cómo y por qué el 

poder adquiere modalidades diferentes en niveles diferentes del funcionamiento 

social. Por tanto, se escoge la teoría de los discursos sociales de Verón (2004) para 

realizar el análisis semiótico del MEVES. 
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1.1. Preguntas y objetivos de investigación 

La pregunta central de la investigación plantea resolver ¿Cuál es el sentido 

sobre el pasado reciente paraguayo trasmitido a través del discurso MEVES? 

Desde este punto de partida se desprenden las preguntas específicas que serán 

respondidas a lo largo de la investigación: ¿Cuál es el discurso social a través de 

los componentes del contenido de la página?; ¿Cómo se caracterizan los 

dispositivos seleccionados para transmitir la memoria colectiva?; ¿Cuál es la 

intencionalidad en la difusión de una memoria colectiva a través de su gramática de 

producción, su financiación y su contexto político ideológico? 

A fin de contestar al planteamiento sugerido se establece como objetivo 

general: Analizar el sentido sobre el pasado reciente paraguayo trasmitido a través 

del discurso MEVES. Este objetivo se resuelve a través de los tres objetivos 

específicos estipulados a continuación: describir el discurso social  a través de los 

componentes del contenido de la página; caracterizar los dispositivos 

seleccionados para transmitir la memoria colectiva; y por último, relevar la 

intencionalidad en la difusión de una memoria colectiva a través de su gramática de 

producción, su financiación y su contexto político ideológico. 

Para alcanzar los objetivos trazados se utilizan las teorías de Veron como 

herramientas para el análisis semiótico y a Jelin para el análisis de la memoria 

colectiva. 

1.2. Justificación de la investigación 

La investigación es conveniente porque en el Paraguay todavía existen 

algunas voces públicas que sostienen frases como “Era feliz y no lo sabía”, 

apelando a un pasado de dictadura de extrema derecha. La presente investigación 
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se presenta como una aproximación a la problemática de los sentidos sobre el 

pasado reciente paraguayo desde una perspectiva crítica y analítica, en base 

teorías de las ciencias sociales.  

Por tanto, en primer lugar sirve para entender el caso Paraguayo de los 

otros casos de transición en la región y el mundo. En segundo lugar, A partir de la 

lectura de la presente tesis, el lector contará con suficiente material teórico como 

para abstraerse e interpretar la realidad y el pasado.   

La relevancia social de esta investigación tiene sustento en el famoso lema 

“Recordar para no Repetir”; es importante que las nuevas generaciones recuerden 

el pasado, pero es igual de importante como lo recuerdan. Como decía Orwell 

(1949), El que controla el pasado, controla también el futuro. El que controla el 

presente, controla el pasado. Las nuevas generaciones deberían de ser más 

críticas a la hora de consumir reproducciones de sentidos sobre el pasado. La 

presente investigación propone una manera de abordar, desde una óptica de crítica 

y analítica la problemática de la memoria colectiva.  

Los primeros que se beneficiarían del resultado de la investigación son las 

nuevas generaciones, porque la investigación propone una alternativa para pensar 

por uno mismo y llegar a conclusiones propias en base al dialogo y la apertura, con 

suficiente información, sin censuras y la menor cantidad de sesgos ideológicos 

posible. En base a los planteamientos y el marco teórico que se utilizan en la 

investigación el estudiante puede apropiarse de cualquier otra producción cultural y 

analizarlo, para llegar a sus propias conclusiones.  

Entre las implicancias prácticas esta investigación intenta una mirada sobre  

la construcción del Pasado. Defiende la postura a favor de la apertura de nuevos 
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proyectos incluyentes, y por lo tanto, de espacios de debate, de la disponibilidad de 

materiales de rico análisis, cursos y charlas.  

Tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas 

prácticas pues, abordar los sentidos sobre el pasado reciente es algo complejo y 

ambiguo. La presente investigación propone resolver este problema utilizando 

como marco teórico las ciencias semióticas, de esa manera facilitando la 

comprensión y el análisis de un fenómeno tan complejo.   

Existen todavía voces en el Paraguay que están a favor de cómo se vivía 

en el pasado, bajo una dictadura de extrema derecha. Existe una elite económica 

que hizo su riqueza en esos años, algunos inclusive aun forman parte de 

instituciones gubernamentales. El valor teórico de este trabajo se sustenta en la 

utilización de una ciencia relativamente joven, la semiótica, para abordar una 

problemática que acompaña la historia de la humanidad desde sus principios. 

Periodos de transición, luego de abusos y violencias, que pasan por un proceso de 

sanación en las siguientes generaciones, es común en toda la historia de la 

humanidad. Como lidiar con ese odio o con esa amargura de ser parte de de una 

familia que sufrió de cerca. Son cuestiones que pueden ser analizadas desde 

diferentes perspectivas, y la propuesta de análisis a través de la semiótica parece 

un camino interesante.   

1.3. Unidad de Análisis 

MEVES como un soporte de información oficial de la memoria histórica del 

Paraguay desde una organización sin fines de lucro no gubernamental con fondos 

estadounidenses y europeos.  
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1.4. Diseño de investigación 

La investigación tiene un diseño no experimental pues no se manipulan 

deliberadamente las variables, se realiza un análisis descriptivo-interpretativo desde 

la semiótica de las condiciones de producción del MEVES como objeto de estudio. 

Bajo un enfoque cualitativo se opta por un análisis de contenido y de 

estructura de la materialidad del discurso en la utilización de la memoria colectiva a 

través de un museo virtual.  

1.5. Técnica de Recolección de datos 

Se utilizaron dos técnicas de recolección de datos, la entrevista en 

profundidad y el análisis metadiscursivo de la página web MEVES. 

En cuanto a las entrevistas en profundidad fueron seleccionados seis 

informantes claves con acceso a la información para contextualizar la lectura 

connotada de la página web en análisis. Primeramente fue seleccionado el  

Coordinador del CIRD, Alvaro Caballero, por ser el ideólogo y responsable de 

obtención de fondos para la financiación del proyecto.   

En segundo lugar se tuvo una entrevista con la Team Leader del Proyecto 

MEVES, Verónica Figueredo, quien fue la responsable del contenido y los nexos 

para la conformación de la página. 

En tercer lugar, se mantuvo comunicación con el Encargado Informático del 

CIRD y responsable informático del proyecto MEVES, Marcelo Salomón. En cuarto 

lugar se entrevistó a Marcelo Martinessi, Director de la producción audiovisual del 

MEVES.  

Por último, se utilizan dos referentes de la memoria colectiva para analizar el 

contenido seleccionado para la difusión a través del museo virtual. Por un lado a 
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Federico Tatter de la Comisión Verdad y Justicia, y Rosa Palau representante del 

Centro de Documentación y Archivo (Archivo del Terror), museo tangible donde se 

encuentran los archivos de la policía durante el régimen dictatorial de Alfredo 

Stroessner. 

La segunda técnica utilizada es el análisis metadiscursivo de la página web a 

través de la disociación entre el plano simbólico, el plano de la discursividad y en 

funcionamiento de los tres órdenes de sentido de Peirce, utilizados también por 

Verón:  

Índice, contacto, contigüidad, deslizamiento;  

Ícono, imagen, analogía, correspondencia, comparación, equivalencia; 

Símbolo, convención, hábito, norma, ley.  

Desde esta perspectiva se considera la producción de sentido, como 

interdiscursividad, en tanto, no es posible que algo signifique “en sí”, sino que, el 

sentido es siempre resultado de un proceso infinito de significación. Esa infinitud 

está dada por el lugar de los interpretantes que acompañan la vida de los objetos 

de la cultura (Steimberg, Traversa, Soto 2008: 152). 

1.6. Procedimiento   

El presente trabajo se basa en un análisis ideológico, el estudio de las 

huellas que las condiciones de producción han dejado en el MEVES, en la 

superficie discursiva. El análisis ideológico de la producción social de sentido no es 

otra cosa que la búsqueda de las huellas que invariablemente dejan esos niveles 

del funcionamiento social en los discursos sociales. A partir de esto, se puede 

plantear cómo y por qué un determinado discurso no tiene el mismo poder ni 

produce los mismos efectos en contextos sociales diferentes. Cómo y por qué el 
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poder adquiere modalidades diferentes en niveles diferentes del funcionamiento 

social.  

Analizando los productos materiales en donde hay rastros del discurso se 

puede reconstruir parte del proceso de significación social. De acuerdo a la teoría 

de los discursos sociales, un  fenómeno social no sólo da como resultado sentido, 

constituye lo social y atraviesa las otras dimensiones; lo que consideramos real en 

una sociedad se manifiesta en la dimensión significante. Esa dimensión significante 

se manifiesta discursivamente. Por lo tanto, estudiando los discursos se está 

estudiando lo real social y ese real social es resultado de un proceso constructivo 

en el cual todos formamos parte con mayor o menor fuerza. Para la semiótica todo 

fenómeno social en una de sus dimensiones constitutivas puede ser descrito en 

términos significantes. Esa dimensión significante se manifiesta en discursos y en 

esos discursos es donde se construye lo real.   

El semiólogo se ocupa en analizar como las sociedades producen sus 

realidades. El análisis del sentido no implica analizar discursos en si mismos, como 

hace la lingüística, enunciados en sí mismos. Tampoco debe ser externo que no 

tenga en cuenta a los discursos como resultado de un proceso social. Toma a los 

discursos como reflejo, determinado por un contexto social.  El sentido se 

materializa en la sociedad, toma forma de objetos materiales.  

La realidad se construye en la “semiosis” en esas relaciones infinitas entre 

signos que se tiene en frente,  fragmentos de un proceso infinito de significación. 

Por lo tanto, la realidad no puede ser  estudiada entera, pero puede ser recortada 

en fragmentos. Lo que aborda el analista son fragmentos de lo social que le 

permiten comprender, o responder a ciertas preguntas concretas.  
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En el presente trabajo se busca analizar un fragmento de la realidad, el 

estilo y la estética cultural de la memoria representada en el MEVES,  discurso que 

circula hoy en la semiosis social paraguaya en torno a su pasado reciente. Para 

plantear así la hipótesis sobre el tipo discursivo: el museo es propaganda de un 

sistema político liberal-democrático. 

1.7. Técnica de análisis de datos 

Separar en elementos claves para encontrar los disonantes y analizarlos 

desde la intencionalidad del emisor comparada con la decodificación del receptor. 

Se realizaron 6 entrevistas en profundidad.  Alvaro Caballero, Coordinador 

del CIRD; Verónica Figueredo, Team Leader del Proyecto MEVES; Marcelo 

Salomon, Encargado Informático del CIRD y responsable informático del proyecto 

MEVES; Marcelo Martinessi, Director Creativo  del acervo audiovisual; Federico 

Tater de parte de la Comisión Verdad y Justicia, y Rosa Palau, como representante 

del CDyA. Las entrevistas en profundidad fueron desgravadas y analizadas para 

encontrar los hilos conductores que subyacen a la construcción de la memoria. 

El análisis metadiscursivo: se analiza las pautas para codificar el mensaje a 

través de la disociación del discurso connotado del denotado y la abstracción en los 

componentes de contacto, de analogía, y de convención. 

De esta forma se consigue una abstracción  y  desprendimiento de las  

partes desde las condiciones de producción del MEVES. Se buscaron los 

elementos ideológicos que sostienen los sentidos del objeto para lograr una 

abstracción de la realidad escapando de la subjetividad y proponiendo una lectura 

objetiva y crítica del objeto de estudio el cual se manifiesta en la semiosis, en su 

estructura, en sus partes, en el contenido y los dispositivos. 
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1.8. Estructura del trabajo 

Este trabajo se divide en 3 capítulos. El primero de ellos presenta la 

introducción con los objetivos y la metodología, explicando la unidad de análisis, el 

diseño de investigación, la técnica de recolección de datos y la técnica de análisis 

de datos. 

En el segundo capítulo presenta el marco teórico y referencia con la 

construcción de la memoria, el análisis semiótico y los soportes o dispositivos a 

través de la discusión de varios autores 

En el tercer capítulo se presentan los resultados organizados según los 

objetivos específicos planteados en esta introducción a fin de facilitar el análisis 

semiótico y así llegar a la última parte de la investigación: la Conclusión, donde se 

presentan las respuestas a los interrogantes planteados cerrando así esta 

investigación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. La construcción de la Memoria 

Primeramente definiremos “memoria” para luego centrarnos en su cualidad 

de “colectiva” logrando así una mayor calidad de entendimiento.  

Aunque se dé una significación única y univoca del vocablo memoria, existe 

la tendencia de verificar, de acuerdo a sus “procesos de construcción”, su 

legitimidad social y su pretensión de la “verdad”. Por un lado, podemos conceptuar 

desde cada disciplina o área específica (literatura, ciencia, etc.), así como sus 

conceptualizaciones de creencias de sentido común, y por último pero más a lugar, 

como categoría social a la que se refieren u omiten los actores sociales, su uso 

(abuso o ausencia), en lo social y político. Abordar la memoria es referirse a 

recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos; hay un juego de saberes 

pero también hay emociones donde encontramos a veces huecos y fracturas. 

(Elizabeth Jelin, 2002) 

En general se puede encarar la memoria por el sujeto (individual o 

colectivo), su contenido (que se recuerda u olvida), y su activación (cómo y 

cuando se recuerda u olvida). El cuestionamiento que más nos interesa para llegar 

a una definición coherente de Memoria Colectiva va sobre el primeramente 

nombrado el sujeto. El ejercicio de la capacidad de recordar y olvidar es singular, 

cada persona tiene sus “propios recuerdos” que no pueden ser transferidos a otros, 

pero la posibilidad de activar el pasado en el presente (que define la identidad 

personal y continuidad de el ser mismo en el tiempo) no ocurren en individuos 

aislados sino insertos en relaciones sociales, en grupos, instituciones y culturas. 
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Ante el constante debate de lo individual y social se impone entonces la interacción 

de ambos en el proceso de la memoria, se combina el hombre psicológica y 

sociológicamente hablando. (Jelin, 2002) 

Según Jelin heredamos de Halbwach el concepto de “marco o cuadro 

social”, que nos explica que las memorias individuales están siempre enmarcadas 

socialmente, estos marcos son portadores de la representación general de la 

sociedad, sus necesidades y valores; para recuperar acontecimientos del pasado 

necesitamos recordarlos ubicándolos dentro de estos marcos, construyendo así la 

memoria colectiva, el olvido se explica por la desaparición de estos marcos o parte 

de ellos. Se remarca la presencia de lo “social” en los momentos más individuales; 

estos recuerdos personales están inmersos en narrativas colectivas (ejemplo de 

marco social: familia, religión, clase social, etc.); toda memoria es reconstrucción 

más que solo un recuerdo. La memoria colectiva más que una existencia real de 

“cosa” tiene una noción de marco social más productivo para nuestro estudio. 

(Jelin, 2002) 

 En lugar de tener a la memoria colectiva por encima y separada de los 

individuos, la interpretaremos como memorias compartidas, superpuestas, 

productos de interacciones múltiples, encuadradas en marcos sociales y en 

relaciones de poder. Lo colectivo de la memoria es el entretejido de tradiciones y 

memorias individuales, en diálogos con otros, en estado de flujo constante, con 

alguna organización social (alguna más poderosa por poseer más recursos) y 

alguna estructura, dada por códigos culturales compartidos. Entendemos a la 

memoria colectiva no como dato sino centramos el concepto a sus “procesos de 

producción” que dará lugar a distintos actores sociales (hasta los marginados), a las 



Memoria Colectiva como Propaganda de la Democracia 12 

disputas y escenarios del pasado y a la investigación y existencia o no de memorias 

dominantes (Jelin, 2002). 

Diferenciamos también el reconocimiento (identificación de un ítem del 

pasado) de la evocación (que aparte de la identificación, implica una evaluación de 

lo reconocido su activación). Distinguimos además dos tipos de memoria: las 

habituales y las narrativas, nos interesan las segundas pues dentro de ellas 

podemos encontrar y construir los sentidos del pasado; aunque tengamos en 

cuenta que toda narrativa del pasado implica una selección, pues la memoria es 

selectiva (la memoria total es imposible) así vemos también los casos de actos 

políticos voluntarios de destrucción de pruebas para promover olvidos. Poder 

recordar y rememorar algo del propio pasado es lo que sostiene la identidad, de ahí 

que la constitución, la institucionalización, el reconocimiento y la fortaleza de las 

memorias y de de las identidades se alimentan mutuamente (Jelin, 2002). 

Sobre el discurso y el lenguaje podemos acordar que el poder de la palabra 

no está en la palabra misma sino la autoridad que representa y los procesos ligados 

a las instituciones que las legitiman. (Jelin, 2002). La memoria es una 

representación del pasado construida como conocimiento cultural compartido por 

generaciones sucesivas encadenando unas memorias con otras por medio de las 

tradiciones. Encontramos luchas por la representación del pasado centradas en las 

luchas por el poder, por la legitimidad y el reconocimiento para “oficializar” “su” 

narrativa del pasado. 

El lenguaje cobra su importancia al darnos la capacidad de tener o no tener 

palabras para expresar lo vivido, para construir la experiencia, se da en manera 

más pura y directa la transmisión y es el proceso por el cual se construye un 

conocimiento cultural compartido ligado a una visión del pasado (tradiciones). 
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Permite articular lo individual de lo colectivo demostrando que las memorias son 

simultáneamente individuales y sociales, ya que en la medida en que las palabras y 

la comunidad de discurso son colectivos, la experiencia también lo es. La memoria 

se manifiesta y se torna colectiva en el acto de compartir. 

La memoria entonces se produce en tanto hay sujetos que comparten 

una cultura, en tanto hay agentes sociales que intentan materializar 

estos sentidos del pasado en diversos productos culturales que son 

concebidos, o que se convierten en, vehículos de la memoria (libros, 

museos, monumentos o libros de historia), también se manifiesta en 

actuaciones y expresiones que, antes que representar el pasado lo 

incorporan per formativamente. (Jelin, 2002:37) 

Elizabeth Jelin (2002) define a ciertos proyectos como reproducciones 

ampliadas de la memoria, porque posibilitan la apertura de otros proyecto nuevos y 

de nuevos espacios de intercambio, posibilitando un Nosotros incluyente y una 

acción de la Memoria Ejemplar. Según Jelin, si la legitimidad social para expresar la 

memoria colectiva es socialmente asignada aquellos que tuvieron una experiencia 

personal de sufrimiento corporal, esta autoridad simbólica puede fácilmente 

deslizarse a un reclamo monopólico del sentido y del contenido de la memoria y de 

la verdad. En el otro extremo, sostiene la socióloga que en aquellas situaciones en 

que prevalece el silencio y la ausencia de espacios sociales de circulación de la 

memoria, las victimas pueden verse aisladas y encerradas en una repetición 

ritualizada de su dolor, sin elaboración social. Se puede llegar a obstruir los 

mecanismos de ampliación del compromiso social con la memoria, al no dejar lugar 

para la reinterpretación y la resignificación, lo que deriva a un doble peligro 

histórico: olvido y el vacío institucional. Se obturan así las posibilidades de 
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incorporación de nuevos sujetos y la posibilidad de creación de nuevos sentidos. 

Para Jelin, elegir hablar de emprendedores de la memoria agrega un elemento de 

optimismo. Saben muy bien que su éxito depende de reproducciones ampliadas y 

de aperturas de nuevos proyectos y nuevos espacios. Allí reside la propuesta de  la 

posibilidad de un nosotros incluyente y de la acción de la memoria ejemplar. 

En el primer volumen, Los Trabajo de la Memoria, Jelin  propone el 

siguiente marco teórico  para abordar la problemática de la memoria colectiva y los 

sentidos del pasado reciente.  

Memoria Literal vs. Memoria Ejemplar.  El doble peligro de la historia: 

olvido y vacío institucional. Este primero convierte a las memorias en memorias 

literales. La fijación de los "militantes de la memoria" en el acontecimiento.  

Planteamientos que se pueden hacer:   

 ¿Cuáles son los diversos actores sociales involucrados este este 

proceso y cuáles son sus sensibilidades?  

 ¿En qué escenario político está insertos cada uno? 

 ¿Cuales son Las luchas de sentido en las que están embarrados.  

En una síntesis, se trata de describir a los procesos o actores que 

intervienen en el trabajo de construcción y formalización de la memoria. Ejemplos 

de  espacios, marcas, conquistas de los agentes para explicar, denunciar, hacer 

visible lo trágico. Descripción de los tipos de Narrativas.  

Se ilumina la distinción entre la Postura positivista vs. Postura Subjetivista. 

Datos vs. Testimonios, recursos simbólicos. ¿Hasta que punto se puede creer en lo 

que dicen los archivos? ¿Como se deben tomar los testimonios de las victimas?  
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 Se habla de los tres ejes problemáticos: CONTENIDO/ PROPIEDAD/ 

ACCESO en donde se desarrolla las luchas sociales y políticas centradas en los 

archivos de la represiones?  

 ¿Qué documentos tiene sentido guardar?  

 ¿Quién tiene poder de decidirlo?  

 ¿De quién son los registros?  

 ¿Se debe aplicar algún criterio de propiedad?  

 ¿Cuál es el límite a establecer entre lo público y lo privado?   

 ¿Quién lo puede ver o consultar?  

 ¿Cómo cambian estos criterios a lo largo del tiempo?  

 Dilemas entre  USO POLITCO/USO ADMINISTRATIVO/REGISTRO 

PARA LA HISTORIA.   

La cuestión de la Educación. Como  incorporar el pasado reciente en el 

curriculum de las escuelas primarias. Cuáles son las de las distintas instituciones: 

Estado, docentes, movimientos de derechos humanos, instituciones poderosas 

como la iglesia católica y los partidos políticos, que están involucrados en esta 

gestión de la memoria institucional.  

 La última propuesta puede ser analizar el marco legal de los Derechos 

Humanos, el uso de los archivos como evidencia. La aparición y defensa de nuevas 

Leyes como el Habeas Data. Justicia para las víctimas. Derechos de los 

perpetradores, etc.  
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2.2. Análisis semiótico 

  La mirada del presente trabajo se sitúa en el plano simbólico, en el 

plano de la discursividad y en funcionamiento de los tres órdenes de sentido de 

Peirce, utilizados también por Verón:  

Índice, contacto, contigüidad, deslizamiento;  

Ícono, imagen, analogía, correspondencia, comparación, equivalencia; 

Símbolo, convención, hábito, norma, ley.  

Desde esta perspectiva se considera la producción de sentido, como 

interdiscursividad, en tanto, no es posible que algo signifique “en sí”, sino que, el 

sentido es siempre resultado de un proceso infinito de significación. Esa infinitud 

está dada por el lugar de los interpretantes que acompañan la vida de los objetos 

de la cultura (Steimberg, Traversa, Soto, 2008: 152).  

Producción y reconocimiento son los dos polos del sistema productivo de 

sentido. Llamamos circulación al proceso de desfase entre ambos, desfase que 

puede adquirir formas muy diferentes según el tipo de producción significante 

considerada. El analista del discurso puede interesarse ya sea por las condiciones 

de generación de un discurso o un tipo de discurso, ya sea por las lecturas de que 

ha sido objeto el discurso, es decir por sus efectos. Decimos entonces que se 

interesa en el primer caso por las gramáticas de reconocimiento. Por supuesto, 

puede interesarse por ambas, es decir, interesarse en realidad por un proceso de 

circulación: 

“En la medida en que siempre otros textos forman parte de las 

condiciones de producción de un texto o de un conjunto textual 

dado, todo proceso de producción de un texto es, de hecho, un 
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fenómeno de reconocimiento. E inversamente: un conjunto de 

efectos d sentido, expresado como gramática de reconocimiento, 

sólo puede manifestarse bajo la forma de uno o varios textos 

producidos. En la red infinita de la semiosis, toda gramática de 

producción puede examinarse como resultado de determinadas 

condiciones de reconocimiento; y una gramática de 

reconocimiento sólo puede verificarse bajo la forma de un 

determinado proceso de producción: he ahí la forma de la red de 

la producción en la historia.” (Verón, 1998: 130).  

Figura 1: Teoría de los Discursos Sociales, Verón. 

 

Fuente: Eliseo Verón, 1998 

Si se elige como estrategia teórica la que consiste en afirmar que los 

fenómenos de sentido, para ser comprendidos, exigen definir el modelo de un 

sistema productivo, es decir, que los discursos son productos cuyo engendramiento 

y cuyos efectos es necesario estudiar, el concepto de circulación designa entonces 
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el tejido intermedio de ese sistema. Pero si bien el aspecto producción de los 

discursos y el aspecto efectos suponen lecturas de un discurso o de un conjunto de 

discursos, no ocurre lo mismo con el aspecto circulación: este último no implica un 

tipo de lectura. Porque la circulación, en lo que concierne al análisis de los 

discursos, sólo puede materializarse, precisamente, en la forma de una diferencia 

entre la producción y los efectos de los discursos.  En otras palabras, una superficie 

discursiva está compuesta por marcas. Esas marcas pueden interpretarse como 

huellas de la circulación: esta se define como el desfase, que surge en un momento 

dado, entre las condiciones de producción del discurso y las lecturas en recepción. 

2.2.1. La semiosis social 

2.2.1.1. Concepto de discurso 

La teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón tiene como objeto de 

estudio la semiosis social, la dimensión significante de todo fenómeno social. 

Estudia cualquier fenómeno social en tanto es resultado de un proceso de 

significación, ya que toda producción de sentido es necesariamente social y no hay 

sentido fuera de ese marco.  De acuerdo a esta hipótesis la realidad es una 

construcción. Esto permite comprender cómo las diferentes sociedades construyen 

realidades. Un discurso existe como interpretante de operaciones de sentido que le 

anteceden, lo que se tiene es el resultado de un proceso anterior y como el proceso 

anterior, por definición, es algo que ya paso, se puede hacer entonces una 

reconstrucción de los hechos de alguna manera. Se buscan elementos que 

permitan a uno reconstruir todas esas escenas que son parte del proceso que 

derivó a este producto discursivo 
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Un discurso que es la reproducción exacta de lo real, libre de toda restricción 

que pudiera marcarlo en su etapa de producción, no existe. El discurso "absoluto" 

existe como efecto discursivo, aunque todo discurso esté sometido a determinadas 

condiciones de producción, hay algunos que se presentan como si no lo estuvieran, 

el efecto de sentido de lo verdadero de ese discurso es el efecto de poder (de 

creencia) de un discurso (Verón 2004). El sentido producido en un discurso en 

relación con sus condiciones de producción y en relación con sus condiciones en 

reconocimiento. Es producto de un proceso, condiciones de producción y tiene 

como resultado efectos sobre otros discursos, condiciones de reconocimiento.  El 

tipo de trabajo que se hace en un análisis en producción es muy diferente al 

análisis que se hace en recepción.  No se puede tomar a un discurso en si mismo, 

despojado de cualquier tipo de relación con sus condiciones de producción y con 

sus condiciones de reconocimiento. No se puede analizar un discurso aislado por si 

mismo porque el sentido es relacionado, está en relación con otro juego de 

discursos que han estado operando como condición de producción o condición de 

reconocimiento.  

2.2.1.2. Concepto de ideología 

Beltramin (2010) hace  una primera aproximación a la estructura ideológica. 

Se percata  que ésta afecta el proceso global de la interacción humana. Ya el 

fenómeno de la cognición social y su conexión con la memoria, como interfaz 

 entre contexto y discurso, se sustentan sobre una base ideológica. Sostiene que 

aún cuando dichas cogniciones sean de carácter fundamentalmente personales, 

éstas obedecen a modelos de acontecimientos compartidos por un grupo social y 

prearticulados desde una plataforma ideológica. Por otro lado, dice Beltramin, que 

la constitución de la memoria es un proceso de retención de mayor o menor 
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duración, también condicionado por modelos cognitivos, poniendo énfasis en la 

recordación de cierta información y en el olvido de otra. En este punto, el autor se 

esfuerza por presentar una visión de la ideología entendida como estructura de 

sentido básico o discurso de base a partir del cual se generan infinitas formas 

comunicativas. Comprensión entonces semiótica que ve en la ideología una 

semiosis o proceso de generación de sentido sin el cual es imposible concebir 

forma alguna de organización social. Lo ideológico, en este contexto (semiótico) se 

entiende como instancia productora de sentido que relaciona los eventos 

comunicativos con las condiciones sociales en las que se genera ese sentido. La  

aproximación de Beltramin a la ideología, la comprende como una gramática 

fundamental desde la cual se establecen los discursos sociales. El autor cita a  

Eliseo Verón  para señalar que “una ideología, históricamente determinada [...] 

„fascismo‟, „socialismo‟ o „stalinismo‟, no es más que una gramática de producción” 

(Verón 1997: 26).  El autor se suscribe a la afirmación de este semiólogo, para 

quien lo ideológico se instaura desde una gramaticalidad fundamental de 

generación de sentido, investida semánticamente, que define todas las prácticas 

explícitas desde las que se organiza visiblemente la sociedad. Todo el sentido 

producido obedece entonces a una gramática fundamental que en última instancia 

representa la base ideológica desde la que interactuamos. En los términos de 

Verón, “... todo producto lleva las huellas del sistema productivo que lo ha 

engendrado” (Verón 1997:30).  Dicha producción, finalmente comunicativa, se hace 

coherente, permitiendo el establecimiento de sociedades, gracias a esa gramática 

ideológica. Beltramin menciona también  a Eco, quien ve esta gramática 

fundamental como un “... sistema semántico... que... constituye una interpretación 

parcial del mundo (como continuum del contenido)” (Eco, 1982: 458).  
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Beltramin (2010) propone considerar el esquema categorial presentado por 

Dijk para caracterizar la estructura de una ideología, como un constructo teórico 

que explica las creencias más importantes de los miembros de un grupo. En otros 

términos, se trata de un patrón organizativo de un sistema de creencias, cuyos 

contenidos son elaborados por los miembros de una comunidad. Esos contenidos 

son la expresión de un orden social visto como bueno o justo de manera más o 

menos consensuada. El autor concluye que  la estructura de la ideología propuesta 

por van Dijk ayuda a comprender mejor su gramaticalidad productiva, identificando 

con mayor claridad los intereses plasmados en ella. Su intelegibilización posibilita la 

identificación de fragmentos discursivos que en su conjunto pueden dar cuenta de 

una visión de mundo que evidentemente sufre transformaciones en situaciones 

contextuales que también cambian vertiginosamente. Este tipo de formalizaciones 

conceptuales/categoriales según Bertramin, permite visualizar de mejor forma las 

distintas modalizaciones retóricas de la ideología y saber dónde se ponen los 

énfasis desde la intención comunicativa, hasta el despliegue definitivo de tropos y 

figuras mediante las cuales se expresa un sistema ideológico.  Que la identificación 

de una estructura ideológica en la forma planteada por Van Dijk (1999), conduce 

también, de manera simultánea al reconocimiento de los contextos de producción 

de eventos comunicativos específicos.  

A continuación el esquema categorial de Dijk:  

Pertenencia: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué aspecto 

tenemos? ¿Quién pertenece a nuestro grupo? ¿Quién puede 

convertirse en un miembro de nuestro grupo? 

Actividades: ¿Qué hacemos? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Por qué 

estamos aquí? 
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Objetivos: ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué queremos realizar? 

Valores/normas: ¿Cuáles son nuestros valores más importantes? 

¿Cómo nos evaluamos a nosotros mismos y a los otros? ¿Qué 

debería (o no debería) hacerse? 

Posición y Relaciones de grupo: ¿Cuál es nuestra posición social? 

¿Quiénes son nuestros enemigos, nuestros oponentes? ¿Quiénes son 

como nosotros, y quiénes son diferentes? 

Recursos: ¿Cuáles son los recursos sociales esenciales que nuestro 

grupo tiene o necesita tener? (van Dijk, 1999: 96). 

Beltramin (2010) llega a la conclusión de que la delimitación teórica de la 

ideología expuesta a partir de los trabajos de van Dijk y semiólogos como Verón y 

Eco, abren a un campo reflexivo y analítico que ponen frente a una exigencia en al 

menos dos direcciones. En primer término, es posible identificar y analizar los 

discursos políticos actuales respecto a los sistemas de creencias desde los cuales 

fueron elaborados. En tal dirección, el análisis de los contenidos que sostienen 

esos sistemas de creencias permite producir conocimiento valioso, en torno a las 

múltiples interpretaciones y modificaciones que ha sufrido un proyecto ideológico 

original, concebido en un contexto sociocultural y en una lengua específica.  

2.2.2. Los soportes o dispositivos  

“Fue el historiador francés Pierre Nora, quien gestó este concepto de 

lugares de la memoria, bajo la idea de que no hay memoria 

espontánea, por lo cual se hace necesario crear archivos, mantener 

aniversarios, organizar celebraciones, levantar actas. Esas 

operaciones no son naturales; por lo  tanto, se requiere un 
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mantenimiento y cuidado constante de la memoria. Esta vigilancia 

conmemorativa se realiza, dice Pierre Nora, con la ayuda de los 

lugares de la memoria. Ahora bien, ¿Qué es lo que hace que un 

espacio se convierta en un lugar, cargado de sentidos y de 

significaciones particulares? Como dicen Elizabeth Jelin y Victoria 

Langland, construir monumentos, marcar espacios, respetar y 

conservar ruinas, son procesos que se desarrollan en el tiempo, que 

implican luchas sociales, y que producen (o fracasan en producir) esa 

semantización de los espacios materiales. Coinciden con Pierre Nora 

en que el otorgamiento o transformación de sentido no es automático, 

o producto del azar, sino que depende de la voluntad humana.” (Nardi, 

2009: 5).  

Con el descubrimiento de los “Archivos del Terror” en el año 19921 se 

produce un efecto torbellino sobre los sentidos del pasado reciente paraguayo, 

porque la “verdad” encuentra forma y cuerpo, se materializa en los documentos, 

como evidencias físicas de la maquinaria represiva. A partir de estos documentos 

se crea en el año 1993 el Centro de Documentación y Archivo (CDyA)  para la 

defensa de los Derechos Humanos. Institución que funciona en el Palacio  de 

Justicia, de la ciudad capital sin mayores restricciones. Se ofrecio para realizar el 

trabajo de ordenamiento, archivo, clasificación e inventario de este trascendental 

hallazgo.  

                                            

1
 Nombre que dio la prensa a las dos toneladas de documentos que formaban parte de los archivos 

de la policía del régimen de Alfredo Stroessner (desde una carta personal hasta declaraciones de 
cientos de detenidos en las cárceles de la dictadura), que fueron encontrados en una dependencia 
policial en las afueras de Asunción, se tuvo datos concretos para el esclarecimiento de casos de 
represión política, no solo en el Paraguay, sino en todo el Cono Sur, pruebas valiosísimas de la 
existencia del “Operativo Cóndor”, sistema formado por Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, y 
Paraguay, en el periodo de los regímenes militares de los años 70 y 80. 
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En una entrevista a Rosa Palau en el CDyA se sostuvo que hay una parte 

de los documentos que puede ser accedido solamente por los Jueces. Es una lista 

de pyragues (pies con plumas) y una lista de supuestos homosexuales. Los 

pyragues eran civiles que daban información a la policía. A parte de esto, uno 

puede consultar la base de datos del CDyA sin restricción alguna.  

Los archivos policiales fueron producidos por la inteligencia policial 

paraguaya en confidencia, para luchar contra la supuesta subversión civil, el 

victimario (no la victima) registra la información y bajo ninguna circunstancia con 

posibilidad de publicación ulterior, menos aun pasar a la posteridad como 

patrimonio de los derechos humanos. Una vez descubiertos y publicados en 1992, 

palabras como “Operación Condor”, el testimonio de las víctimas y demás 

expresiones, pasaron a significar cosa distinta para la sociedad. Los archivos 

pasaron a ser “interpretante” del Terrorismo de Estado. Con esta aparición se 

marca una vez más el límite entre lo existente y lo real. Aquello que ocurrió, en 

cierta manera y en la óptica de la Teoría de Charles Peirce,  “ahora recién existen”.   

En el ámbito social y comunicacional de debate sobre el genocidio y afines, 

dentro de la comunidad paraguaya, hay un antes y un después a partir del 

descubrimiento de los “archivos del terror” tanto interno colectivo como fuera.  Se 

plantea entonces el “desfasaje”, en términos de la teoría de los discursos sociales 

de Veron (1998), entre las condiciones de producción y las condiciones de 

reconocimiento de estos documentos. De ser documentos para el registro policial 

ahora son patrimonio de la humanidad por la UNESCO.  

A partir del descubrimiento de estos documentos policiales aparecen en la 

semiosis social una serie de discursos entorno a la problemática Stronista.  “Es mi 
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informe. Los archivos secretos de la Policía de Stroessner”2, de Alfredo Boccia Paz, 

Myrian González, y Rosa Palau. Fruto de la investigación realizada sobre el 

archivo.  Otros libros que aparecen en este marco, “En los sótanos de los 

generales. Los documentos ocultos del Operativo Cóndor” (2002), de Miguel H. 

López, Antonio Pecci, y Gloria Gimenez; “Paraguay y la Operación Cóndor en los 

Archivos del Terror” (1994), de Gladys Meilenger de Sannemann; “El vientre del 

Cóndor. Del Archivo del Terror el caso Berríos” (1994), de Samuel Blixen; “El 

descubrimiento de los archivos secretos de la Policía política Paraguaya. Operativo 

Cóndor. Impacto sobre la Justicia Universal” (2000). Martin Almada. 

Según Elizabeth Jelin (2002), el uso de archivos no solamente tiene 

motivos económicos (reparación a la victimas) y administrativo (en su contexto 

burocrático-militar), sino también comunitarios, simbólicos o de identidad (la 

búsqueda de raíces genealógicas de parentesco o afirmación de anclajes 

territoriales de grupos originarios).  Pero otro sentido, dice Jelin, es el del archivo 

para la historia. Registros que quedan guardados para que el profesional historiador 

o aficionado hurgue en él para contar una historia o armar una narrativa con sentido 

de ese pasado que ya no es. La autora sostiene que, cuando hablamos de 

regímenes autoritarios o dictatoriales, donde la clandestinidad y arbitrariedad se 

convirtieron en la norma del accionar estatal, el tema del resguardo de los rastros y 

archivo debe ser visto en una perspectiva distinta a “Archivos Nacionales” que han 

                                            

2
 El material fue publicado en el año 1994, un año y medio después de la aparición de los archivos 

policiales de la represión. El libro se editó cinco veces, cuatro en el primer año dada la gran 
demanda, y una última edición en el 2006. El material permite comprender lo que contiene el acervo 
paraguayo. También tuvo repercusión en la escena internacional cuando la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el año 2006 admitió la responsabilidad del estado paraguayo por violación a 
los derechos consagrado, en varios artículos de la Convención Americana sobre DDHH. El libro fue 
citado con valor de prueba por la Corte.   
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pasado a ser espacios de afirmación del Estado Nación. Según Jelin, como los 

regímenes dictatoriales actuaron desde la arbitrariedad del poder y muy a menudo 

con acciones de carácter ilegal y clandestino, es de esperar que muchas de sus 

acciones no hayan dejado registro escrito o documental. Sin embargo, que al 

tratarse de regímenes con cadena de mando de organización burocrático-militar, 

con instituciones policiales y de inteligencia, implica llevar registros, redactar 

informes, organizar prontuarios y archivos. 

El material académico  más trascendental que encontramos en el marco del 

estudio académico sobre archivos y la memoria de la represión política en el Cono 

Sur, es una colección de doce tomos publicados en el año 2002 bajo el lema: 

memorias de la represión.  El proyecto es el resultado de un programa desarrollado 

por el Panel Regional de América Latina (RAP) del Social Science Research 

Council.  Se trata  en su mayor parte de artículos sobre temas vinculados a la 

memoria y las represiones de los regímenes autoritarios de Argentina, Chile, 

Uruguay, y Paraguay. El Primer Volumen, Los Trabajos de la memoria,  escrito por 

Elizabeth Jelin, intenta contribuir a encontrar herramientas para pensar y analizar 

las presencias y sentidos del pasado bajo tres premisas centrales. Primero, 

entender las memorias como procesos subjetivos, anclados en experiencias y en 

marcas simbólicas y materiales. Segundo, reconocer a las memorias como objeto 

de disputas, conflictos y luchas, lo cual apunta a prestar atención al rol activo y 

productor de sentido de los participantes en esas luchas, enmarcados en relaciones 

de poder. Tercero, ´historizar´ las memorias, o sea, reconocer que existen cambios 

históricos en el sentido del pasado, así como en el lugar asignado a las memorias 

en diferentes sociedades, climas culturales, espacios de luchas políticas e 

ideológicas”  El volumen cuatro,  Los archivos de la represión: documentos, 



Memoria Colectiva como Propaganda de la Democracia 27 

memoria y verdad, es una compilación de artículos sobre cómo se dio la 

apropiación por parte de la sociedad de los archivos de la represión en algunos 

países de la región. La lectura de los capítulos uno, dos, y siete,  son al igual que el 

volumen uno,  esenciales para la lectura de todos los demás volúmenes. Para el 

caso paraguayo, el capítulo tres es clave porque trata sobre los Archivos del 

“Terror” del Paraguay.  También de gran valor teórico es el volumen doce, 

Subjetividad y figuras de la memoria. Se aborda en profundidad la subjetividad,  su 

impronta en las narrativas de la memoria. Específicamente para el caso de 

Paraguay, por ahora sólo encontramos un estudio de las narrativas de la prensa 

escrita, de las maneras que construyeron la memoria de la dictadura militar de 

Stroessner en el régimen “democrático” posterior. Se trata de Los Silencios de la 

Palabra, de Miguel H. López. En el libro se  citan los textos  del  proyecto memorias 

y represión. El prólogo fue escrito por Elizabeth Jelin.  En ese sentido el trabajo es 

parte de la nueva generación de investigadores que promueve el programa del 

RAP.  

Uno de los libros más valiosos en la materia de la memoria reciente 

paraguaya, es el Informe Final de la COMISION DE VERDAD Y JUSTICIA (CVJ). 

Según su Artículo 1º, la CVJ tiene a su cargo:  

(a) investigar lo que pueden constituir hechos de violaciones de los 

Derechos Humanos (HVDH) cometidos por agentes estatales y paraestatales entre 

mayo de 1954 y octubre de 2003, y  

(b) recomendar la adopción de medidas para evitar que los HVDH se 

repitan, consolidar el Estado democrático y social de Derecho con plena vigencia 

de los Derechos Humanos y fomentar una cultura de paz, solidaridad y concordia 

entre los paraguayos.  
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Según los incisos del Artículo 2º, citados a continuación, sus funciones son 

esclarecer la Verdad:  

(a) estudiar las condiciones y comportamientos que contribuyeron a la 

ocurrencia de los HVDH,  

(b) contribuir a establecer la verdad de manera oficial, delimitando la 

responsabilidad del Estado en los HVDH, y  

(c) establecer la relación entre políticas nacionales e internacionales y los 

HVDH. 

Otros de sus incisos asignan delimitar los hechos directamente justiciables 

en sentido jurisdiccional y restituir la memoria colectiva (hacer justicia en sentido 

histórico):  

(a) colaborar con los órganos pertinentes en el esclarecimiento de HVDH;  

(c) preservar la memoria y testimonio de las víctimas, determinar el 

paradero y la situación de los afectados, identificar en la medida de lo posible a los 

victimarios; 

(b) preservar pruebas de HVDH; (e) aportar elementos probatorios al Poder 

Judicial para precautelar derechos de las víctimas y evitar la impunidad de los 

victimarios;  

(d) elaborar propuestas de reparación. 

Otro tiene un contenido propositivo, tendiente a la prevención:  

(a) recomendar cursos de acción para prevenir HVDH. 

El Artículo 3º fija las normas del debido proceso, el período a ser estudiado 

y clasifica como HVDH:  

(a) desapariciones forzadas,  

(b) ejecuciones extrajudiciales;  
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(c) torturas y otras lesiones graves;  

(d) exilio y  

(e) otras graves violaciones de Derechos Humanos.  

Los Comisionados han definido –ejerciendo su competencia– estas otras 

formas graves de HVDH: detención arbitraria, violación de los derechos de la mujer, 

del niño, niña y adolescente, de los pueblos indígenas y apropiación ilícita de 

bienes. 

El necesario establecimiento de la verdad histórica debe ser la base para 

esclarecer la verdad jurídica de los hechos. Desde este último punto de vista, los 

hechos deben ser probados en expedientes formales, con pruebas establecidas 

mediante procedimientos previstos por la ley. La verdad jurídica o verdad del 

expediente busca deslindar las responsabilidades personales necesarias para un 

veredicto, que conduzca a la reparación de las víctimas y a la punición de los 

victimarios: a la justicia en sentido jurisdiccional de sanción y restitución posible del 

daño perpetrado.  

Para el Informe Final la “verdad” se entiende como: la exposición más 

rigurosa posible –en términos de coherencia interna y de constatación fáctica– de 

los acontecimientos que han tenido lugar durante el período de estudio, desde un 

punto de vista de su adecuación o inadecuación al respeto de los derechos 

humanos de los ciudadanos por parte de los funcionarios del Estado. 

Se sostiene que el Informe no es puro análisis empírico de datos,  se 

realiza con base en un presupuesto: todas las personas gozan de derechos 

inalienables, por su simple condición de seres humanos, y el Estado paraguayo 

está obligado a respetar, proteger y cumplir estos derechos que, debido a su 
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universalidad, indivisibilidad e interdependencia son reconocidos como derechos 

humanos. 

El Informe busca responder a las preguntas: ¿Cuáles son las causas y las 

consecuencias, qué magnitud y extensión tuvieron los hechos en que la dictadura 

empleó la fuerza pública sin subordinarla al respeto de los derechos humanos? 

¿Por qué tuvimos la dictadura más larga de nuestra historia entre 1954 y 1989? 

¿Qué debemos comprender, qué debemos esperar, en qué debemos creer y qué 

debemos hacer para que ello nunca más ocurra? 

La CVJ  se propone:  

1. Establecer el marco histórico, político y jurídico del régimen stronista 

bajo el cual se perpetraron las violaciones de derechos humanos;  

2. Describir las características del aparato represivo que cometió esas 

violaciones de derechos humanos;  

3. Hacer un esbozo de los derechos humanos durante la transición 

como herencia de la dictadura;  

4. Determinar y caracterizar las principales violaciones de derechos 

humanos ocurridas durante el régimen stronista tanto en términos 

cualitativos como cuantitativos;  

5. Ilustrar esas violaciones de derechos humanos con relatos de los 

testimonios tomados directamente por la Comisión;  

6. Establecer las responsabilidades institucionales e individuales de las 

violaciones de derechos humanos; 

7. Caracterizar la represión desde un punto de vista psicosocial con el 

propósito de señalar las secuelas y el impacto de las violaciones de 

derechos humanos;  
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8. Ilustrar con algunos casos paradigmáticos hechos puntuales de 

violaciones de derechos humanos;  

9. Formular recomendaciones al Estado y otras instituciones para 

superar lo ocurrido con verdad, justicia y reparación y  

10. Elaborar un listado lo más exhaustivo posible de víctimas de 

violaciones de derechos humanos así como de presuntos 

victimarios. 

La Comisión procesó testimonios y entrevistas de 2.059 personas en su 

sede central, Asunción, y sedes regionales, de Misiones, Caaguazú, Alto Paraná y 

Cordillera, las cuales fueron habilitadas para facilitar a las víctimas su testimonio. 

Los Comisionados y los entrevistadores realizaron entrevistas y recibieron 

testimonios en las ciudades de: Quiindy, Paraguarí, San Pedro del Paraná, San 

Pedro del Ycuamandyyú, Encarnación, María Auxiliadora, Caazapá, Concepción, 

San Estanislao, Alto Paraguay, entre otras. Asimismo, se registraron y tomaron 

testimonios en Brasil, España y especialmente en Argentina. 

Para la toma de los testimonios se elaboraron cuestionarios técnicos para 

registrar los datos específicos de la víctima, la violación perpetrada, las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de la misma, las secuelas, incluso el 

nombre del presunto victimario cuando era suministrado por la víctima. Este acto de 

toma de testimonio constituyó un reconocimiento a la dignidad y al valor de las 

víctimas. Cada testimonio demandaba un promedio aproximado de 90 minutos de 

trabajo de un equipo organizado para el efecto, con profesionales calificados para 

la atención a las víctimas de la dictadura. Los trabajos en general se realizaron en 

las sedes de la CVJ pero también los entrevistadores llegaron hasta las casas de 

las víctimas cuando éstas no podían llegar hasta la Comisión. 
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La CVJ ha analizado el registro de 9.923 víctimas directas de la dictadura 

según su base de datos, con informaciones que aparecen en otros archivos, como 

los de la Defensoría del Pueblo, del Centro de Documentación y Archivo del Poder 

Judicial (CDyA o “Archivo del Terror”), del Comité de Iglesias para Ayudas de 

Emergencia (CIPAE) y del Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch 

(CEPAG). También tuvo en cuenta los archivos y documentaciones judiciales, 

policiales y militares. Las Fuerzas Armadas abrieron sus archivos, así como el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, y miles de documentos fueron compilados. 

La Comisión contó con sedes regionales. La primera se inauguró en San 

Ignacio el 25 de junio de 2005 para atender la región de Misiones y el 17 de mayo 

de 2006 se habilitaron las sedes regionales para Caaguazú, Cordillera y Alto 

Paraná. Estas oficinas permitieron estar más cerca de las víctimas y recibieron un 

número relevante de testimonios. 

La Comisión pudo desarrollar su mandato gracias al respaldo  del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación, la Procuraduría General de la 

República, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Congreso Nacional y la 

Corte Suprema de Justicia. Aunque la Comisión contó para su funcionamiento con 

un presupuesto financiero estatal insuficiente, la cooperación internacional colaboró 

de manera decisiva, los aportes de la Acción Ecuménica Sueca (Diakonia), de las 

embajadas de Alemania, Chile y Suiza, la embajada de Argentina por medio del 

Proyecto FO-AR, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina, el 

Equipo Argentino de Antropología Forense, del Ministerio de gobierno de la 

Provincia de Misiones, y la Universidad Nacional de Misiones-Argentina. Así 

también de la Universidad Roma Tree, la Agencia Española de Cooperación y 
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Desarrollo, Amnistía Internacional Paraguay, Sistema de las Naciones Unidas del 

Paraguay. 

También fue decisivo el aporte de las universidades Católica y Columbia 

del Paraguay, de la Pastoral Social, de la Conferencia Episcopal Paraguaya, del 

Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE), del Servicio Jurídico 

Integral para el Desarrollo Agrario (SEIJA) y de los organismos nacionales de 

derechos humanos como: 

Callescuela, la Coordinadora de Luchadores/as y Víctimas de la Dictadura 

(CODELUCHA); las organizaciones de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y 

Asesinados por Razones Políticas del Paraguay (FADAPPY), la Fundación 

“Celestina Pérez Almada”, el 25 Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura, 

la Coordinadora de los Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), la Mesa 

de la Memoria Histórica y Archivos de la Represión. 

En materia de educación, las actividades de la Comisión fueron diversas. 

La enseñanza de la materia “Autoritarismo en la historia reciente del Paraguay”, 

como parte del programa de estudios del Ministerio de Educación y Cultura para los 

alumnos del tercer ciclo de la educación escolar básica, cátedra diseñada y 

elaborada por la Comisión, es uno de sus aportes. Para garantizar una buena 

estrategia de enseñanza de esta cátedra se realizaron varios talleres de consulta 

con representantes del Ministerio de Educación. La realización de asambleas 

populares y talleres de capacitación y sensibilización para los líderes locales 

contribuyó a la formación pedagógica de las comunidades visitadas. Todas estas 

actividades educativas estuvieron acompañadas con la entrega de algunos 

materiales de divulgación elaborados por la Comisión. 
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El Centro de Información de la Comisión sistematizó, almacenó y resguardó 

la documentación que sirvió como base para el inicio  término de las 

investigaciones llevadas a cabo por la CVJ, para lo cual se organizaron y 

digitalizaron los documentos obtenidos de la recepción de los más de dos mil 

testimonios de víctimas de violaciones de los derechos humanos, creando una base 

de datos que podrá ser consultada en el organismo. Además de la base de datos 

propia, se elaboró otra base de datos destinada a registrar mediante la información 

procedente de diferentes fuentes: testimonios de la CVJ, archivos del Comité de 

Iglesias Para Ayudas de Emergencia (CIPAE) y del Centro de Estudios Paraguayos 

Antonio Guasch (CEPAG), documentos del Centro de Documentación y Archivo 

(CdyA) y expedientes de la Defensoría del Pueblo. Se contó con un archivo del 

formulario y del audio del testimonio, así como un archivo para la salvaguarda del 

patrimonio documental proveniente de las Fuerzas Armadas, “Archivo del Terror”, 

Policía Nacional, Cancillería, Defensoría del Pueblo, medios de comunicación, entre 

otros. Además se creó la Biblioteca Virtual, que de manera digital permite acceder 

al texto de entrevistas transcritas (desgrabadas), libros especializados o 

documentos digitalizados de manera rápida, fácil y mediante palabras claves. A la 

luz de estas investigaciones, la Comisión de Verdad y Justicia presenta las 

Conclusiones de su Informe Final. El informe está compuesto por ocho tomos3. 

                                            

3
 El Tomo I. Capitulo 1 son las conclusiones y recomendaciones, la síntesis de todo el informe. El 

Capítulo II desarrolla las características del Régimen Stronista que realizó las violaciones de los 
derechos humanos. Sus antecedentes, el Régimen Político, el modus operandi, el contexto jurídico y 
algunas de las forma arbitrarias que lo sostenían. El Tomo II  estudia las principales violaciones de 
los derechos humanos. El Capítulo I esta formado por las Detenciones arbitrarias y privaciones 
ilegales de la libertad, junto a la Tortura, ya que los procesos coinciden en casi todos los casos. El 
Capítulo II del Tomo II desarrolla las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, que 
fueron consideradas conjuntamente. El Capítulo III estudia el Exilio. Todas estas violaciones están 
mencionadas explícitamente en la ley marco de la CVJ. El Tomo III se  ocupa de otras violaciones 
de los derechos humanos, según decisión asumida por los Comisionados. Ellas son violaciones de 
los Derechos de las mujeres, Capítulo I; Derechos de los niños, niñas y adolescentes, Capítulo II y 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, Capítulo III. El Tomo IV, Tierras Mal habidas, se ocupa de la 
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2.2.2.1. El dispositivo museo  

El estatuto del “museo” como institución pública para acompaño la historia de 

occidente desde sus principios.  Hoy es un espacio con poder, con sus propios  

marcos ideológicos. Sobre su contenido y arquitectura,  Patricia Castellanos Pineda 

en el  texto “Los Museos de ciencias y el consumo cultural: Una mirada desde la 

comunicación” realiza un recorrido histórico por la evolución del museo partiendo 

desde los inicios del coleccionismo hasta llegar a los museos de hoy. Hace una 

aproximación a los diferentes periodos museográficos de la mano de los 

canadienses Schiele, Perraton y Boucher (1991), quienes definen cuatro periodos 

basándose en las etapas de su historia, el método de trabajo y la resolución de 

preguntas surgidas en relación con el público.   

El primer período va del siglo XV y hasta finales del siglo XVIII, cuando 

nacen los primeros museos públicos que se especializan en la conservación de 

obras.  El usuario del museo puede contemplar y se hace la pregunta clave: ¿qué 

hay? En este primer momento los museos enfrentan el problema de la 

acumulación.  

                                                                                                                                       

distribución irregular de la tierra, que es un avance a un derecho social de tercera generación, y un 
paso para la investigación de las tierras mal habidas. Se examinan las adjudicaciones de tierra rural 
y los títulos de propiedad respectivos otorgados por los organismos estatales responsables de la 
reforma agraria, desde 1954 al 2003. El Tomo V habla de la experiencia de las Víctimas,  estudia el 
Modelo del Aparato Represivo y lo acompaña la lista de personas que fueron señaladas por las 
víctimas como victimarios en la violación de esos derechos humanos centrales que acá fueron 
estudiados: prisión ilegal o arbitraria, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzosa y exilio. El 
Tomo VI, estudia las secuelas de las violaciones de los derechos humanos, en siete Capítulos. 
Capítulo I: Características de la Represión; Capítulo II: El impacto del Terror; Capítulo III: El impacto 
general de las violaciones de Derechos Humanos; Capítulo IV: Impacto específico de las diferentes 
violaciones; Capítulo V: Ataque a Comunidades; Capítulo VI: Diferencias de género e impacto de la 
violencia en las mujeres; Capítulo Vll: Impacto de la violencia en la infancia. El Tomo VII,  Algunos 
Casos Paradigmáticos,  tiene un carácter histórico, estudia algunos casos colectivos de violación de 
los derechos humanos que fueron de gran importancia. En este tomo se estudia igualmente el 
periodo de la Transición. El Tomo VIII  está formado fundamentalmente por anexos. Listado de las 
víctimas. Fichas de los desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente, así como documentación 
fotográfica y cuadros estadísticos.  
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En un segundo período de finales del siglo XVIII y hasta finales del XIX, 

período de la "civilización industrial",  aparecen los primeros museos de historia 

natural, con la intensión de instruir y transmitir conocimiento. La pregunta clave que 

se hace el público en este momento es: ¿qué es esto? 

En  un tercer período que se extiende desde el final de la civilización 

industrial hasta 1950 los museos ya pretendían educar y hacer entender, 

instituciones de carácter  pedagógico.  Durante esta época la escuela y el museo 

pasan a ocupar un lugar destacado en la  educación  y la pregunta clave de los 

usuarios se traduce en: ¿qué quiere decir?, de ahí la cuestión ideológica.  

Por último, en un cuarto período, que los autores ubican entre 1950 y 

nuestros días,  se define como una época marcada por el auge de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) y su vocación para permitir a los 

usuarios participar y explorar. Es en este momento donde aparece en escena las 

posibilidades tecnológicas de esa materialidad en un mundo “virtual”, para 

replantear unas nuevas arquitecturas y unas nuevas posibilidades de contenido y  

apropiaciones diversas.  

Castellanos menciona también a estos autores canadienses para clasificar 

a los museos según sus estrategias y enuncian tres museos-tipo: 

- Museo Memoria o didáctico: en este tipo de instituciones el objeto habla 

de si mismo, y la comunicación se centra en el contexto.  

- Museo espectáculo - pedagógico: este tipo de museo busca asegurar la 

transmisión del saber. Intenta convencer, persuadir. La comunicación se centra en 

el destinatario.  

- Centro Exploratorio o interactivo: un museo más preocupado por el 

proyecto de dar el gusto de aprender que por el de trasmitir saberes.  
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Castellanos también sostiene que la mayor preocupación por el papel del 

museo ante la sociedad se dio a finales de la década del 60 y durante toda los 70, 

donde se marca una división entre teóricos de la Europa Este, propicios a darle un 

carácter científico a la museología, y los anglosajones, partidarios del enfoque 

práctico. Y antes de hablar de la nueva museología la autora hace algunas 

aclaraciones en los términos “museología” y “museografía”. El primero estudia la 

historia y la razón de ser de los museos, su función en la sociedad, etc. (según 

definición del Consejo Internacional de Museos de la Unesco).  El segundo en 

cambio es la técnica que aplica todos los conocimientos museológicos en el museo, 

la arquitectura y ordenamiento de las instalaciones de los museos.  

2.2.2.2. El dispositivo Internet 

El MEVES es un museo “virtual”. En el plano semiótico, donde la producción 

de sentido refiere a cosas que remiten a materialidades, en el modo más raso que 

se puede entender ese término, es decir cosas que están en el mundo al alcance 

de nuestros analizadores biológicos (Traversa, 1999:2). Según Levy Pierre Internet 

es un dispositivo tecnológico, semiótico y sociorganizacional que materializa a la 

inteligencia colectiva, reinventando el proceso de socialización: 

“Sustentamos la hipótesis que es a la vez posible y deseable construir 

dispositivos técnicos, sociales y semióticos que encarnen o 

materialicen efectivamente a la inteligencia colectiva. Se puede 

ciertamente contentarse con la analogía sugestiva de la metáfora 

luminosa, pero cuando hablamos de mundos virtuales, tenemos muy 

bien en la mente vastas redes numéricas, memorias informáticas, 

interfaces multimodales interactivas, ligeras y nómadas de las que los 

individuos podrán apropiarse fácilmente. Imaginamos, sobre todo, una 
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correlación con el saber diferente de la que prevalece en la actualidad, 

la instauración de un espacio de comunicación no mediática, una 

profunda renovación de las relaciones humanas, tanto en el marco del 

trabajo como en el de la vida de la ciudad, una reinvención de la 

democracia. Todo ello es lo que engloba lo ideal del intelectual 

colectivo.” (Levy Pierre 2004: 64) 

 
Sobre la definición de la especificidad de la enunciación de Internet Ramos 

define cinco rasgos:   

El primero es la necesaria inclusión de “propuestas de interacción”, como 

un hacer del usuario con consecuencias en el producto final, en términos de 

selección, definición de la sucesión de acciones y sus tiempos, y la manipulación y 

construcción de objetos. Por ejemplo, cuando el usuario “navega” por el MEVES, 

puede apropiarse de su contenido, “bajar” los videos a su PC, editarlos y volver a 

“levantarlos” a red, y compartirlo con otras gentes.  

 El segundo rasgo son los resultados del hacer del usuario que pueden 

quedar registrados en la memoria del dispositivo y ser visibles en las próximas 

interfaces. Los navegadores tienen un registro histórico de navegación que se 

registran en la PC generando una memoria de navegación virtual. Hoy ya estamos 

frente a la web semántica, que va recordando y de manera inteligente recuerda tu 

recorrido para facilitarte contenido. 

Como tercer punto,  Ramos menciona como programas que se proponen 

como herramientas para hacer. Hoy día existen aplicaciones que permiten a un 

usuario con poca o ninguna preparación en programación diseñar un blog o un 

página wiki y publicarlo en Internet.  
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El cuarto rasgo habla de cada “pantalla” como producto de la superposición 

de diferentes capas enunciativas: sistema operativo (y sus interfaces), aplicativos (y 

sus interfaces), sitios de internet y archivos.  

Por último, la quinta fase habla de  la figuración permanente del usuario en 

pantalla a través del cursor y los recorridos del mouse. Para Ramos, pensar la 

inserción en prácticas sociales del conjunto PC-Internet implica partir de ciertas 

consideraciones, por un lado la PC como objeto más inserto en una serie de 

objetos de la cotidianeidad, y por otro, de su pantalla como objeto de un hacer, 

“pantalla operatoria” en términos de Eliseo Veron. En este sentido se entiende a la 

PC como lugar donde se producen objetos y se los interrelaciona, se va 

conformando una arquitectura montada sobre metáforas espaciales que organizan 

el espacio del usuario: escritorio, carpetas, accesos directos, menú, etc. Siendo el 

termino PC imprescindible para acceder a/operar en/reproducir en la red. Por eso 

Ramos considera importante el estudio del dispositivo,  para entender a las 

operaciones en su materialidad, ya que solo por el olvido de esa materialidad puede 

predominar en las palabras sobre Internet las metáforas de la “navegación” 

horizontal (entre sitios) y la “bajada” vertical (de archivos). La investigación de 

Ramos pone el acento en los usuarios como operadores, en esa capacidad de 

“bajada”, el  hiperdispositivo facilita la consolidación de grupos de distintos niveles: 

familia, familia ampliada, grupo de amigos más cercanos, compañeros de colegio, 

televidentes de algún programa, seguidores de determinado grupo de música, y 

que el archivar textos audiovisuales digitales es hoy una operación de lectura que 

se juega en el espacio de lo privado y donde se pone en juego una figura de 

operador, más que navegante, que en el análisis de las características específicas 

del hiperdispositivo encontramos un conjunto de operaciones que hacen a este 
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concepto de operador, bajar un archivo audiovisual implica ubicar y nominar, y 

permite convertir, editar y redefinir la exhibición, y en el almacenar se despliegan 

dos niveles de operaciones, 1) de arquitectura, bajar e instalar programas de 

exhibición de videos y de intercambio, y establecer la arquitectura de la memoria 

interna a la maquina respetando las opciones predeterminadas; 2) y de recorrido, 

de recepción y consumo. (Agregar aquí referencias).  

Un término hoy muy utilizado es el de la Web 2.0. Está asociado a 

aplicaciones web que facilitan el compartir información, la interoperabilidad, el 

diseño centrado en el usuario y la colaboración en la World Wide Web. En el libro 

Planeta Web 2.0 se habla de cuatro ejes de la web 2.0 (Romaní y Kukolinski):  

1). Social Networking: describe todas aquellas herramientas diseñadas para 

la creación de espacios que promuevan o faciliten la conformación de comunidades 

e instancias de intercambio social. Ejemplo: Facebook.  

2) Contenidos: hace referencia a aquellas herramientas que favorecen la 

lectura y la escritura en línea, así como su distribución e intercambio. Ejemplo: 

Wordpress.  

3) Organización Social e Inteligente de la Información: herramientas y 

recursos para etiquetar, sindicar e indexar, que facilitan el orden y almacenamiento 

de la información, así como de otros recursos disponibles en la Red. Ejemplo: el 

buscador de google.  

4) Aplicaciones y servicios: dentro de esta clasificación se incluye un sin 

número de herramientas, software, plataformas en línea y recursos creados para 

ofrecer servicios de valor añadido al usuario final.  

Un término más reciente, el de la Web 3.0, se asocia a la semiotica de la 

web, y la inteligencia, la posibilidad cognitiva, el mapa mental y memoria de la web 



Memoria Colectiva como Propaganda de la Democracia 41 

que recuerda la navegación del usuario, esto genera serios debates en cuanto al 

poder del dispositivo.  

2.2.2.3. El dispositivo audiovisual 

Edmonson define al archivo audiovisual a partir de cuatro prácticas que 

determinan su especificidad: el acopio, la gestión, la preservación y el acceso 

público (Steimberg, Traversa, Soto 2008: 328).  Para el autor, un Archivo 

audiovisual es una organización o un departamento que se dedica al acopio, la 

gestión y la preservación de una colección de medios audiovisuales, y del 

patrimonio audiovisual, y a facilitar acceso a ellos.” (Edmonson et al. 1998). Por su 

parte Marita Soto sostiene que dentro del conjunto de memorias y de dispositivos 

de almacenamiento de memorias, los archivos audiovisuales han sido objeto de 

discusiones, buscándose respuestas nuevas a las viejas preguntas sobre las que 

se construyen los archivos: qué se guarda, cómo se guarda, cómo se preserva, 

cómo se cataloga y clasifica, cual es la política de acceso.  Ocurriendo todo esto 

bajo los efectos de las transformaciones tecnológicas en las maneras de diseñar y 

administrar los archivos, para  Soto, a partir del 2001 se produce el fenómeno de la 

“vocación documentalista”, como producto de la necesidad de mantener el 

testimonio de los acontecimientos, un vuelco generalizado hacia el uso de Internet, 

los cambios denominados Internet 2.0, la optimización de los buscadores, ponen en 

manifiesto la introducción de nuevas lógicas de ordenamiento: las palabras claves 

reemplazan los sistemas clasificatorios e introducen un tipo de lógica descriptiva: 

“El movimiento hacia el registro múltiple y, aunque privado, con 

voluntad de compartir se ha expandido hacia todos los ámbitos de la 

vida cotidiana aumentando, de manera caótica, la posibilidad de 

construir memoria... Los cambios operados inciden de una manera 
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plural en los hábitos de registrar, guardar, compartir, soportados no 

sólo por los aspectos tecnológicos sino también por las improntas 

generacionales...” (Steimberg, Traversa y Soto, 2008: 424).  
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3. RESULTADOS  

 

3.1. El discurso social 

El MEVES tomado como ejemplo de un discurso social, permite plantear 

¿Cómo pensar su enunciación? ¿Cuál es su política discursiva? ¿Qué marcas de 

subjetividad es posible encontrar en su interior?  

El proyecto del CIRD se presenta en el año 2011 como un reclamo 

monopólico del sentido y del contenido de la memoria y de la verdad sobre el 

pasado reciente paraguayo. Con los beneficios que se espera extraer de una 

memoria sometida a los intereses políticos de una democracia-liberal, el proyecto 

se presenta con una plataforma virtual, familiar para  las nuevas generaciones 

acostumbradas al consumo de las nuevas tecnologías de la información.  La página 

entraría en la categoría de “museo espectáculo”, y propone un contrato de lectura 

pedagógico, presentando una selección de  hechos históricos sobre una Dictadura 

en particular, transmitiendo conceptos sobre un tipo de sistema político, la 

democracia, en convivencia con un sistema económico capitalista.  

3.1.1. El discurso y la memoria colectiva 

 El MEVES produce un determinado sentido sobre el pasado reciente 

paraguayo de alguna manera opera sobre la memoria colectiva. En la puesta en 

escena de la página se genera una dicotomía entre un pasado eclipsado por la 

dictadura y un presente iluminado por la democracia. Por medio de la ficción,  en el 

uso de fotomontaje y audiovisual, se proponen significaciones sobre el pasado 
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reciente. Se apela a las emociones del espectador, y  la “verdad” se presenta  

preparada para ser consumida, como sostiene Argulló (2009), que hoy se esta ante 

la proliferación de un sentimiento nostálgico pretendidamente apolítico y sustentado 

por criterios morales derivados del liberalismo reinante, que se convierte en la base 

legitimadora de una auténtica industria de la memoria: 

“(…)en consecuencia, siguiendo las interesantes lecturas que hace 

Andreas Huyssen del ´momento memoria´, es muy probable que el 

giro hacia la Historia y la memoria se pueda leer también como un 

intento de afrontar un presente hostil; el hito principal es que, en este 

contexto de persecución del recuerdo total y de obsesión por la 

musealización global, no se acabe imponiendo un pasado mítico por 

encima de un pasado real, riesgo que puede ser estimulado tanto por 

los beneficios que se espera extraer de una memoria sometida al 

merchandising como por los intereses políticos dirigidos a 

sobredimensionar, desde una perspectiva liberal-democrática, los 

supuestos valores morales de un sistema al que es más apropiado 

denominar, siguiendo la estela del filósofo Alain Badou, como capital-

parlamentarismo(...) Annete Wieviorka subraya que la suma de 

testimonios puede ser la descripción de la memoria de los 

supervivientes, pero nunca su historia. Esto que parece tan sencillo de 

entender, pocas veces es respetado, y el testigo se ha convertido, casi 

sin ninguna mediación crítica,  en el auténtico protagonista. Todo ello 

comporta que sucedan cosas muy perjudiciales para el mismo status 

del testimonio. En este sentido, no resulta excepcional que el 

informante interpelado vaya más allá de su papel y acabe explicando 
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la historia general sin tener la suficiente preparación.” (Jordi Font 

Agulló  en Ricar Vinyes 2009: 280;281;284).  

Ante el peligro de que el acervo del MEVES se tome como explicación única 

de la historia reciente paraguaya, en beneficio de unos intereses políticos, introduce 

un debate ético. La propaganda como medio para extraer una memoria colectiva 

cae en el riesgo, señalado por Argulló (2009), de imponer un pasado mítico por 

encima de un pasado real. Beatriz Sarlo (2005) sostiene que es más importante 

entender que recordar (aunque para entender sea preciso, también, recordar), en 

tanto que el acto de entender nos invita a tomar distancia y al mismo tiempo 

estimula el debate y la reflexión activa sobre ese pasado que intenta inteligir. Es 

decir, nos conduce a preguntarnos, a indagar cuáles fueron las condiciones 

histórico-sociales que permitieron la emergencia de determinadas situaciones/ 

acontecimientos /procesos. 

Existen otros ejemplos de maneras de abordar los sentidos del pasado 

reciente, y que pueden servir para contrastar con el tipo discursivo del MEVES 

como estrategias totalmente distintas. La nueva página web del Núcleo de Estudios 

sobre Memoria del IDES: http://memoria.ides.org.ar/ y el RIEHR  

http://www.riehr.com.ar. Ambas  páginas ofrecen presentaciones de libros, paneles 

de debate, mesas redondas, reuniones, jornadas temáticas, informaciones, textos y 

artículos publicados,  entrevistas,  y las ponencias, llamados a jornadas y 

congresos, novedades editoriales, convocatorias de publicaciones, cursos y 

seminarios. Además, desde estas plataformas se puede acceder al catálogo de la 

Bibliotecas, así como también a revistas sobre temas de memoria y pasado 

reciente y sitios de interés. 

http://www.riehr.com.ar/
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3.1.2. Áreas de contenido 

La Figura 2 es una “impresión de pantalla” de la página de inicio del MEVES. 

En cierta forma es una “fotografía” de la pantalla, como soporte, es la vista que 

tiene el sitio en un momento determinado. Puede ocurrir sin previo aviso, que los 

administradores y desarrolladores de la página decidan modificarlo de alguna forma 

y una nueva impresión de pantalla produzca algo diferente.  Por eso, en esta 

investigación, se tomará como referencia para el análisis, la impresión de pantalla 

representada por la Figura 2.  

Esta imagen del museo virtual puede despertar muchos significados, y tiene 

una cadena significante, pero sus significados son flotantes y el lector puede elegir 

algunos e ignorar otros, el carácter polisémico (Barthes, 1980), presenta mensajes 

de naturaleza lingüística, icónica, y analógica. Esto se ve reflejado en la utilización 

de fotomontaje, del diseño gráfico, los colores, las palabras contenidas en frases 

que hacen de anclaje y/o relevo (Barthes, 1980).    

Para facilitar el análisis de la Figura 2 se propone una división de la página 

principal en 5 partes (y de paso se propone esta división como propuesta de 

navegación/apropiación):  

1) Línea de título.  

2) Menú Lateral Primario.  

3) Centro.  

4) Menú Lateral Secundario.  

5) Informe Final.  

6) Noticias y Educación.  
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Figura 2: impresión de pantalla de la página de inicio de la fecha 24 de junio 2012 

 

 

La 1) “Línea de título” contiene el título principal, tres banners rotativos, y un 

subtítulo. Le sigue el 2) “Menú Lateral Primario” con 8 (ocho) categorías:  

i. Conozca el MEVES. 

ii. Recorridos Temáticos. Contiene la mayor cantidad de subcategorías 

de hipervínculos y accesos.    

iii. Testimonios. Acceso al acervo audiovisual.  

iv. Entrevistas, acceso a parte del archivo audiovisual.  
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v. Tras las Rejas, acceso a una infografía interactiva que lleva a distintas 

paginas dentro del MEVES. Es una alternativa de apropiación, una 

propuesta de parte de la página para empezar un recorrido a través 

de su contenido.  

vi. Galerías. Contiene algunas obras de artes digitalizadas. La puesta en 

escena genera vértigo, como que falta un texto anclaje para explicar 

algunas de las propuestas.  

vii. Deja su testimonio. Este canal de Feedback no tuvo mucho éxito 

según Marcelo Salomón (Encargado Tecnología Proyecto MEVES). 

No hubo mucha gente que haya dejado su testimonio. Se tuvieron 

que filtrar algunos comentarios fuera de lugar. El espacio da la 

impresión de que está limitando solo a que dejen su testimonio 

aquellas personas que tuvieron una experiencia cercana con el 

Stronismo. El planteamiento es excluyente al no decir por ejemplo 

“Deje sus Comentarios”. De esa manera se abre más posibilidades 

de contacto entre los visitantes del sitio y los desarrolladores.    

viii. Firma CIRD y EU 

En la Figura 3 se puede ver en un collage de los temas de los sub-

contenidos de La Recorrida Temática.   
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Figura 3: Collage de los contenidos del menú lateral titulado Recorridos Temáticos 

 

El 3) Centro es la parte del sitio que cambia a medida que se hace “clic” en 

las opciones de navegación.  

El 4) Menú Secundario a la derecha del sitio, contiene 5 (cinco) categorías: 

i. Un buscador, ii. una línea de tiempo, que realiza un recorrido histórico entre los 

años 1951 y 1989, periodo que abarca la última dictadura sufrida por el Paraguay 

en su historia reciente (ver Anexo detalle de línea de tiempo).  iii. Un banner 

pequeño para acceder al Informe Final, iv. Y otro banner del mismo tamaño para 

acceder al Archivo del Terror, v. Un campo para registrar el correo electrónico y 

activar la recepción de Noticias. Luego de “Deje su Testimonio” del menú Lateral 

Principal, el campo para el e-mail es otro puerta de acceso a los visitantes del sitio. 
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Al registrar su correo la persona pierde el carácter de anonimato. Como se puede 

apreciar en la siguiente imagen las 5 partes del Menu Izquierdo:    

Figura 4: Vista del Menu Lateral Secundario 

 

 

En penúltimo lugar se tiene al 5) Informe Final que fue destacado en la 

página de inicio otorgándole un banner propio en la base del Centro. El destaque 

que quiere darle el MEVES a este material es un dato no menor.  
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Figura 5: Informe final 

 

 

Las secciones de 6) Noticia y Educación, son dos banner distintos puestos 

en el mismo nivel de importancia. El primero dirige a otra plataforma web distinta al 

mes, donde las noticias son proveídas por la Sociedad Civil Noticias representadas 

con las siglas SC Noticias que vinculan al website http://www.scnoticias.org. Se 

provee información periodística de la sociedad civil organizada a los medios de 

comunicación. Las noticias se pueden utilizar para publicar en los medios o como 

base para el desarrollo de nuevas notas. Es un servicio gratuito realizado por 

periodistas desde la Fundación CIRD. SC Noticias junto con el Periódico Iniciativas 

Ciudadanas son una "fuente de noticias de la sociedad civil". Todos los viernes 

hacen llegar un boletín de noticias por email, al directorio de medios de 

comunicación y a otras organizaciones que componen la base de datos del CIRD.  

LA SC tiene como objetivo mejorar la participación ciudadana y el diálogo 

social potenciando una mayor presencia en los medios de comunicación, en el 

marco del Programa de Apoyo a las Iniciativas Ciudadanas (PAIC) que busca 

fortalecer a la sociedad civil y a la democracia. Este emprendimiento cuenta con la 

cooperación de USAID.La sección de Educación dirige a un documento en formato 

PDF. La sección Noticias está destinada a difundir y almacenar novedades e 

informaciones con enfoque de derechos humanos.   

http://www.scnoticias.org/
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Por la otra parte, el Aula Virtual diseñada y adaptada a los estándares 

didácticos de la educación en Dignidad, Derechos Humanos y Democracia. La 

página tiene la intensión de que esta sección sea de utilidad exclusiva para 

docentes y alumnos, los jóvenes podrán aprender los conceptos sobre democracia 

con el objetivo de ayudar a formar nuevos líderes con una nueva mentalidad y con 

sólidos valores democráticos.  

Figura 6: Noticia y Educación al borde inferior 

 

3.1.3. Funcionalidad del buscador 

En la figura 7 se observa la funcionalidad de la opción buscar dentro de la 

página MEVES. Como se puede apreciar, ante el pedido de búsqueda de la palabra 

democracia, la primera opción es la ley 294 donde se promulga la “defensa de la 

Democracia” ley muy utilizada durante el gobierno de Stroessner para reprimir, 

arrestar, prohibir e incluso torturar. Así también, el segundo ítem muestra el culto a 

la personalidad de Stroessner, otra característica de los gobiernos unipersonales y 
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en el tercer ítem ya va directo al Aparato Represivo, símbolo del brazo ejecutor de 

la coacción a la libertad típica de un gobierno no democrático. 

Llama la atención que ante el requerimiento de la palabra democracia, el 

buscador arroje como resultados los elementos de la dictadura como símbolo de la 

falta de democracia. 

Figura 7: Primeros resultados al buscar la palabra democracia en el MEVES 
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3.1.4. Presentación de la imagen de la memoria 

Retomemos por un instante la 1) Línea de títulos de la página para analizar 

sus partes, i. Título principal, ii. Banners rotativos, iii. Subtitulo.  

En la figura 8 de naturaleza lingüística e iconica (Barthes 1980), presenta a 

primera vista como por lo menos tres mensajes diferentes. El primer mensaje es de 

sustancia lingüística, las palabras “museo”, “virtual”. El código es la lengua 

española. Como segundo mensaje, la connotación de estos conceptos se analizará 

mas adelante en el analisis de los dispositivos y soportes. En un tercer mensaje 

encontramos las figura MEVES, si desprendemos los elementos son 5 (cinco) letras 

letras del abecedario español,  donde la última esta resaltada. 

Figura 8: Título Principal del MEVES 

 

Como se ve en la figura 9 son tres los banner que rotan en la parte superior 

de la pagina. Se utiliza el fotomontaje, de ahí su naturaleza analogica, objetos 

fotograficos “estuvieron ahí” para ser fotografiados y ahora se presentan en esta 

puesta como una representación analogica donde la relacion entre el significante  y 

el significado ya no es arbitraria (Barthes 1980).  

Vemos la fotografias borrosas de dos victimas entrevistadas, unos jovenes 

que parecen estar haciendo algo en una mesada y que llevan al paraguayidad en 

los colores de la bandera que llevan puesto, y unos personajes vestidos de gris con 
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cascos que parecen policias, sobre una calle donde parece existir una 

manifestación social, con humos, personas y banderas.   

Esta sección es la única parte dinámica que presenta movimiento de toda la 

página principal.  Los creadores de la página quiserion darle enfasis a i. 

Perseguidos Politicos, Testimonios, es un hipervinculo a acervo audiovisual, ii. 

Docentes y alumnos, Aula virtual, es un hipervinculo a la sección de Educación, iii. 

Recorrido, El Estronismo, es un hipervinculo al contenido de una de las categorias 

del menu principal. 

Figura 9: Banner rotativos de la parte TITULAR 

 

Esta imagen de naturaleza lingüística y naturalez iconica, tiene como por lo 

menos tres mensajes diferentes. El primer mensaje es de sustancia lingüística, la 

frase “memoria y verdad sobre el stronismo”, donde el código es la lengua 

española. Como segundo mensaje, la connotación de estos conceptos por 

separado, se analiza esto en el marco teorico de la investigación, cuando hablamos 

de “memoria colectiva” y “contruccion de los sentidos” para referirnos a la 
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“construccion de la verdad”.  En un tercer mensaje encontramos la conexión  la 

figura… ahora entendemos que MEVES son las siglas de esta frase. Pero 

encontramos de nuevo una connotacion relacionada quizas con la “S” de la figura.. 

aquí la palabra “Stronismo” esta en rojo.  

El uso del rojo en la “S” del Título y “Stronismo” del subtitulo, como se vio en 

el análisis de las Figuras 8 y 10. Es un una connotación, indicialidad de la sangre 

derramada por las victimas del Stronismo. Porque el MEVES se presenta como la 

voz de las víctimas, de aquellos que fueron torturados. La “verdad” está contenida 

en el marco del museo. 

Figura 10: Subtitulo del MEVES 

 

 La Figura 11 es una impresión de pantalla de una infografía interactiva del 

museo virtual. Según entrevista a Verónica Figueredo, fue una propuesta de los 

diseñadores del sitio como página de inicio. Al final fue rechazada y la destina en la 

categoría “Sátiras al Stronismo”, en el Menú Principal Lateral. La infografía 

interactiva propone una apropiación del sitio siguiendo los tentáculos del animal se 

encuentra una selección diferente de contenido dentro y fuera del museo. 

La imagen, con su naturaleza icónica y lingüística, presente múltiples 

mensajes. Es el dibujo de un pulpo con la cabeza de Stroessner. Es una analogía a 

Stroessner y las características de su gobierno que duro más de 30 años.  El dibujo 

tiene una cantidad de detalles iconográficos y cada miembro del animal tiene una 

bajada y anclaje lingüístico:  
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i. “Leyes represivas”. El tentáculo sostiene un “garrote” con la 

inscripción Policía. Es un arma blanca que se le da a la policía. El 

hipervínculo dirige a una página contenida en el museo, dentro 

del Menú Lateral Principal, categoría “Sistema Legal Represivo”, 

en la subcategoría “LA ESTRUCTURA JURÍDICA 

INSTITUCIONAL”: 

http://meves.tocoweb.com/?node=page,66&meves=guided,593,0

#  

ii. “Responsables”. Un sombrero militar puesto en la cabeza del 

pulpo/stronista. Tiene en el centro un símbolo de la moneda “$”. 

El link te lleva a una página contenida en el museo, dentro del 

Menú Lateral Principal, categoría “Responsables del Stronismo”, 

sub-categoría “Instituciones Responsables”: 

http://meves.tocoweb.com/?node=page,66&meves=guided,686,0  

iii. “Influencias Externas”. El tentáculo no sostiene nada. Lleva a la 

categoría “Contexto”, a la subcategoría “Categoría Internacional”: 

http://meves.tocoweb.com/?node=page,66&meves=guided,592,0 

iv. “Unidad granítica”. El tentáculo sostiene el sable, símbolo de valentía 

en un enfrentamiento mano a mano. Tiene las siglas de las 

Fuerzas Armadas y una bandera del Partido Colorado. El link te 

lleva a la categoría “Stronismo” y subcategoría “Unidad 

Granítica”: 

http://meves.tocoweb.com/?node=page,66&meves=guided,557,0  

v. “Credo a la Personalidad”. El tentáculo sostiene un dibujo del rostro 

degradado de Alfredo Stroessner. Lleva a un link dentro de 

http://meves.tocoweb.com/?node=page,66&meves=guided,593,0
http://meves.tocoweb.com/?node=page,66&meves=guided,593,0
http://meves.tocoweb.com/?node=page,66&meves=guided,686,0
http://meves.tocoweb.com/?node=page,66&meves=guided,592,0
http://meves.tocoweb.com/?node=page,66&meves=guided,557,0
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“Stronismo”, “Culto a la Personalidad”: 

http://meves.tocoweb.com/?node=page,66&meves=guided,541,0  

vi. “Control de los Poderes del Estado”. El tentáculo está asfixiando un 

libro con el título Constitución; el link lleva  a la categoria “sistema 

legal represivo”, subcategoría “estado de Derecho Ausente”: 

http://meves.tocoweb.com/?node=page,66&meves=guided,598,0 

vii. “Educación y Cultura del Sometimiento”. El tentáculo sostiene un libro 

similar pero con el título de Educación; lleva a un link dentro de la 

categoría “Stronismo”, subcategoría “cultura del miedo”: 

http://meves.tocoweb.com/?node=page,66&meves=guided,560,0 

viii. “Corrupción generalizada.” El tentáculo sostiene un fajo de billetes con 

el rostro de Stroessner; dirige también a la categoría “Stronismo”, 

a la subcategoría “Economía Stronista”: 

http://meves.tocoweb.com/?node=page,66&meves=guided,561,0 

ix.  “Persecución a Opositores y Represarías”. El tentáculo esta 

introducido en el ojo de una calavera. Lleva a la introducción de 

la categoría “Resistencia”: 

http://meves.tocoweb.com/?node=page,66&meves=guided,611,0 

http://meves.tocoweb.com/?node=page,66&meves=guided,541,0
http://meves.tocoweb.com/?node=page,66&meves=guided,598,0
http://meves.tocoweb.com/?node=page,66&meves=guided,560,0
http://meves.tocoweb.com/?node=page,66&meves=guided,561,0
http://meves.tocoweb.com/?node=page,66&meves=guided,611,0
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Figura 11: Infografía Modelo del Totalitarismo, contenido MEVES 

 

La figura 12 es una impresión de pantalla de un dibujo de Caló4 es uno de 

los 4 (cuatro) que están publicados en el MEVES dentro del Menú Principal en 

“Sátiras al Stronismo”. De la imagen podemos rescatar una seria de elementos 

iconográficos como pueden ser: la corona del rey, la areola del ángel, el disfraz de 

papá Noel, el ropaje del Bufón, entre otras. La peste en escena es interesante, el 

personaje de que representa a Stroessner en escala mayo al resto, sentado en un 

trono, animalizado por sus colmillo y garras. Otros personajes presentes, el Bufón 

con los colores del Partido Colorado, que tiene el pañuelo rojo con la estrella 

envuelto al cuello. Los personajes iguales uno lustrando una de las botas de 

Stroessner y otros sirve de soporte de la bota. Una personaje perro, con sombre y 

collar con siglas de las Fuerzas Armadas, atajado con cadenas que salen de la 

                                            

4
 La actividad diaria de Carlos Sosa (Caló) incluye tal cantidad de ideas, dibujos para ilustraciones y 

creación de chistes que a muchos artistas les temblaría el lápiz si asumieran un compromiso similar. 
Es el único humorista gráfico e ilustrador editorial del diario ABC Color, el de mayor tirada en 
Paraguay. Para más sobre el tema ver: HISTORIA DEL HUMOR GRÁFICO EN PARAGUAY por 
ROBERTO GOIRIZ ** Con la colaboración de ANDRÉS COLMÁN GUTIÉRREZ y ALEXIS ÁLVAREZ 
** EDITORIAL MILENIO – LLEIDA, 2008 ** Con la colaboración de: UNIVERSIDAD DE ALCALÁ – 
FUNDACIÓN GENERA 
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mano del Dictador. El retrato de Stroessner con las aureolas de un ángel (la 

propaganda) y dos velas encendidas y bien consumidas (el tiempo transcurrido). 

Figura 12: Comic del Stronismo   

 

3.2. Análisis de los dispositivos- soporte 

Para el análisis de los dispositivos se presenta al museo como un suporte 

que tiene un significado semiótico en sí mismo, al espacio virtual como un lugar de 

libre acceso no tangible y a los audiovisuales desde su importancia en la web y la 

construcción de los sentidos sobre el pasado.  

3.2.1. El museo como soporte 

El MEVES se presenta como la voz de las víctimas. De aquellos que fueron 

torturados y son testigos vivientes. La “verdad” está contenida en el marco del 
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museo, como se verá en el próximo capítulo cuando se analice parte del contenido 

de la página. Para entender como el sitio se produce un reclamo monopólico del 

sentido del pasado, que utiliza el tipo discursivo de estilo propagandístico, donde se 

promueve una ideología política. 

3.2.2. La virtualidad como un espacio de libre acceso 

El MEVES  se define a si mismo como “virtual”. Se reproduce y se difunde a 

través del dispositivo Internet. La Figura es una impresión de pantalla de la página 

principal, el más reciente lugar de la memoria sobre el pasado reciente paraguayo. 

La propuesta se presenta como "museo" y  se materializa en un espacio “virtual”.  

En un primer plano de análisis del soporte, está en funcionamiento el 

concepto de  “museo”, con todas sus implicancias e influencias metadiscursivas en 

recepción.  Sumado a este concepto se tiene la materialidad “virtual”.  Lo que 

tenemos frente cuando se enciende la PC y se ingresa a la página 

www.meves.org.py es la suma de los procesos técnicos y cognitivos, que permiten 

“navegar” a través del contenido del sitio.  

Existe un backup que esta alojado en los servidores y esta resguardado en  

el edificio del CIRD. Son más de 3 teras de información5 y contenido en 

audiovisuales, imágenes, y datos. Lo que se visualiza en el sitio web es una 

selección, no es todo el material que se tiene acumulado en la base de datos física. 

Esto se debe a las limitaciones de espacio virtual que hoy día no podría sostener 

todo eso virtualmente. En si mismo el sitio web está hosteado en Estados Unidos 

para poder sostener múltiples bajadas y navegación a través de su contenido. 

                                            

5
 Un terabyte es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es el TB, y equivale a 

1012 bytes. Wikipedia.  

http://www.meves.org.py/
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Utiliza una Plataforma "LAMP": Linux + Apache + MySQL + PHP, con un lenguaje 

Apache 2.0 + PHP 3.2, y una base de datos MySQL 5. Para el procesamiento de 

imágenes se utiliza "Image Magick" y para la generación de revistas en flass 

“FlippingBook" . 

La figura 13 fue proveída por Marcelo Salomon, Encargado Informático del 

CIRD y responsable informático del proyecto MEVES, presenta un reporte de 

google analytics.  La herramienta es una solución de analítica web que proporciona 

información muy valiosa sobre el tráfico de un sitio web. La gráfica muestra el 

número de visitas a la página desde su lanzamiento en octubre 2011 hasta el mes 

de julio 2012. Un total de 20.364 visitas tuvo el museo, de las cuales un 70% son 

vistas de nuevos usuarios. La duración promedio de la visita de una persona es de 

5 minutos y 4 es el promedio de páginas que se visualizan dentro del sitio. Estos 

datos demuestran el bajo nivel de penetración que tuvo la página en un público del 

universo Internet.  

Figura 13: Google Analytics del MEVES. 

  

Marcelo Salomón, encargado de la informática en el CIRD. Acompañó todo 

el proyecto MEVES desde sus inicios. Hoy tiene que hacer unas verificaciones 

quincenales de lo que técnicamente se denominan LOGS, que son los informes de 

sucesos de los usuarios del sitio, tanto administradores como visitantes. De esa 

manera se asegura el buen funcionamiento del museo virtual.  
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Según Salomón, la base de programación del sitio era tan pesada para la 

trasmisión de datos dentro de internet en Paraguay, donde la capacidad es de 

2MG, que se tomó la decisión de “hostear” la plataforma en un servidor 

norteamericano, con un ancho de banda mucho más extenso, aproximadamente 20 

a 50 Megas de salida.  Esto hace que la navegación por el MEVES sea más rápida 

y que no existan cortes cuando hay alto tráfico de usuarios. Además, Salomón 

realiza diferentes tipos de consultoría técnica al equipo MEVES, en donde se puede 

destacar:  

- Asesoramiento en cuanto a la capacidad de datos necesaria para el 

almacenamiento de los archivos multimedia. 

- Asesoramiento en cuanto a la metodología de backup “off-site” copia de 

seguridad de todos los archivos multimedia y documentación digital relacionada. 

- Asesoramiento en cuanto a “trabajo en grupo” o “trabajo compartido” desde 

unidades conectadas a la red de datos LOCAL.  

- Balance de carga sobre estaciones de trabajo secundarias, configuración 

de permisos personalizados. 

Y entre sus tareas principales encontramos: 

- Instalación y puesta en marcha del SO de la “SUPER-PC MEVES” 

(estación de video edición principal), Instalación de “arreglo de Discos de 

seguridad” RAID 5, instalación de programamos relacionados. 

- Instalación de sistema de backup off-site automatizado y centralizado. 

- Instalación y puesta en marcha de estaciones de trabajo Secundarias, 

configuración de permisos por usuario. 

En la figura 14 se simplifica esquema de red vigente, el detrás de cámaras 

del MEVES. La manera que coordinan el grupo de trabajo y como se custodia el 
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contenido, se administran por los usuarios internos, y como se solucionó el 

problema de Back-up. El conjunto de estas tecnologías hace posible la 

materialización del MEVES.  

Figura 14: Arquitectura Plano Técnico MEVES 

 

El MEVES es producto del auge de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, y se presenta como museo virtual, con una arquitectura montada 

sobre metáforas espaciales que organizan el espacio del usuario en su operación 

de lectura, que se juega en el espacio de lo privado y donde se pone el juego una 

figura más de operador, más que navegante. El usuario puede apropiarse del 

contenido del MEVES y modificarlo, para levantarlo de vuelta a la Internet.  

3.2.3. Audiovisuales y subjetividad 

La figura 15 es una impresión de pantalla de una infografía del sitio que 

permite acceder a videos de entrevistas a víctimas del Stronismo. En otro espacio 

el sitio también tiene videos de entrevistas realizadas a músicos y políticos. Estos 

elementos componen el acervo audiovisual del MEVES,  un poco más de 50 

videos. 
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Figura 15: AudivisualesTestimonios 

 

 

En el museo virtual MEVES hay más de 50 videos publicados en 

Testimonios y Entrevistas. Según Álvaro Caballero, Director Fundador del CIRD, se 

entrevistaron durante el 2011 a personas con diversas tendencias ideológicas, de 

diferentes partidos políticos, artistas y músicos. Se contrató profesionales del cine y 

televisión para la producción de estos audiovisuales.  Este trabajo requirió un 

equipo de profesionales, un Director Creativo,  camarógrafo y asistentes, un 

periodista que guiaba a la víctima en el tejimiento de su propia experiencia pero que 

no aparece en la escena. Y algo curioso, el narrador/víctima en ningún momento 

hace contacto a cámara, eso que Verón llama contacto umbilical, y que en 

recepción provoca unos sentidos específicos de contacto y proximidad. El material 

fue editado por técnicos especialistas y el producto final se hizo una selección y es 

lo que hoy está publicado en el museo virtual, en los espacios de Testimonio y 

Entrevistas.  
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El Director Creativo  del proyecto fue el cineasta Marcelo Martinessi, actual 

Director de la televisión pública paraguaya (Mayo, 2012). Según Martinessi la 

estrategia del proyecto fue la de dar una nueva plataforma visual a los Testimonios. 

Con unas narrativas y estéticas totalmente diferentes al acervo visual de la 

Comisión de Verdad y Justicia.  

La CVJ cuenta con un archivo audiovisual de las entrevistas durante los 

años 2003 y 2008 a una muestra de más de 2.000 víctimas del Stronismo. Este 

material  no está digitalizado, están en formato VHS, y no pasaron por un proceso 

de edición. Desde sus condiciones de producción fueron pensados para el registro 

testimonial y son utilizados para juicios privados en casos de indemnizaciones de 

algún tipo. Su acceso está restringido y controlado por la CVJ. Las entrevistas 

fueron realizadas por miembros de la comisión, en base a un formulario guía, que 

por ejemplo contiene toda una sección de índice de “episodios” violatorios a los 

derechos humanos (sección, 2, FICHA B, ver anexo), donde se  indica que un 

episodio es un evento continúo, que tiene una fecha de inicio y término 

identificables, y puede incluir varios hechos de violación de derechos; los casos de 

exilio o expulsión y confinamiento deben ser numerados como un episodio 

independiente, señalando la fecha de inicio y término, aunque sean continuación o 

culminación de un episodio anterior. Luego se pide que se registre los hechos de 

DD.HH. para cada episodio marcando con una cruz. Suministrando todos los datos 

requeridos en cada episodio, aunque se repitan,  y también cuando no es aplicable: 

“N/A”. Si es necesario, que se agregue una nueva Ficha B para más episodios.  Se 

trata de entrevistas de más de media hora de duración, la cámara esta presente en 

segundo plano como testigo y no como protagonista como el caso del MEVES, 

donde todo se centra en el espectador a través de la cámara. De todas maneras el 
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museo virtual se nutrió del Informe Final para la mayor parte del contenido textual. 

Este material también está en línea y se puede acceder a cada tomo a través de 

museo.  

El archivo audiovisual del museo virtual MEVES no incluye el material 

audiovisual de la CVJ. La creación de  La Comisión de Verdad y Justicia respondió 

con la petición de la sociedad civil al Parlamento Nacional –en particular de las 

asociaciones de víctimas de la dictadura y los organismos de derechos humanos, 

agrupados en la Mesa de la Memoria y archivos de la represión – cuando cayó el 

dictador Stroessner y se concretó con el acuerdo del Parlamento Nacional y del 

Poder Ejecutivo, que derivó en la sanción de la Ley 2225/03. Para el MEVES se 

hicieron nuevas entrevistas a una muestra distinta y más reducida de personas que 

la realizada por la CVJ, producciones audiovisuales con tecnología de alta 

resolución y guión de televisión y cine.  Con un mayor poder de síntesis, 

testimonios de corta duración, de 8 minutos, una puesta en escena en el lugar de 

los hechos, la utilización de  mejor tecnología,  cámaras HD de alta definición. 

Técnicamente este material puede ser visto en plataformas de video en alta 

resolución, en la WEB y en el CINE.  Este nuevo material puede ser visto desde la 

página a través de YOUTUBE6, son  imágenes cinemáticas, que encuadran al 

género documental y hacen uso de artificio, drama cinematográfico, edición, 

empalme, y otros recursos como el insert fotográfico, imágenes documentales, 

                                            

6
 YouTube usa un reproductor en línea basado en Adobe Flash para servir su contenido 

(aunque también puede ser un reproductor basado en el estándar HTML5, que YouTube incorporó 
poco después de que la W3C lo presentara y que es soportado por los navegadores web más 
importantes ) . Es muy popular gracias a la posibilidad de alojar vídeos personales de manera 
sencilla. Aloja una variedad de clips de películas, programas de televisión y vídeos musicales. A 
pesar de las reglas de YouTube contra subir vídeos con derechos de autor, este material existe en 
abundancia, así como contenidos amateur como videoblogs. Los enlaces a vídeos de YouTube 
pueden ser también insertados en blogs y sitios electrónicos personales usando API o incrustando 
cierto código HTML. Wikipedia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML5
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML5
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Videoblog
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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banda sonora, recreaciones ficcionales, puesta en escena en el lugar del crimen, 

etc. Hacen sentir al espectador emociones, “realzan el valor emotivo de los 

testimonios” (Field, 2002: 109), se persuade de esa manera una postura en contra 

de ese pasado reciente.  La victima en primer plano, solo su voz como narrador, la 

no presencia de quien entrevista ni una voz en off. Si la utilización de música, 

según el Director, lo suficiente como  para no influir en el argumento. La puesta en 

escena en el lugar del hecho narrado.  

A fines del año 2011 el acervo audiovisual del MEVES pasó por otro proceso 

de edición para ser transmitido por la televisión pública paraguaya como parte de 

un programa llamado “35”. La televisión pública de Paraguay inició el lunes 12 de 

diciembre del 2011 la emisión de los primeros programas. En la primera etapa se 

tuvo 17 programas nacionales y siete de carácter latinoamericano. Salen al aire de 

lunes a viernes de 19.30 a 23.30, y sábados y domingos de siete a medianoche. 

Martinessi recalcó que la TV Pública es un medio de interés público y el primer 

canal paraguayo de aire con señal digital abierta. El martes 13 de diciembre del 

2011 se pasó por el medio el primer programa de “35”. Según él cineasta, el 

programa está dirigido a los jóvenes para que conozcan más sobre los 35 años de 

gobierno totalitario de Alfredo Stroessner.  

3.3. La intencionalidad y la financiación 

El MEVES es un museo virtual que busca promover los valores democráticos 

a través de la difusión del Informe de la Comisión Verdad y Justicia, por medio de 

una plataforma multimedia en internet que facilite el conocimiento sobre las 

violaciones a los derechos humanos cometidas durante 35 años por la dictadura de 

Alfredo Stroessner (1964-1989) en el Paraguay.  
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El proyecto MEVES  es cofinanciado por la Unión Europea y cuenta con el 

apoyo de la Dirección General de Verdad y Justicia y Reparación, dependiente de 

la Defensoría del Pueblo. El Informe final de la Comisión de Verdad y Justicia podrá 

ser hojeado en línea. Todos los libros que comprenden los ocho tomos del Informe 

final de la Comisión de Verdad y Justicia podrán ser leídos y descargados desde el 

MEVES. El apartado cuenta con un buscador para acceder de forma ordenada a 

capítulos y secciones especiales de cada libro. 

Este trabajo fue realizado por el CIRD con la cooperación de la Unión 

Europea. El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) es una 

organización fundada en el año 1988 con el fin de apoyar a las organizaciones de la 

sociedad civil, de manera a que se conviertan en protagonistas del desarrollo del 

país, promoviendo la responsabilidad social y la capacidad de incidir efectivamente 

en el proceso de toma de decisión pública. Además, en su existencia el CIRD ha 

gerenciado diversos proyectos de apoyo a instituciones públicas (como el Poder 

Legislativo, el Ministerio de Industria y Comercio, Salud Pública y Bienestar Social, 

Educación y Culto, diversas Municipalidades y Gobernaciones) concentrando 

esfuerzos en acciones que apunten a propiciar la participación de la sociedad civil 

en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas de forma a 

promover un cambio positivo y sostenido del país. 

3.3.1. La comisión de verdad y justicia 

En la página MEVES se almacenan videos de entrevistas y testimonios, 

obras de arte digitalizadas, dibujos, fotomontajes, y material escrito extraído en 

gran parte de los tomos del Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia.  
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En una entrevista a Alvaro Caballero, uno de los directores fundadores del 

CIRD, sostuvo que el proyecto MEVES concurso de una licitación de la Unión 

Europea. Que buscaba nuevas propuestas para difundir el Informe Final de CVJ, un 

proyecto que también dispuso de fondos de la UE, que fue presentado en el año 

2009 un Informe Final de varios tomos. La Comisión de Verdad y Justicia presenta  

las conclusiones y recomendaciones en este material, como resultado de  una 

investigación iniciada en octubre de 2004 y concluido en agosto de 2008, y 

entregado a los tres poderes del Estado con algunas conclusiones con  propuestas 

y sugerencias que hace la Comisión de Verdad y Justicia, a los tres poderes del 

Estado y a otras organizaciones en materia de satisfacción, restitución, 

indemnización, rehabilitación y no repetición con el propósito de construir una 

agenda de trabajo que contribuya a superar la impunidad y que promueva y proteja 

los derechos humanos de los paraguayos y las paraguayas. Según se sostiene en 

la carta presentación del Informe del Monseñor Mario Melanio Medina, Presidente 

de la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay, el material pretende ser un 

aporte para el esclarecimiento de la verdad de las graves violaciones de derechos 

humanos ocurridas en el Paraguay desde 1954  y 2003. Aspira a ser también una 

contribución para las necesarias transformaciones del Estado a fin de prevenir 

violaciones a los derechos fundamentales y para generar una conciencia que 

permita desmantelar los mecanismos institucionales, políticos, militares, policiales y 

culturales que las hicieron posible y consolidar un Estado democrático y social de 

derecho con vigencia de los derechos humanos y fomentar una cultura de paz, 

solidaridad y concordia entre paraguayos.   

Por su parte, el museo virtual MEVES, Memoria y Verdad sobre el Stronismo 

busca promover los valores democráticos a través de la difusión del Informe de la 
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Comisión Verdad y Justicia. Esta iniciativa busca difundir y recrear las conclusiones 

del informe de la Comisión Verdad y Justicia, a través de una plataforma multimedia 

en internet que facilite el conocimiento sobre las violaciones a los derechos 

humanos cometidas durante 35 años por la dictadura Stronista. Como se sostiene 

en el sitio, el proyecto es cofinanciado por la Unión Europea y cuenta con el apoyo 

de la Dirección General de Verdad y Justicia y Reparación, dependiente de la 

Defensoría del Pueblo. 
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4. CONCLUSIÓN 

Al término de la investigación se cuenta con los datos suficientes para 

responder a la pregunta formulada al inicio de la misma: ¿Cuál es el sentido sobre 

el pasado reciente paraguayo trasmitido a través del discurso MEVES? El 

museo construye en la semiosis social paraguaya un pasado reciente de color 

sangre, donde existe una dicotomía entre buenos y malos. Por un lado las víctimas, 

lo buenos, como la “voz” legitima para transmitir la “verdad” sobre el pasado, 

defensores de la democracia y del camino iluminado y correcto. Por el otro, el 

perpetrador, el villano, representado por Alfredo Stroessner y sus secuaces,  

defensores de la dictadura y la más extrema violencia y malicia. Esta lectura de la 

página se sustenta en la resolución de los objetivos específicos planteados al inicio 

de la investigación: describir el discurso social  a través de los componentes del 

contenido de la página, caracterizar los dispositivos seleccionados para transmitir la 

memoria colectiva, y relevar la intencionalidad en la difusión de una memoria 

colectiva a través de su gramática de producción, su financiación y su contexto 

político ideológico.   

En primer lugar  el MEVES se presenta como un reclamo monopólico del 

sentido sobre el pasado reciente, se produce este sentido principalmente a través 

de su acervo audiovisual, donde se encuentran los Testimonios de las víctimas 

directas. La estrategia principal de la página es definirse a si misma como “museo” 

y materializarse en una plataforma virtual; con esto se presenta como algo nuevo, 

una propuesta moderna y diferente para abordar la problemática de la memoria 

colectiva paraguaya. La página entra en la categoría de “museo espectáculo” y 

propone un contrato de lectura pedagógico. Presenta una selección de  hechos 
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históricos, transmite conceptos, sentimientos y emociones  sobre la experiencia del 

Stronismo.  El MEVES es una memoria sometida a los intereses de un sistema 

político democrático – liberal. En otras palabras: El que controla el pasado, controla 

también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado. (Orwell, 1949).   

En cuanto al segundo objetivo, los dispositivos seleccionados por el 

MEVES que sirven para transmitir la memoria colectiva, en primer lugar el “museo”, 

que presenta un significado semiótico en sí mismo, como institución pública. En el 

MEVES se contienen audiovisuales, fotomontajes, digitalización de documentos, 

obras de arte, entre otros elementos propios de un museo. En segundo lugar, la 

materialidad de este museo en un espacio “virtual”,  un lugar de libre acceso no 

tangible, que demanda un conocimiento informático para la programación y diseño 

a fin de lograr una visualización sencilla y accesible a todo público. La tecnología 

combinada con los elementos retóricos compone la cara de la página web para 

“vender” información atractiva al público target. Y por último, los audiovisuales, el 

acervo más importante del MEVES. Fueron creados con lógicas del cine y la TV, 

guión, dirección, edición, puesta en escena, etc.; exclusivamente para el proyecto. 

Es en este audiovisual donde la re-significación de los sentidos sobre el pasado se 

construye en base a entrevistas guiadas, pensadas y bien planificadas para ser 

consumidas en los mass media.    

El análisis del tercer objetivo específico planteado denota que la finalidad 

principal del MEVES es promover los valores democráticos a través de la difusión 

del Informe de la Comisión Verdad y Justicia (CVJ), facilitando el conocimiento 

sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante 35 años por la 

dictadura de Alfredo Stroessner (1964-1989) en el Paraguay. El Informe Final de la 

CVJ pretende ser un aporte para el esclarecimiento de la verdad de las graves 
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violaciones de derechos humanos ocurridas en el Paraguay desde 1954  y 2003. El 

MEVES  fue realizado por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo 

(CIRD) con la cofinanciación de la Unión Europea.  El CIRD es una organización 

fundada con el fin de apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, de manera a 

que se conviertan en protagonistas del desarrollo del país, promoviendo la 

responsabilidad social y la capacidad de incidir efectivamente en el proceso de 

toma de decisión pública en sistemas democráticos. Es en este sentido que se 

sostiene que el MEVES es una memoria sometida a los intereses de un sistema 

político democrático – liberal, y por eso el titulo de la presente investigación,  La 

memoria colectiva como propaganda de la democracia.  

Los datos analizados en la presente investigación a la luz de la teoría dan 

sustento a la aseveración respecto a la presentación unilateral de la historia por 

parte de un grupo de poder. La memoria colectiva tiene un costo que debe ser 

asumido por quienes quieren difundir la idea dominante. La historia no es neutral, 

responde a intereses que van mucho más allá de los ideales de recordar y 

rememorar algo que sostiene la identidad, la memoria necesita de un 

reconocimiento oficial desde una perspectiva particular que declare cual es la 

“verdad” de la historia ocurrida a fin de identificar el cúmulo de memorias 

individuales con una construcción colectiva que sustente el discurso de una 

democracia liberal necesaria para evitar los males de la dictadura. La Liga 

Internacional de Derechos Humanos publicó su primer informe sobre el caso 

paraguayo  en los años 80 del siglo pasado, en el contexto de la dictadura, 

titulándolo: Mbareté, La Ley Superior del Paraguay.  “Mbareté” significa fuerte, y 

cuando se habla de la Ley del Mbareté se refiere a la ley del prepotente. Según el 

informe de la Liga, esta “ley” se caracterizaba por las detenciones y arrestos 
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arbitrarios, torturas, maltratos a prisioneros y ejecuciones extra-legales; la 

aplicación retroactiva de la ley en contra de quienes eran vistos como una amenaza 

para el régimen Stronista; la intimidación a los abogados que defendían a 

prisioneros políticos por parte de las autoridades; el hostigamiento y exilio forzado 

de ex prisioneros políticos; el ataque regular del gobierno a los grupos que velaban 

por la protección de los Derechos Humanos y etnias indígenas; así también, 

severas restricciones a la libertad de expresión.   

Para concluir, como vimos, la memoria, tanto social como individual, 

selecciona, porque quiere memorizar todo pero no puede. Se construye 

socialmente lo que hay que recordar y lo que hay que olvidar. Se enfrenta a 

múltiples sentidos o interpretaciones del pasado. En esa  relación con el pasado, 

mediada por relatos y construcciones sociales significantes que poseen un alto 

grado de arbitrariedad, la narrativa del MEVES se presenta como un proyecto de 

Memoria Literal, según las definiciones de Jelin (2002). Pero la página tiene el 

potencial para convertirse en un proyecto Memoria Ejemplar si replantea su 

estrategia discursiva, activando espacios para el debate, involucrándose con otras 

iniciativas a nivel regional como el ejemplo la Red Interdisciplinaria de Estudios 

sobre Historia Reciente – RIEHR y el Núcleo de Estudios sobre Memoria del IDES. 

De esa manera el museo ofrecería una lectura contextual desde varias ópticas, 

justamente dando pie al sentido democrático de dar voz a los que no tienen voz. 
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ANEXO 

A- Artículo de diario 20 años después del golpe de estado 

20 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO DE 1989 

Sondeo: Stroessner fue un dictador, pero "se 
vivía bien" 
 

20 AÑOS DEL GOLPE. Encuestados no tienen dudas sobre el régimen de terror que 
se vivió durante 35 años en el país. Sin embargo, destacan "logros económicos" de 
la dictadura de más de tres décadas, según un sondeo que mandó hacer UH. 

A propósito del vigésimo aniversario del golpe de Estado que provocó la caída de la dictadura de Alfredo 
Stroessner (1954-1989), el diario Última Hora solicitó a la consultora GEO, a cargo del Dr. José Nicolás 
Morínigo, una encuesta sobre lo que piensa la gente a dos décadas de la gesta libertadora. 
Según señala Morínigo, " en el campo de las ciencias sociales, la representación es la construcción mental de 
un fenómeno social. La representación se relaciona con los hechos, pero no se confunde con ellos, porque en 
la representación también influyen de una manera importante las ideas y las imágenes trasmitidas en el 
proceso de comunicación". 
Agrega que "como las ideas e imágenes están vinculadas con los valores, la comunicación como totalidad, en 
el campo de las ciencias sociales, tiene una carga ideológica, mucho más cuando existe una acción voluntaria y 
sistemática que se trasmite en forma de propaganda". 
Por ello, 20 años después del golpe militar, la imagen que está quedando del régimen de Stroessner tiene las 
siguientes características: 
1. Stroessner: un Presidente dictador. Así lo define el 50.8% de los entrevistados. Mientras que optan por 
definirlo como un "presidente colorado", el 20.6%. El 8.3% lo caracteriza como un violador de los derechos 
humanos. De hecho al ser definido como un presidente dictador, es probable que en esa caracterización se 
incluya el rasgo de violador de los derechos humanos, aunque no expresamente señalado. 
2. Un régimen de larga duración: Casi todos los encuestados consideran a Stroessner como un dictador que 
estuvo más de 30 años en el poder (67.8%), Otros, el 20.8% opta por la alternativa de que Stroessner estuvo 
entre 20 y 30 años en el poder. Pero también aparecen quienes dice el 6.3% que Stroessner estuvo en el poder 
entre 11 y 20 años, y el 2.9%, solo le otorga haber estado en el poder entre 5 y 10 años. 
3. La inexistencia de un estado de derecho: Por esta razón la declaración realizada por un detenido en la 
Policía era utilizada como base de la acusación en los juicios. Así lo expresan el 58.6% de los entrevistados. 
Solo se utilizaba en casos especiales, lo que obviamente indica la utilización para dar credibilidad a las 
acusaciones policiales. Esta opción es elegida por el 23.2% Solamente el 4.5% considera que la declaración 
ante la Policía no se utilizaba en los procesos penales. 
4. Económicamente, la gente se sentía bien: El 49.2% opta por la alternativa que en la época stronista la gente 
estaba bien. El 22.2% opta por la alternativa de que económicamente estaba muy bien. Dice que estaban mal y 
muy mal económicamente tan solo el 3.4%. La opinión que económicamente la gente se encontraba en una 
situación regular fue elegida por el 21.5% de los encuestados. 
EN FAMILIA. El golpe que derrocó a Stroessner fue comandado por el general Andrés Rodríguez, quien junto a 
otros altos jefes militares llevaron adelante la peligrosa empresa que tuvo final feliz. Los "Carlos" y los "Víctor" 
pasaron a la historia como los héroes de la gesta cívica. Rodríguez fue electo presidente y estuvo en el poder 
hasta 1993. Le sucedió en el poder el ingeniero Juan Carlos Wasmosy, que fue el primer presidente civil en 
más de cincuenta años. Como ex presidente pasó a ser senador vitalicio. Murió en un hospital de Nueva York, 
en 1997, de cáncer de hígado. 
Stroessner falleció en el 2006, en Brasilia, lugar de su exilio dorado. 
La encuesta sobre lo que piensa la gente de la dictadura stronista continúa mañana con datos reveladores. 

Domingo, 01 de Febrero de 2009 
DIARIO ULTIMA HORA. EDICION DIGITAL: http://www.ultimahora.com/notas/192783-Sondeo:-
Stroessner-fue-un-dictador,-pero-se-viv%C3%ADa-bien 

 

http://www.ultimahora.com/notas/192783-Sondeo:-Stroessner-fue-un-dictador,-pero-se-viv%C3%ADa-bien
http://www.ultimahora.com/notas/192783-Sondeo:-Stroessner-fue-un-dictador,-pero-se-viv%C3%ADa-bien
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B- Conociendo al CIRD, creador del MEVES 

Experiencia general  Y EXPERIENCIA EN MANEJO DE PROYECTOS  

Nombre del Proyecto 
Costo Total del 
Proyecto en 
Dólares ($) 

Cooperante o 
Donante 

Período de Ejecución 
Localización  

Desde 
 

Hasta 

AREA JUVENTUD Y NIÑEZ 
  IYF FINLANDIA    

 
Apoyo al Empleo de 
Jóvenes  con 
Discapacidad 

 
$ 385,000.00 

 
International 
Youth Foundation 
 

 
15/Julio/2008 

 
14/Octubre/ 
2010 

 
Nacional 

 
Empleo Joven 3 

 
$ 128,800.00 

 
Comunidad 
Europea 
 

 
11/Diciembre/20
08 

 
11/Diciembre/2
010 

 
Nacional 

 
Empleo Joven - 
Fortalecimiento de la 
Iniciativa 

 
$ 17,778.00 

 
Fundación AVINA 

 
01/Octubre/ 
2008 

 
30/Setiembre/2
009 

 
Nacional 

 
Centros de ESPLAI en 
Paraguay, un Modelo 
Educativo para Niños, 
Niñas y Jóvenes 

 
$ 24,533.00 

 
Fundación 
Catalana L’ESPLAI 
– España 

 
01/Setiembre/ 
2007 

 
30/Diciembre/2
008 

 
Itapúa e Itaugua 

 
Empleo Joven.py 

 
$ 311,703.00 

 
International 
Youth Foundation 

 
15/Ago/2003 

 
14/Ago/2005 

 
Asunción y área 
metropolitana, 
Ciudad del Este, 
Encarnación y Cnel. 
Oviedo 

 
Reducción del Trabajo 
Infantil 

 
$ 36,810.00 

 
Winrock 
International 

 
23/Jun/2005 

 
30/May/2006 

 
Asunción, Limpio y 
Mariano Roque 
Alonso 

 
Empleo Joven 2 

 
$ 43,298.00 

 
Fundación AVINA 

 
01/Sep/2006 

 
29/Feb/2008 

 
Itapúa, Alto Paraná, 
Asunción y Área 
metropolitana 

 
Incidencia para la 
Reglamentación e 
Implementación de la 
Ley de Primer Empleo 

 
$ 30,000.00 

 
Partners of the 
Americas 

 
30/Sep/2006 

 
1/Oct/2007 

 
Nacional 

 

AREA SALUD 
Proyecto VIH/SIDA/ITS 
en 6 Regiones 
Sanitarias del Paraguay 

$ 3.471.894.00 Fondo Mundial de 
Lucha contra el 
SIDA, la 
Tuberculosis y la 
Malaria 

01/Jun/2007 31/May/2009 Asunción y 
Departamentos 
Central, Alto Paraná 
y Caaguazú 

Descentralización de la 
Salud y Participación 
Comunitaria 

$ 4,220,000.00 Agencia de los 
Estados Unidos 
para el Desarrollo 
Internacional 
(USAID) 

28/Sep/2001 30/Sep/2009 
 
Según 
Modificación N° 
9 del Convenio 
del 28-09-2007. 

Central, Cordillera, 
Itapúa, Misiones y 
San Pedro 
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Acceso a Servicios 
Básicos de Salud y 
Participación 
Comunitaria 

$ 119,850.00 Comunidad 
Europea 

01/Mayo/ 
2007 

30/Abril/2009 Distrito de Lima 
(San Pedro) 

Formación del Plan 
Local de Salud y/o 
Implementación de 
Farmacia Social 

$ 74,322.00 Agencia Alemana 
de Cooperación 
Internacional (GTZ) 

31/Ago/2008 31/Ago/2009 Municipios de: 
Caaguazú, Caazapá, 
Concepción y 
Paraguarí 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD 
Mejoramiento del 
Sistema de Información 
de la Salud  

$850,000.00 Agencia de los 
Estados Unidos 
para el Desarrollo 
Internacional 
(USAID) 

01/Oct/2008 30/Sep/2009 
 
 

Nacional 

ÁREA SOCIEDAD CIVIL 
Programa de Apoyo a 
las Iniciativas 
Ciudadanas 

$10,078,743.00 Agencia de los 
Estados Unidos 
para el Desarrollo 
Internacional 
(USAID) 

17/Sep/2001 30/Sep/2009 
Según 
Modificación N° 
13 del Convenio 
del 27-09-2007. 

Nacional 

Fortalecimiento 
Institucional de la 
Gobernación del 
Departamento Central. 

$ 101,547.00 Gobernación del 
Departamento 
Central 

03/Marzo/ 
2008 

30/Diciembre/2
008 

Departamento 
Central. 

Acreditación del 
MIDAMOS respecto a 
las 30 municipalidades 
y consulta de precios  a 
las 5 ACAS acreditadas 
o reconfirmadas 

$ 17,480.00 Agencia Alemana 
de Cooperación 
Internacional (GTZ) 

02/Mayo/ 
2008 

31/Diciembre/2
008 

Nacional 

Observación ciudadana 
- Señales del nuevo 
gobierno 

$ 13,333.00 Fundación AVINA 01/Agosto/ 
2008 

30/Ene/2009 Nacional 

Transparencia Electoral: 
Conozcamos a los 
Candidatos Municipales 

$ 8,000.00 Banco Mundial/ 
Fundación AVINA 

15/May/2006 15/May/2007 Nacional 

Transparencia Electoral: 
A Quienes Elegimos 

$ 49,770.00 Fundación 
Nacional para la 
Democracia 
(NED – National 
Endowment for 
Democracy) 

Setiembre/ 
2007 

Setiembre/ 
2008 

Nacional 

Transparencia Electoral: 
Difusión del Sondeo 
Nacional de Candidatos 
2008 

$ 3,100.00 Fundación AVINA Marzo/2008 Abril/2008 Asunción 

Proyecto SAKA $ 80,419.00 Fundación IFES 15/Mar/2008 30/Apr/2008 Nacional 

Proyecto SAKA $ 33,477.00 Fundación AVINA Abril/2008 Abril/2008 Nacional 

Proyecto SAKA $  4.444.00 Fondo de 
Pequeños 
Proyectos  

Abril/2008 Junio/2008 Nacional 

Proyecto SAKA $ 1,000.00 Centro de 
Documentación y 
Estudios 

Abril/2008 Abril/2008 Nacional 

Proyecto SAKA $ 3,000.00 Fundation Jean 
Jaures 

Febrero/2007 Mayo/2008 Nacional 

PNUD/Ñañopytyvo $12,585.00 PNUD 18/Ene/2005 31/Ago/2005 Nacional 
 

Servicio de NGO JICA 
Japan Desk 

$ 168,349.00 JICA 3/Dic/2002 31/Mar/2007 Nacional 
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AREA DESARROLLO ECONOMICO 
 
Desarrollo Sostenible y 
generación de Ingresos 
para Mujeres de bajos 
ingresos de la Ciudad 
de Limpio, Paraguay 
fortaleciendo sus 
actividades productivas 
y comerciales. 
 

 
$ 156,937.00 

 
Fundación ABN 
AMRO - Holanda 

 
01/Ene/2008 

 
07/Ene/2009 

 
Ciudad de Limpio 

Promoción de 
Oportunidades en 
Equidad de Género y 
Desarrollo Sostenible 
en la Ciudad de Limpio 
– Fase II 

$ 137,632.00 Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional (AECI) 
/ Fundación 
Catalana L’ESPLAI 

01/Feb/2007 31/Ene/2008 Ciudad de Limpio 

Promoción de 
Oportunidades en 
Equidad de Género y 
Desarrollo Sostenible 
en la Ciudad de Limpio 
– Fase I 

$ 108,821.00 Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional (AECI) 
/ Fundación 
Catalana L’ESPLAI 

01/Feb/2006 31/Ene/2007 Ciudad de Limpio 

 

EXPERIENCIA EN MANEJO DE RECURSOS HUMANOS 

Personal CIRD Cantidad de personas 

Personal permanente del CIRD 27 
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también en (http://www.cird.org.py/v2/libros.php):  

 Directorio de Organizaciones Privadas de Desarrollo del Paraguay 
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el alumno. MEC/CIRD 

 Cultura Política, Sociedad Civil y Participación Ciudadana 

 Manuales CIRD: El Cabildeo: una estrategia para incidir en las políticas 
públicas 

 Entre juventud que se mueve y juventud que se muere: Análisis de procesos 
de participación infanto juvenil en Paraguay. 

http://www.cird.org.py/
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 Manual de Cabildeo: Conozca mejor su Congreso y participe en las 
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 Directorio de Organizaciones Privadas de Desarrollo en el Paraguay 
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El CIRD además tiene diarios, de publicación mensual, de su programa de 

Apoyo a las Iniciativas Ciudadanas y también del programa de Descentralización de 

Salud.  Esas publicaciones se distribuyen a más de 500 organizaciones. 

Finalmente, una base de datos de más de 600 voluntarios es manejada por 

el CIRD en alianza con el Comité Paraguay Kansas. 
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Fundamento: 
la dignidad humana 1



6

GLOSARIO

Estado

Organización política de 
la sociedad, que com-
prende a una población 
que se asienta en un de-
terminado territorio y está 
sujeta a un poder que or-
ganiza su convivencia.

Inherente

Unido de manera insepa-
rable por su misma natu-
raleza.

La dignidad humana 

Una breve introducción
Todo ser humano no es un objeto, no es un animal, no 

es una cosa y no debe, por tanto, ser tratado de esa for-
ma. Debe ser tratado por lo que es, una persona.

Las dignidad es un valor inherente a los seres hu-
manos, que convierte a la persona, por el hecho de 
serlo, en titular de una serie de derechos que deben 
ser reconocidos y respetados por todos.

Este valor singular que es la dignidad humana se 
presenta como una llamada al respeto incondicionado 
y absoluto. Un respeto que debe extenderse, sin distin-
ción, a todos los seres humanos, independientemente de 
los factores que no son esenciales a la humanidad, tales 
como la raza, la etnia, el sexo, la religión, la clase so-
cial, las creencias, etc. Por esta razón, aún en el caso de 
que la sociedad decidiera dejar de respetar la dignidad 
humana, ésta seguiría siendo una realidad presente en 
cada individuo. Ello sucede porque no se puede otorgar 
ni retirar dignidad a nadie, pues es algo inseparable de 
la condición humana. En consecuencia, aún cuando al-
gunos fueran tratados de manera indigna, perseguidos, 
encerrados en campos de concentración o asesinados, 
este desprecio no cambiaría en nada su valor como seres 
humanos. 
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Dignidad ontológica o sustancial y dignidad deontológica

Por el hecho de ser seres humanos, todos poseen la misma dignidad humana 
ontológica o sustancial. Pero existe además otro tipo de dignidad, conocida como 
la dignidad deontológica o ética, que hace al ser humano, más humano, honorable 
y perfecto. 

La dignidad ontológica, que es común a todos los seres humanos independien-
temente de su conducta, demuestra que la dignidad es un valor que nunca puede 
perderse del todo, por estar directamente vinculado a la condición humana. Para 
proteger este valor se establecen ciertas normas: por ejemplo, los delincuentes tie-
nen derecho a ser recluidos en lugares salubres, el derecho a la defensa, a que sea 
respetada su integridad física y psicológica, etc. 

Sin embargo, aunque un criminal tiene la misma dignidad humana ontológica 
o sustancial que una persona honesta, honorable o santa, no tiene la misma dig-
nidad deontológica. Para tener esta dignidad es necesario ser una persona idónea 
y tener una conducta recta y moral. Ésta es la dignidad que normalmente es tenida 
en cuenta para acceder a cargos públicos, premios, honores, etc. 

Principio de respeto de la dignidad humana
El valor de los seres humanos difiere del que poseen 

los objetos. Las cosas tienen un valor de intercambio. 
Son reemplazables. Los seres humanos, en cambio, tie-
nen un valor ilimitado puesto que, como sujetos dota-
dos de identidad, de racionalidad y de capacidad de 
elegir, son únicos e irreemplazables.
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 El respeto al que se refiere este principio no tiene 
el mismo significado que cuando uno dice “Respeto a 
esta persona”, o “Tienes que hacerte merecedor de mi 
respeto”. Estas son formas especiales de respeto, simi-
lares a la admiración. El principio de respeto supone un 
respeto general que se debe a todas las personas.

 Dado que los seres humanos gozan de una digni-
dad intrínseca, deben ser tratados como fines en sí 
mismos y no como medios. En otras palabras: los hom-
bres y las mujeres no deben ser utilizados ni tratados 
como objetos. Las cosas pueden manipularse y usarse, 
pero la dignidad propia de un ser humano debe ser res-
petada.

Los totalitarismos y el respeto a la dignidad humana
El totalitarismo es un sistema político donde el Esta-

do no reconoce los límites de su autoridad y trabaja para 
regular todos los aspectos de la vida pública y privada, 
violando con exceso de autoridad los derechos funda-
mentales de las personas. 

En contrapartida, los sistemas democráticos, que pos-
tulan que la soberanía reside en el pueblo, reconocen el 
principio del respeto de la dignidad humana como punto 
de partida y fundamento de su obrar.

GLOSARIO

Intrínseca

Parte esencial e insepa-
rable de una cosa, por 
formar parte de su natu-
raleza.

GLOSARIO

Soberanía

Autoridad suprema del 
poder público.
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Democracia

Se basa en la soberanía popular. •	

El Estado reconoce y garantiza los •	
derechos propios de la persona 
(individuales, sociales, políticos  y 
económicos). 

Se aceptan los espacios legítimos •	
de expresión ciudadana: organiza-
ciones sociales y políticas.

Totalitarismo 

El Estado es el soberano absoluto •	
y controla todas las instituciones 
sociales, políticas, económicas e in-
cluso a las personas (no reconoce 
libertad de pensamiento, de religión, 
de asociación, etc.).

Sus medidas son autoritarias: se •	
restringe la participación ciudada-
na. No aceptan la crítica y persiguen 
a sus oponentes (catalogándolos de 
opositores, subversivos, etc.).

Restringen los derechos individua-•	
les y se transgreden y violan los de-
rechos humanos.

Suspenden los procesos elecciona-•	
rios regulares, o son elecciones de 
“fachada”, cuyos resultados se co-
nocen de antemano.
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 Dignidad y derechos humanos 
El reconocimiento de la dignidad humana y el res-

peto a los derechos humanos se encuentran en la base 
de las democracias contemporáneas. 

El Estado no crea los derechos humanos, que per-
tenecen a los seres humanos por el hecho de serlo, 
sino que se limita a reconocerlos en su ordenamiento 
jurídico y a promover y a hacer efectivos los meca-
nismos que posibilitan su vigencia. En otras palabras, 
los derechos humanos no son concesiones graciosas de 
los gobernantes o del Estado: son derechos innatos y no 
adquiridos.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948 fue dictada para que en la historia de la hu-
manidad nunca más se cometieran los atropellos perpe-
trados por algunos gobiernos totalitarios durante la Se-
gunda Guerra Mundial –como en Alemania, en Italia, 
en la Unión Soviética, etc.– que fueron responsables de 
millones de muertes humanas por motivos religiosos e 
ideológicos, así como de otras vulneraciones sistemá-
ticas de derechos humanos. Esta Declaración reconoce 
los derechos a la vida, a la salud, a la libertad de pensa-
miento, a la libertad de asociación, a la libertad de pren-
sa, a la libertad de conciencia, a la libertad religiosa, a 
libertades sociales y políticas, etc., todos ellos intrínse-
cos a la persona. Cada ser humano posee y debe gozar 
de estos derechos. 

Palacio de Chaillot. Ubicado en 
París,	este	edificio	albergó	a	la	
Asamblea General de Naciones 
Unidas que, en 1948, aprobó la 
histórica Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.

diGnidad 
Y ResPeTo

GLOSARIO

Innato

Que nace con el sujeto; 
no es adquirido por la 
educación ni por la ex-
periencia.
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Los derechos humanos 

¿Qué son los derechos humanos?  
Los derechos humanos son aquellos que las personas 

necesitan para tener una vida digna y desarrollarse ple-
namente. Incluyen los derechos a la vida, a la alimenta-
ción, a la educación, a la salud, a un empleo, a habitar en 
un medio ambiente sano, el respeto a nuestra integridad 
física y psicológica, a la libertad de expresión, de reli-
gión, de tránsito, etc. y que poseemos por el solo he-
cho de ser personas. Deben ser reconocidos, respetados, 
garantizados y promovidos por el Estado. Muchos se 
encuentran consagrados en normas jurídicas nacionales, 
como la Constitución y las leyes que derivan de ella, y 
en tratados internacionales que al ser ratificados por los 
países, se convierten también en leyes en sus respecti-
vos Estados.

El rol del Estado frente a los derechos 
humanos

Los Estados tienen el deber de respetar, pro-
teger y realizar los derechos humanos. 

La obligación de respetarlos significa	que	 los	
Estados deben abstenerse de interferir en su 
disfrute o de limitarlos. 

La obligación de protegerlos exige que los Es-
tados impidan los abusos de los derechos hu-
manos contra individuos y grupos. 

La obligación de realizarlos	 significa	 que	 los	
Estados deben adoptar medidas para facilitar 
su disfrute.

Fuente:	Oficina	para	el	Alto	Comisionado	de	los	
Derechos Humanos - Naciones Unidas 
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Principales características de los 
derechos humanos 

Son universales: 

Los derechos humanos son derechos que pertene-
cen y de los que gozan todos los seres humanos, sin 
ningún tipo de distinción. Rigen para todas las perso-
nas de todas las épocas y lugares del mundo, sin dife-
rencia alguna por motivos de nacionalidad, lugar de re-
sidencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 
lengua, o cualquier otra condición. Todos gozan de los 
mismos derechos humanos. 

Son inalienables: 

Significa	que	nadie	puede	privar	o	quitar	estos	de-
rechos a otra persona: no pueden suprimirse ni ser de-
jados de lado –por formar parte de la naturaleza de los 
seres humanos– salvo en determinadas situaciones y 
según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, 
se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal 
de justicia dictamina que una persona es culpable de 
haber cometido un delito.
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Son interdependientes e indivisibles: 

Todos los derechos humanos, sean derechos civiles y políticos, como el derecho a la 
vida, a la igualdad ante la ley y a la libertad de expresión; los derechos económicos, so-
ciales y culturales, como el derecho al trabajo, a la seguridad social y a la educación; o 
los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y a la libre determinación, son 
indivisibles, interrelacionados e interdependientes. 

La violación a uno solo de ellos, repercute en la violación de otros derechos, y la reali-
zación de un derecho posibilita la realización de otros.  

Son iguales y no discriminatorios: 

El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y 
prohíbe la discriminación sobre la base de categorías tales como sexo, raza, color, religión, 
ideologías, etc. 

El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como 
lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 

Fuente:	Oficina	para	el	Alto	Comisionado	de	los	Derechos	Humanos	-	Naciones	Unidas	
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PREÁMBULO

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reco-
nocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han 
originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha 
proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo 
en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de 
palabra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de 
Derecho,	a	fin	de	que	el	hombre	no	se	vea	compelido	al	supremo	recurso	de	la	rebelión	
contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre 
las naciones;

Considerando	que	los	pueblos	de	las	Naciones	Unidas	han	reafirmado	en	la	Carta	su	
fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona hu-
mana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a 
promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio 
de la libertad;

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en coope-
ración con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los 
derechos y libertades fundamentales del hombre, y

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la ma-
yor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;

LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERE-
CHOS HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esfor-
zarse,	a	fin	de	que	tanto	los	individuos	como	las	instituciones,	inspirándose	constantemen-
te en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos 
y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados 
Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
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Artículo 1

 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros.

Artículo 2

 Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición.

 Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o inter-
nacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata 
de	un	país	independiente,	como	de	un	territorio	bajo	administración	fiduciaria,	no	autó-
nomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3

 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4

 Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos 
están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5

 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6

 Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica.

Artículo 7

 Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 
ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8

 Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales compe-
tentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la constitución o por la ley.

Artículo 9

 Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
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Artículo 10

 Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente 
y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal.

Artículo 11

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mien-
tras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le 
hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 
fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá 
pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 

Artículo 12

 Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio 
o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

Artículo 13

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territo-
rio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar 
a su país.

Artículo 14

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de 
él, en cualquier país.

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada 
por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Nacio-
nes Unidas.

Artículo 15

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 
nacionalidad.
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Artículo 16

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción 
alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y 
disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 
caso de disolución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse 
el matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18

 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 
este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la liber-
tad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público 
como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19

 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho inclu-
ye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informa-
ciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio 
de expresión.

Artículo 20

1.	Toda	persona	tiene	derecho	a	la	libertad	de	reunión	y	de	asociación	pacíficas.

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por 
medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se 
expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, 
por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto.
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Artículo 22

 Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta 
de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 
personalidad.

Artículo 23

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo 
igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 
que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana 
y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protec-
ción social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses.

Artículo 24

 Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos 
de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos 
los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual pro-
tección social.

Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos 
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en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental 
será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 
acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos 
respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 
los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 
darse a sus hijos.

Artículo 27

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comu-
nidad,	a	gozar	de	las	artes	y	a	participar	en	el	progreso	científico	y	en	los	beneficios	
que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que 
le	correspondan	por	razón	de	las	producciones	científicas,	 literarias	o	artísticas	de	
que sea autora.

Artículo 28

 Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el 
que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente 
efectivos.

Artículo 29

1.  Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede 
desarrollar libre y plenamente su personalidad.

2.  En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 
solamente	sujeta	a	las	limitaciones	establecidas	por	la	ley	con	el	único	fin	de	asegurar	
el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satis-
facer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en 
una sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a 
los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30

	 Nada	en	esta	Declaración	podrá	 interpretarse	en	el	 sentido	de	que	confiere	derecho	
alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades 
o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración.
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El derecho internacional de los derechos humanos 

El movimiento internacional de los derechos humanos se fortaleció con la apro-
bación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Redactada como “un 
ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”, en la Decla-
ración, por primera vez en la historia de la humanidad, se establecieron claramente 
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos de los que 
todos los seres humanos deben gozar. A lo largo de los años, lo establecido en la 
Declaración ha sido ampliamente aceptado como las normas fundamentales de de-
rechos humanos que todos deben respetar y proteger. Una serie de tratados inter-
nacionales de derechos humanos y otros instrumentos adoptados desde 1945 han 
conferido una base jurídica a los derechos humanos inherentes y han desarrollado el 
conjunto de derechos humanos internacionales. 

A	través	de	la	ratificación	de	los	tratados	internacionales	de	derechos	humanos,	
los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con 
las obligaciones y deberes que emanan de los tratados. En caso de que los proce-
dimientos judiciales nacionales no aborden los abusos contra los derechos huma-
nos, existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para 
presentar denuncias o comunicaciones individuales, que ayudan a garantizar que 
las normas internacionales de derechos humanos sean efectivamente respetadas, 
aplicadas y acatadas en el plano local. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos, y el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman en su conjunto la llamada 
“Carta Internacional de Derechos Humanos”, el central punto de referencia en mate-
ria de protección jurídica universal de los derechos humanos.  

Fuente:	Oficina	para	el	Alto	Comisionado	de	los	Derechos	Humanos	-	Naciones	Unidas	

Los estados tienen el 
deber de respetar, 

proteger y realizar los 
derechos humanos. 
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La democracia 2
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La democracia: concepto

En sentido amplio, la democracia es una forma de 
convivencia social en la que todos los individuos son 
libres e iguales ante la ley, en la que los derechos huma-
nos son reconocidos, promovidos y respetados por los 
Estados. 

En sentido estricto, la democracia es una forma de 
gobierno en la que el poder reside en el pueblo; por tan-
to, es éste el que elige y confiere legitimidad a sus repre-
sentantes. En este contexto, la democracia es el sistema 
de gobierno, en el que la soberanía del poder está susten-
tada en el pueblo, que por medio de elecciones directas 
o indirectas, elige a las principales autoridades del país. 
De esta manera, delega el poder en sus representantes 
para la realización de la justicia y del bien común. La 
Constitución Nacional establece que la soberanía reside 
en el pueblo y que el pueblo ejerce el poder por medio 
de sus representantes. Es lo que se conoce como una 
democracia representativa. 

 Etimológicamente, la palabra deriva de dos voces 
griegas: “demos”, que significa pueblo, y “kratos” que 
significa poder o gobierno. El término fue inventado en 
la Grecia clásica (500-250 a.d.C.). 

La democracia y el respeto a la dignidad humana 
Cuando se hace referencia a la democracia como el 

gobierno del pueblo, es fundamental plantearse las si-
guientes preguntas: ¿de qué está hecho el pueblo? ¿De 
una masa? ¿O de un conjunto de personas donde cada 
individuo debe ser valorado por lo que es…? La res-
puesta parece clara y se encuentra en la dignidad de los 

GLOSARIO

Gobierno

Órganos que ejercen el 
poder político en un Es-
tado. En Paraguay, “el 
gobierno es ejercido por 
los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial en un 
sistema de separación, 
equilibrio, coordinación 
y recíproco control” (Artí-
culo 3, Constitución Na-
cional).  
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seres humanos, que debe ser respetada siempre. El go-
bierno no debe ser más que un instrumento, al servi-
cio de los individuos, para su pleno desarrollo. ¿Pero 
por qué se plantea esta pregunta? La historia revela ca-
sos donde han existido gobiernos que no reconocieron la 
dignidad de las personas y que en consecuencia violaron 
de manera sistemática los derechos humanos y fueron 
responsables de millones de muertes. Ejemplo claro de 
ello son los gobiernos totalitarios, donde las personas no 
son consideradas como fines en sí mismas, sino como 
instrumentos para fines políticos: el fin último es el Es-
tado y la persona es considerada en la medida en que 
cumple una función para el mismo. 

¿Qué condiciones deben estar presentes
en una democracia? 

 Para poder hablar de un sistema democrático, deben 
reunirse las siguientes condiciones:

1. El reconocimiento de la dignidad humana y del rol 
del Estado como primer garante de los derechos 
humanos (civiles, políticos, sociales, económicos, 
culturales, etc.). 

El Estado debe no sólo reconocer la existencia de los 
derechos humanos y consagrarlos en normas jurídicas, 
sino que debe asumir el rol que le corresponde en pro-
tegerlos, promoverlos, crear las condiciones necesarias 
para su vigencia y velar por su cumplimiento efectivo. 

Tal como se menciona en el Capítulo 1, los Estados 
deben asumir el deber de respetar, proteger y realizar los 
derechos humanos, absteniéndose de interferir o limitar 
su ejercicio, impidiendo los abusos de los derechos hu-
manos contra individuos y grupos, y adoptando medidas 
para facilitar su disfrute. 
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2. Plena vigencia de libertades fundamentales: ideo-
lógica, de expresión, de prensa, de asociación, reli-
giosa, política, etc.  

Deriva de la naturaleza social y política de los seres 
humanos. La libertad supone la posibilidad de que los 
individuos, como expresión de su voluntad y de su libre 
determinación, realicen una serie de acciones sin impe-
dimento estatal, gozando para su disfrute de la protec-
ción del mismo Estado. 

Esta noción incluye la libertad de elegir y ser elec-
to como autoridad, de promover proyectos de leyes, de 
criticar políticas de gobierno, de acceder a fuentes de 
información, de profesar la religión de preferencia, de 
reunirse con amigos, etc.

Comprende la libre expresión de las ideas y pen-
samientos y tiene además alcance social, a través del 
derecho de asociación, que se expresa en la formación 
de grupos intermedios que son creados para satisfacer 
necesidades e intereses diversos: religiosos, políticos, 
económicos, culturales, etc. 

Entre las libertades fundamentales consagradas en la 
Constitución Nacional en los artículos 24 y siguientes, 
cabe destacar:

Libertad de asociación• 

Libertad religiosa• 

Libertad de circulación• 

Libertad de enseñanza• 

Libertad de empresa• 

Libertad de expresión• 

Libertad de reunión• 
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Libertad de pensamiento• 

Libertad de prensa• 

Libertad de imprenta• 

Libertad de conciencia• 

Libertad y autoridad

La libertad y la autoridad no son términos contrapuestos. La libertad necesita ser 
ordenada para ser correctamente encausada y una forma de ordenarla es a través de 
disposiciones de autoridad. 

Las	disposiciones	de	autoridad	pública	se	 refieren	únicamente	a	cuestiones	de	
interés general o relacionadas con las libertades públicas, administrativas o políticas, 
no pueden afectar derechos personalísimos. Por ejemplo: el Estado no puede inter-
ferir sobre el derecho que tienen los padres de elegir la educación para sus hijos; el 
Estado no puede limitar el contenido de las publicaciones periodísticas o de impren-
ta; etc. La autoridad debe conceder libertad y posibilidad de pleno desarrollo a los 
sujetos bajo su mando, de lo contrario se convierte en autoritaria.

Los gobiernos totalitarios en general –como el vivido en el Paraguay en época de 
Stroessner– consideran a la libertad como una amenaza al régimen y establecen un 
sistema de control de las personas, de las conciencias, de las voluntades, a través 
del terror, de la persecución a quienes piensan distinto, de la represión, de las deten-
ciones ilegales, del secuestro, de la tortura, del exilio, del destierro, etc. Es lo que se 
conoce como terrorismo de Estado.
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3.  La separación de funciones que garantice la co-
ordinación, el equilibrio y el recíproco control 
entre sus órganos.  

El término “separación de funciones” (conocido 
también como “división de funciones” o “división de 
poderes”) hace referencia a una distribución de las ta-
reas del Estado que impide que el poder se concentre 
en una sola persona o en un sólo órgano, porque ello 
normalmente conduce a abusos y a la imposibilidad de 
controlar el ejercicio del poder político en una sociedad. 
Por tanto, se otorgan atribuciones específicas a cada uno 
de estos, que quedan a cargo de funciones distintas. De 
esta manera, se evita que uno de ellos se convierta en 
supremo y se habilitan mecanismos para que se contro-
len recíprocamente.

La aplicación de este principio tiene como finalidad 
establecer un freno entre los poderes, para mantenerlos 
en un pie de igualdad.  Es lo que se conoce técnicamente 
como el sistema de “pesos y contrapesos” (checks and 
balances, término que deriva del constitucionalismo an-
glosajón). 

Montesquieu y su obra “Del Espíritu 
de las Leyes” (1748)

El principio de división de poderes es atri-
buido al barón Charles Louis de Secondat de 
Montesquieu, quien en su obra “Del Espíritu 
de las Leyes” (1748), describió la división de 
los Poderes del Estado en los Poderes Le-
gislativo, Ejecutivo y Judicial. Él decía que 
“el hombre que tiene poder tiende a abusar 
de él, y que por ello hay que detener o frenar 
el poder. ¿Cómo? Dentro del mismo poder, 
con el mismo poder”: ésta es la llamada teo-
ría de la división de poderes, que nace en un 
contexto histórico particular, como respues-
ta al absolutismo, donde todo el poder se 
concentraba	en	la	figura	del	rey.		
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El artículo 3 de la Carta Magna establece que “El go-
bierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coor-
dinación y recíproco control”. Esto significa que los tres 
poderes se encuentran en un pie de igualdad y tienen la 
misma categoría: ninguno es supremo, y cada uno es, 
en el ámbito de su competencia, el único facultado para 
ejercer las funciones que la Constitución le otorga. 

En la actualidad, la mayor parte de las democracias 
contemporáneas aplica este precepto: en este contexto, 
el Poder Legislativo crea las leyes, el Poder Judicial las 
interpreta y resuelve los conflictos vinculados a su apli-
cación en casos concretos, y el Poder Ejecutivo las apli-
ca y se encarga de la administración general del país. 

La concentración de poder en los regímenes totalitarios

Los regímenes totalitarios se caracterizan por la existencia de un poder único que 
no está sujeto a ningún tipo de limitaciones. 

La era stronista en el Paraguay se caracterizó por la presencia de un Poder Ejecuti-
vo omnipotente, al que tanto el Poder Legislativo como el Judicial se encontraban su-
bordinados. Esta falta de mecanismos de control favorece la perpetración de abusos 
y de violaciones de derechos, pues al no reconocerse ninguna autoridad por encima 
de aquélla, existe una total impunidad total por parte de sus perpetradores.
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4. Elecciones periódicas, justas y transparentes, don-
de exista una posibilidad real de alternancia. 

En las democracias, los gobiernos representan al pue-
blo que de manera directa o indirecta, son elegidos por 
los ciudadanos. Por tanto, resulta lógico que se deban 
garantizar los mecanismos para que estos puedan, en 
ejercicio de su libertad, elegir a sus gobernantes. El po-
der debe ser disputado en condiciones equitativas y la 
decisión final debe recaer en el pueblo, único soberano. 

Las elecciones de fachada

La celebración de elecciones no garantiza que los propósitos de la democracia 
se	cumplan.	Es	por	ello	que	se	hace	mención	específica	de	que	las	mismas	deben	
ser justas y transparentes. Los verdaderos protagonistas deben ser los ciudadanos, 
quienes a través de sus votos, tienen que tener la posibilidad real de elegir a sus 
representantes. 

Muchos regímenes autoritarios organizan elecciones de fachada, incluso con la 
participación de partidos opositores al de gobierno, con la intención de legitimar 
su permanencia en el poder a través de comicios cuyos resultados se conocen de 
antemano.

5. El derecho a votar y a ser votado (sufragio). 

El derecho a votar supone la posibilidad de participar 
y elegir a los representantes. El derecho a ser votado 
deriva del derecho a la igualdad, pues todos los ciuda-
danos son iguales en deberes y derechos. Implica la po-
sibilidad de postularse a los cargos públicos en igualdad 
de condiciones.

 La participación electoral es una de las formas de 
participación política más importantes: constituye una 
base fundamental de todo sistema democrático. 

El vocablo sufragio proviene del latín “suffragium”, 
que significa asentir. Supone una expresión de volun-
tad a través de la cual los ciudadanos eligen a sus gober-
nantes o expresan su opinión en torno a determinados 
asuntos públicos. 
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En un sentido más restringido, el sufragio es un de-
recho político que comprende el derecho a votar y a ser 
votado para ocupar cargos públicos. La facultad de po-
der elegir a representantes es conocida como el sufragio 
activo, mientras que la de poder ser elegido para desem-
peñar una función pública es el sufragio pasivo. 

El sufragio supone la posibilidad de participar en el 
gobierno y de investir a sus representantes de la legiti-
midad necesaria para gobernar en su nombre. Conside-
rando que es el medio a través del cual el pueblo elige a 
sus representantes, la legitimidad política de un gobier-
no democrático deriva principalmente del sufragio.

Los artículos 2 y 3 de la Carta Magna disponen que 
“En la República del Paraguay la soberanía reside en 
el pueblo”, quien “ejerce el poder público por medio del 
sufragio”. Por tanto, el sufragio constituye la base del 
régimen democrático y representativo. 

El sufragio es ejercido no sólo para elegir a las auto-
ridades o para participar en la toma de decisiones públi-
cas, sino también en las organizaciones intermedias, de 
carácter social y profesional. 

Distinción entre voto y 
sufragio

En el lenguaje cotidia-
no, muchas personas 
confunden los concep-
tos de voto y sufragio, 
o los utilizan indistinta-
mente. Cabe tener en 
cuenta que no son la 
misma cosa: el sufragio 
se materializa a través 
del voto; es decir, el voto 
es el acto por el cual el 
sufragio es ejercido. 

El sufragio universal

Si bien en la actualidad el sufragio es un derecho 
que todos dan por garantizado, el mismo fue produc-
to de importantes victorias que se dieron, sobre todo, 
en el transcurso del siglo XX. 

A lo largo de la historia, varios grupos de individuos 
fueron privados de este derecho por varias razones: 
por no ser libres (esclavos), por ser súbditos, por ser 
mujeres, por no tener un determinado grado de rique-
za, por ser analfabetos, por no pagar determinados 
impuestos, etc. En la actualidad en la mayor parte de 
los países existe el sufragio universal, que hace re-
ferencia al derecho de todos los adultos a votar sin 
distinción por motivos de raza, sexo, credo, posición 
económica, etc. 
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Naturaleza jurídica del sufragio
La doctrina se encuentra dividida entre quienes con-

sideran el sufragio como un derecho, como un deber, 
como un derecho y un deber simultáneamente, o como 
una función pública. El artículo 118 de la Constitución 
Nacional dispone que “El sufragio es derecho, deber y 
función pública del elector”. En este mismo sentido, el 
artículo 1 del Código Electoral Paraguayo dispone que 
“El sufragio es un derecho, deber y función pública 
que habilita al elector a participar en la constitución de 
las autoridades electivas y en los referendos, por inter-
medio de los partidos, movimientos políticos o alianzas, 
de conformidad con la ley”.

El sufragio y los partidos políticos 

Los partidos políticos son asociaciones de individuos que comparten una misma 
ideología	y	que	se	agrupan	para	alcanzar	el	gobierno	con	la	finalidad	de	llevar	a	la	
práctica sus ideales. Al hablar del sufragio es importante mencionar a los partidos 
políticos, pues ellos actúan como intermediarios entre la ciudadanía y el poder, ya 
que proponen candidatos y programas políticos, dando lugar a la opción de la ciu-
dadanía a través de los comicios. Si no alcanzan el poder, actúan en la oposición, 
controlando o contribuyendo al control del gobierno por parte de la ciudadanía. 
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6. Tiene como fin el bien común.

El bien común comprende las condiciones políti-
cas, sociales, económicas y culturales para que todos 
los integrantes de una sociedad adquieran la satisfac-
ción de sus necesidades y el máximo desarrollo de su 
personalidad. No es la suma de los bienes particulares, 
ni la suma del bien de cada uno de los individuos que in-
tegra una sociedad. Supone la articulación de los aspec-
tos tanto individuales como sociales para la generación 
de un conjunto de circunstancias que posibiliten su desa-
rrollo integral: es indivisible y sólo puede ser alcanzado 
con la colaboración de todos sus miembros. 

El Estado es la organización política de la sociedad, 
que comprende a una población que se asienta en un de-
terminado territorio y está sujeta a un poder que orga-
niza su convivencia. Pero, ¿para qué existe el Estado? 
¿Cuál es su razón de ser? Es aquí donde entra la noción 
del bien común.
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El Estado tiene el deber de ofrecer los medios para 
que cada uno de sus habitantes, a través de su propia 
actividad y esfuerzo pueda satisfacer sus necesidades 
tanto materiales como espirituales. Pero el bien común 
conlleva además la responsabilidad de sus integrantes 
de contribuir, en la medida que les corresponde, a través 
de su participación en cuestiones públicas, de su trabajo, 
etc., con la creación de estas condiciones. 

El bien común promueve el bienestar y beneficio de 
los miembros de una sociedad sin distinción de clase, 
raza, religión, creencias etc., o de otras diferencias. Es la 
finalidad de todo sistema democrático, que a través 
del reconocimiento de la dignidad humana y de la 
vigencia de los derechos humanos crea las condicio-
nes para que los individuos puedan desarrollarse de 
manera plena. Se hará referencia al bien común como 
fin del obrar democrático en el Capítulo 3. 

Características del bien común

El bien común es objetivo, universal, absoluto e indivisible: objetivo, porque de-
riva de la misma naturaleza del hombre, que da origen al Estado para el cumplimiento 
de	esta	finalidad;	absoluto,	porque	es	la	causa	final	de	todos	los	Estados,	al	punto	de	
que los que no apuntan a este objetivo son injustos y se desvían de la razón que les 
dio origen; universal, porque rige para todos los Estados, de todos los tiempos, sin 
ningún tipo de distinción; e indivisible, porque supone un conjunto de condiciones y 
no la suma de los bienes de los particulares. 

Además, el bien común es también temporal e histórico: temporal 
porque el conjunto de condiciones que genera ese bien común depen-
de del tiempo y del lugar considerado, e histórico porque depende de 
las pretensiones y necesidades de una sociedad en un lugar y en un 
tiempo determinado; considerando que estas circunstancias cambian 
la noción de “bien común” varía según las épocas.
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Constitución material y formal 

El término Constitución formal hace referencia a la ley suprema, escrita y codi-
ficada,	reunida	en	un	texto	único	o	sistematizada.	

El término Constitución material hace referencia a la Constitución “real” es 
decir, al sistema político vigente en el país, con las normas que se aplican en la 
realidad. 

Por ejemplo, el texto de la Constitución de 1967 del Paraguay reconocía de ma-
nera expresa y extensa los derechos humanos fundamentales: sin embargo, en la 
práctica, estos derechos eran vulnerados de manera sistemática, por lo que existía 
una brecha importante entre lo formalmente declarado en la Constitución (Constitu-
ción formal) y las normas que se aplicaban en la práctica para mantener el régimen 
totalitario stronista (Constitución material). 

No basta tener una Constitución y leyes democráticas en apariencia si en la 
realidad los individuos no gozan de sus derechos, si no se respetan su dignidad y li-
bertades y si se vive bajo un disfraz que formalmente pretende disfrazar un régimen 
totalitario. La fortaleza de la democracia consiste en que coincida la constitu-
ción real con la constitución formal: es decir, que el ideal político querido por 
el pueblo, plasmado en la Constitución, no sea letra muerta y tenga vigencia 
efectiva.

7. Una Constitución que establezca las funciones de 
los órganos estatales y limite sus poderes; consa-
gre los derechos, obligaciones y garantías funda-
mentales de los individuos. 

Dentro de toda democracia existe una Constitución 
(también llamada Carta Magna o Ley Fundamental), 
que debe ser la ley madre, a la cual todas las demás le-
yes y disposiciones normativas deben subordinarse. 

Dicha Constitución debe establecer las normas por 
las cuales se debe elegir a las autoridades del país, cómo 
éstas deben actuar, sus atribuciones y limitaciones cons-
titucionales, etc. Se deben plasmar además los derechos 
primordiales, las garantías para poder hacer efectivos 
esos derechos y las obligaciones ciudadanas. Esta ley 
suprema sirve como una garantía de que el gobierno está 
obligado a actuar dentro de determinados límites y a re-
conocer ciertos derechos y garantías. 
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8. La vigencia de un Estado de Derecho, donde se go-
bierne y obedezca por medio de leyes razonables e 
instituciones legítimas. 

Estado de Derecho es aquél donde tanto gobernantes 
como gobernados se encuentran sometidos a la Constitu-
ción y a las leyes de un país: las leyes, en sentido amplio, 
rigen no sólo para los ciudadanos comunes, sino también 
para las autoridades, que deben velar por su cumplimien-
to, hacerlas cumplir, y cumplirlas ellas mismas. 

La vigencia de un Estado de Derecho supone el ejer-
cicio responsable y controlado de las funciones por parte 
de los órganos de poder, el ejercicio de la autoridad con-
forme a estas disposiciones –para evitar su ejercicio ili-
mitado, arbitrario y discrecional– así como el reconoci-
miento y la vigencia efectiva de los derechos humanos.  

Sin embargo, cuando se hace referencia al cumpli-
miento de la ley, es necesario hacer una distinción muy 
importante: se debe tratar de leyes justas y razonables, 
que deben ser interpretadas y aplicadas de manera con-
gruente, y no de cualquier tipo de leyes. Por tanto, no 
es un Estado de Derecho aquél en el que leyes injustas, 
arbitrarias o autoritarias son aplicadas vulnerando los 
derechos humanos fundamentales, o donde la errónea 
aplicación del principio “del imperio de la ley” justifica 
el atropello a la dignidad humana. No son Estados de 
Derecho aquellos regímenes absolutistas o totalitarios, 
que niegan la libertad y la justicia para los individuos.  

Estado de Derecho y Constitución 

Estos conceptos guardan una importante relación entre ellos, pues la Constitu-
ción consagra los derechos, libertades y garantías fundamentales de los individuos  
y	define	las	esferas	de	la	actividad	del	Estado,	los	órganos	a	cargo	de	sus	distintas	
funciones, así como sus respectivas competencias. Es la Constitución de cada 
país la que consagra el orden al que ese Estado deberá someterse. 
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La existencia de un Estado de Derecho supone nece-
sariamente que el poder debe estar institucionalizado, es 
decir, debe recaer en instituciones y no en personas que 
ocupan cargos de manera temporal. Ello es así conside-
rando que ellas ejercen ese poder en virtud de la función 
que desempeñan, pero que no son titulares del mismo a 
título personal.   

El requisito más importante que caracteriza a un 
Estado de Derecho es que las normas que conforman 
su ordenamiento jurídico así como las actuaciones de 
las autoridades deben consagrar, promover y hacer 
cumplir los derechos humanos. Por tanto, la existen-
cia de un Estado de Derecho supone, por definición 
misma,  el reconocimiento y el respeto de la dignidad 
humana. 
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Estado de Derecho y Estado de Justicia

Gran parte de la doctrina hace referencia al térmi-
no “Estado de Justicia” y no “Estado de Derecho”, 
porque sostiene que el término “Estado de Derecho” 
refleja	la	idea	de	que	el	Estado	unilateralmente	crea	
el derecho y se somete a él. Se postula que la volun-
tad	del	Estado	no	es	una	garantía	suficiente,	puesto	
que del mismo modo que éste crea un derecho pue-
de destruirlo o no respetarlo. 

Se propone, por tanto, la utilización del término 
“Estado de Justicia”, que supone no la creación sino 
el reconocimiento de los derechos y libertades fun-
damentales de los hombres como condición esen-
cial de todo Estado contemporáneo: el Estado no 
crea estos derechos, sino que los reconoce, los in-
corpora a su ordenamiento jurídico y predispone los 
mecanismos para su vigencia efectiva. 

El Estado de Derecho es un pilar básico de la demo-
cracias contemporáneas, que encuentra su fundamento 
en el respeto a la dignidad e igualdad de todos ante la 
ley, y en la soberanía, cuyo titular es el pueblo. 

eL estado de 
derecho es un 

pilar básico de la 
democracia.
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La importancia de los valores 
democráticos 3
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Los valores democráticos

Los valores son importantes porque suponen criterios 
previos que las personas consideran para actuar y de los 
que parten para orientar sus vidas. Las acciones de cada 
individuo reflejan sus valores, porque determinan su ac-
tuar de una manera u otra. Si estos valores son buenos, 
es decir cualidades consideradas positivas, una vez en-
carnados y puestos en práctica en sus vidas, se convier-
ten en virtudes. 

En este contexto, los valores democráticos son 
aquellas características, cualidades, ideas y creencias 
aceptadas en una sociedad, como correctas, positivas 
y fundamentales para construir y vivir en una de-
mocracia. Estos valores constituyen el motor que debe 
guiar el obrar democrático.  ¿Cuáles son los valores de-
mocráticos?

El bien común 
Es el valor democrático más importante como fin del 

obrar democrático.

Como se mencionó en el Capítulo 2, el bien común 
comprende la creación de un conjunto de condiciones 
políticas, sociales, económicas y culturales que permite 
que todos los integrantes de una sociedad adquieran la 
satisfacción de sus necesidades y el máximo desarrollo 
de su personalidad. No es la suma de los bienes particu-
lares, ni la suma del bien de cada uno de los individuos 
que integra una sociedad. Supone la articulación de los 
aspectos tanto individuales como sociales para la gene-
ración de un conjunto de circunstancias que posibilite 
el desarrollo integral de los individuos: es indivisible y 
sólo con la colaboración de todos sus integrantes puede 
ser alcanzado. 

GLOSARIO

Virtud

Cualidad positiva y es-
table de la persona, que 
perfecciona su inteli-
gencia y su voluntad y 
la dispone a conocer la 
verdad.
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El bien común y la justicia

El Estado debe promover el bien de la sociedad, debe “ordenar” la convivencia 
en	beneficio	de	los	que	forman	parte	de	ella.	Este	fin	deriva	del	derecho natural, 
que	es	anterior	a	la	existencia	del	Estado,	que	lo	justifica	y	le	da	una	razón	de	ser.	
Está además íntimamente vinculado a la justicia, puesto que el bien común no es 
otra cosa que la realización de la justicia; es decir, dar a cada uno lo que le co-
rresponde, lo que es suyo. El Estado existe y es creado para alcanzar este fin. 
Se podría decir que el concepto de bien común equivale al de justicia, por lo que 
se considera que si una sociedad es capaz de impartir justicia, ella ha alcanzado el 
bien común. 

El bien común y los derechos fundamentales

El bien común como realización de la justicia su-
pone como punto de partida la protección de los de-
rechos fundamentales: dar a cada uno lo que corres-
ponde implica el deber del Estado de garantizar la 
vigencia efectiva de estos derechos que pertenecen 
a los seres humanos por el hecho de serlo. En este 
sentido, es imperativo que cada Estado, con miras al 
bien común, reconozca, promueva, respete y haga 
cumplir cada uno de ellos. 

La	actividad	del	Estado	está	delimitada	por	su	fin:	
el	bien	común.		Esta	finalidad	es	una	medida	del	po-
der que debe ejercer para lograr su objetivo: si se 
aparta de él, se desnaturaliza y pierde el fundamen-
to que lo sostiene. Esto sucede cuando el Estado 
amplía su poder y lo lleva a un extremo, porque se 
vuelve	un	fin	en	sí	mismo	y	se	 lo	pone	por	encima	
de todo: la realidad máxima es un Estado omnipo-
tente, que todo lo puede y que no reconoce límites. 
Ello se ve ilustrado en el lema fascista “todo en el 
Estado, todo para el Estado, nada fuera del Estado”, 
fórmula que describe los totalitarismos. Al desviarse 
de	la	finalidad	que	le	dio	origen,	los	individuos	no	son	
considerados	fines	en	sí	mismos	–sino	instrumentos	
al servicio del Estado– y las personas no son reco-
nocidas como sujetos dotados de una dignidad a la 
que son inherentes derechos inalienables. En estos 
regímenes los derechos fundamentales son nega-
dos, y en consecuencia no es posible la realización 
de justicia. 

GLOSARIO

Derecho natural

Conjunto de principios in-
trínsecamente justos, que 
derivan de la naturaleza 
humana. Son anteriores a 
las normas escritas, que 
deben fundarse en el re-
conocimiento del derecho 
natural y apuntar a su rea-
lización. 
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El respeto de la dignidad humana
Constituye el punto de partida, la esencia y el funda-

mento de toda sociedad democrática. En el Capítulo 1 se 
hizo referencia a este tema.

La justicia
Una de las definiciones clásicas de justicia es la del ju-

rista romano Ulpiano, quien la definía como “la voluntad 
constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo”. La pri-
mera pregunta que viene a la mente es: ¿qué es lo suyo? 
¿Qué es lo propio de cada individuo en cada caso? 

Se sabe de manera casi intuitiva, que debe hacerse 
justicia en todos los ámbitos de la vida: en las relacio-
nes con los demás, en el trabajo, en la escuela, etc. Para 
que a alguien se le pueda “dar lo que le corresponde”, 
esta persona necesita ser dueña de algo. “Ese algo” es su 
vida y su dignidad; se le debe dar lo que le corresponde 
porque, porque por el sólo hecho de ser persona tiene 
derechos que son inherentes a su naturaleza. Por tanto, 
hacer efectivos esos derechos, es darle lo suyo.

Clases de justicia

La justicia conmutativa: hace referencia a la igualdad que debe regir en las relaciones 
entre los particulares. Tiene su fundamento en la igualdad de las personas. Cada persona 
debe recibir tanto como lo que da: por ejemplo, en una relación comercial, lo justo es que 
se pague el valor debido por la cosa.  

La justicia distributiva:	hace	referencia	a	la	distribución	de	las	cargas	y	de	los	benefi-
cios generados en una sociedad entre los individuos que la conforman. Está relacionada 
con la labor de los gobernantes y legisladores, que deben establecer los criterios que 
corresponden	para		administrar	esta	justicia.	Ellos	son	quienes	deben	reconocer,	definir	
y respetar los derechos y libertades fundamentales de las personas, y deben prever los 
mecanismos para hacer que esos derechos sean efectivos. 

La justicia legal: hace referencia al deber de los gobernantes de crear leyes que fo-
menten el bien común, así como al deber de los individuos de observar y cumplir estas 
normas. Es la que garantiza la armonía en una sociedad. 



DIGNIDAD, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA

41

El pluralismo
El pluralismo supone una visión tolerante de una rea-

lidad social en la que conviven individuos con distin-
tas posiciones, pensamientos, ideas y creencias,  que le 
otorga un carácter democrático, en la medida en que la 
vida en sociedad resulta de la confluencia de diversas 
visiones sobre ella. 

Supone el respeto a las ideas, creencias o prácticas de 
los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. 
Implica asumir la riqueza que las diferentes perspectivas, 
grupos, religiones e ideologías aportan a la idiosincrasia 
de la comunidad en la que conviven. Una persona plura-
lista es quien reconoce y acepta la existencia de diferen-
tes posiciones, pensamientos, ideas, creencias etc. Este 
concepto guarda relación con la cultura de paz, a la que 
se hace referencia específica en el Capítulo 4. 

La participación
La participación es un valor clave de la democracia. 

En las democracias, el poder reside en el pueblo, que 
elige a sus representantes. Pero la participación no se li-
mita a la elección de los gobernantes –o la posibilidad de 
los individuos de ser elegidos para ocupar cargos públi-
cos– sino que supone también la posibilidad de ir a actos 
públicos, proponer leyes, controlar los actos de gobierno 
a través de los mecanismos previstos para ello, etc.  

Se puede, además participar dentro de un grupo, se 
puede estar activo dentro de cualquier organización civil 
–ya sea partidaria, vecinal, religiosa, gremial, no guber-
namental o de cualquier otra índole– con características 
e intereses propios. Participar implica estar comprome-
tido con alguna causa y defenderla, significa poder apo-
yar algunos proyectos y oponerse a otros. 

Vivir en democracia es una responsabilidad: por tan-
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to, la participación es un valor clave para su solidez. Los 
ciudadanos no pueden desentenderse de sus represen-
tantes durante su periodo de mandato. Tienen que con-
trolarlos y para eso necesitan organizarse. 

Una breve noción de ciudadanía 

 Un/a ciudadano/a es una persona que forma parte de un Estado. La ciuda-
danía es por tanto, la condición de miembro de un determinado Estado, que con-
lleva una serie de derechos, pero también de deberes que deben ser respetados y 
cumplidos. 

 El hecho de que las personas vivan en sociedad implica un permanente contac-
to entre individuos. Para que esta convivencia sea posible, es necesario establecer  
normas que regulen estas interacciones: por una parte, existen algunas obligacio-
nes que tiene el individuo hacia la comunidad y, por otra, la comunidad garantiza a 
los individuos ciertos derechos que les permiten vivir respetando su libertad. Hay 
una relación entre lo individual y lo social que se manifiesta en los derechos y 
deberes ciudadanos. 

En el Paraguay, la Constitución reconoce la calidad jurídica de ciudadanos a los 
paraguayos y paraguayas que hayan cumplido 18 años de edad o a quienes  hayan 
obtenido la nacionalidad paraguaya, dos años después de obtenerla (artículo 152). 
La calidad de ciudadano otorga ciertos derechos políticos tales como el derecho al 
sufragio (artículo 118) y deberes como el cumplimiento de la ley (artículo 127).

La Constitución Nacional contiene, en su parte primera titulada “De las Declara-
ciones Fundamentales, de los Derechos, de los Deberes y de las Garantías”, en sus 
artículos 1 al 136, los principales derechos deberes y garantías de las personas, 
tales como los derechos a la vida, a la libertad, a la igualdad, al trabajo, a la educa-
ción, a la salud, etc. 

La responsabilidad
Los ciudadanos deben ser responsables de sus debe-

res individuales. Es cierto que tienen derecho a reunirse, 
a organizar una huelga, a expresarse, a tener creencias, a 
disponer de su intimidad. Pero ello les obliga a escuchar, 
a negociar posturas con otros, a debatir, a respetar otras 
reuniones, otras creencias, la intimidad del otro, etc. 

Ser ciudadano implica no sólo ser sujeto de derechos, 
sino también de obligaciones. Ser responsables implica 
conocer y ejercer los derechos, y cumplir las obligaciones 
(pagar nuestros impuestos, votar, respetar las leyes, etc.). 
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Objetivo: el pleno desarrollo 
de los seres humanos 4
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¿Qué es el desarrollo? 
El desarrollo es un proceso económico, social, cultu-

ral y político, que tiende al mejoramiento constante del 
bienestar de toda la población y de todos los individuos, 
sobre la base de su participación activa, libre y signifi-
cativa y de la distribución justa de los beneficios que se 
generan en la sociedad. 

El objetivo del desarrollo es el progreso económico y 
social, así mismo la realización plena de todos los dere-
chos y libertades de los individuos como garantía para 
una vida digna. 

El derecho humano al desarrollo 

En 1986, a través de la Declaración sobre el dere-
cho al desarrollo, aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, los gobiernos del mundo 
proclamaron por primera vez que el derecho al de-
sarrollo	es	un	derecho	humano	inalienable,	y	afirma-
ron que: “La persona humana es el sujeto central 
del desarrollo y debe ser el participante activo y 
el beneficiario del derecho al desarrollo”. 

La	citada	Declaración	afirma	que	es	imposible	la	
plena realización de los derechos civiles y políticos 
sin el disfrute de los derechos económicos, sociales 
y culturales. 

Hoy existe consenso al afirmar que la demo-
cracia, el desarrollo y el respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales son 
conceptos interdependientes que se refuerzan 
mutuamente. 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU)

GLOSARIO

Derechos económicos, 
sociales y culturales

Derechos humanos que 
tienen por objetivo pro-
mover las condiciones 
económicas, sociales y 
culturales para la plena 
realización y el desarrollo 
de los individuos. Entre 
éstos se encuentran: el 
derecho al trabajo, el de-
recho a la educación, el 
derecho a una vivienda 
adecuada, el derecho a la 
alimentación, etc. Están 
reconocidos y enumera-
dos de manera explícita 
en el Pacto de Derechos 
Económicos, Sociales 
y Culturales, aprobado 
y	 ratificado	por	 el	 Para-
guay. 
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Desarrollo sostenible (o sustentable) 
Durante años, el término desarrollo fue utilizado 

como sinónimo de crecimiento económico y del mejo-
ramiento de las condiciones materiales de vida, sin tener 
en cuenta los aspectos sociales y medioambientales para 
que esas condiciones pudieran mantenerse en el tiem-
po. Cuando el mundo empezó a tomar conciencia acerca 
de que muchas acciones producían un impacto negativo 
en la naturaleza, y que el modelo económico imperante 
sólo consideraba el criterio de la rentabilidad, sin tomar 
en cuenta los graves problemas medioambientales y so-
ciales ocasionados por su implementación, surgió la ne-
cesidad de concebir un modelo de desarrollo que tuviese 
en cuenta estos aspectos. 

El término desarrollo sostenible (también llamado 
desarrollo sustentable) hace referencia a un modelo de 
desarrollo económico y social respetuoso con el medio 
ambiente. Implica la conciencia sobre los costos medio-
ambientales y humanos del desarrollo y se opone a la 
idea de un crecimiento económico indiscriminado. Pone 
hincapié en el hecho que el único modelo de desarrollo 
concebible es uno que posibilite el bienestar de las ge-
neraciones actuales sin perjudicar o deteriorar las con-
diciones o expectativas de vida para las generaciones 
futuras. 

La triple dimensión del desarrollo sostenible: 
económica, social y medioambiental

El desarrollo económico, el desarrollo social y la 
protección ambiental son pilares interdependientes del 
desarrollo sostenible. Por tanto, la noción de desarrollo 
sostenible implica la concurrencia de aspectos económi-
cos, sociales y ambientales en un modelo de desarrollo 
que es: 
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1. Sostenible económicamente: es decir, financieramen-
te posible y rentable (en otras palabras, que genera 
ganancias para quien la lleva a cabo).  

2. Sostenible socialmente: que respeta la dignidad hu-
mana, y en consecuencia, reconoce y promueve me-
canismos para la vigencia efectiva de los derechos 
humanos. 

3. Sostenible ambientalmente: implica la conservación 
de la naturaleza y la utilización de los recursos natu-
rales sin comprometer su uso para las generaciones 
futuras. 

El desarrollo humano

El concepto de desarrollo humano pone a la persona como el centro del desarrollo: 
comprende la creación de un entorno en el que los seres humanos pueden desarrollar 
su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con 
sus necesidades e intereses. El desarrollo es entonces mucho más que el crecimiento 
económico, que constituye sólo un medio —si bien muy importante— para que cada 
persona tenga más oportunidades. 

Para que existan más oportunidades lo fundamental es desarrollar las capacidades 
humanas: la diversidad de cosas que las personas pueden hacer o ser en la vida. 
Las capacidades más esenciales para el desarrollo humano son disfrutar de una vida 
larga y saludable, haber sido educado, acceder a los recursos necesarios para lograr 
un nivel de vida digno y poder participar en la vida de la comunidad. Sin estas capa-
cidades, se limita considerablemente la variedad de opciones disponibles y muchas 
oportunidades en la vida permanecen inaccesibles. 

Las personas deben ser libres para hacer uso de sus alternativas y participar en la 
toma de decisiones que afectan sus vidas. El desarrollo humano y los derechos huma-
nos	se	reafirman	mutuamente	y	ayudan	a	garantizar	el	bienestar	y	la	dignidad	de	todas	
las personas, forjar el respeto propio y el respeto por los demás. 

Algunos de los temas que se consideran de mayor importancia para el desarrollo 
humano en la actualidad son:



DIGNIDAD, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA

47

el progreso social•	 : mayor acceso a la educación, mejores servicios de nutrición y sa-
lud; 

la economía•	 : la importancia del crecimiento económico como medio para reducir las 
desigualdades y mejorar los niveles de desarrollo humano;

la eficiencia:•	  en términos de uso y disponibilidad de los recursos. El desarrollo humano 
propicia	el	crecimiento	y	la	productividad,	siempre	y	cuando	este	crecimiento	beneficie	
de manera directa a las personas pobres, las mujeres y otros grupos marginados; 

la igualdad:•	  en cuanto al crecimiento económico y otros parámetros del desarrollo hu-
mano; 

la participación y la libertad: •	 en especial mediante el empoderamiento, la gobernabi-
lidad democrática, la igualdad de géneros, los derechos civiles y políticos y la libertad 
cultural,	particularmente	en	los	grupos	marginales	definidos	por	parámetros	tales	como	
urbanos/rurales, sexo, edad, religión, origen étnico, parámetros físicos y mentales, etc.; 

la sostenibilidad•	  para las generaciones futuras, en términos ecológicos, económicos y 
sociales; 

la seguridad humana•	 : la seguridad ante amenazas crónicas de la vida cotidiana tales 
como el hambre y las discontinuidades repentinas como la desocupación, la hambruna, 
los	conflictos,	etc.

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD
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La cultura de paz

¿Qué es? Según las Naciones Unidas, la cultura de paz consiste en una serie de 
valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen 
los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas 
mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las na-
ciones. 

La Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz (1999, Reso-
lución	A/53/243)	identifican	ocho	ámbitos	de	acción	para	los	actores	al	nivel	local,	
nacional y internacional que proponen:

1.  Promover una cultura de paz por medio de la educación: mediante la revisión 
de los planes de estudio para promover valores, actitudes y comportamientos 
que	propicien	la	cultura	de	paz,	como	la	solución	pacífica	de	los	conflictos,	el	
diálogo, la búsqueda de consensos y la no violencia. Este nuevo planteamiento 
de la educación también debería orientarse hacia las siguientes metas:

2.  Promover el desarrollo económico y social sostenible: mediante la reducción 
de las desigualdades económicas y sociales, la erradicación de la pobreza y ga-
rantizando una seguridad alimentaria sostenible, la justicia social, las soluciones 
duraderas a los problemas de la deuda, el fomento de la autonomía de la mujer, 
medidas especiales para grupos con necesidades especiales y la sostenibilidad 
ambiental...

3.  Promover el respeto de todos los derechos humanos: los derechos humanos 
y la cultura de paz son complementarios: cuando predominan la guerra y la vio-
lencia, no se pueden garantizar los derechos humanos pero, al mismo tiempo, 
sin derechos humanos en todas sus dimensiones, no puede haber cultura de 
paz...

4.  Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres: por medio de la plena parti-
cipación de las mujeres en la toma de decisiones económicas, sociales y políti-
cas, la eliminación de todas las formas de discriminación y de violencia contra la 
mujer, el apoyo y la asistencia a las mujeres necesitadas...

5.  Promover la participación democrática: entre los cimientos imprescindibles 
para	la	consecución	y	el	mantenimiento	de	la	paz	y	la	seguridad	figuran	principios,	
prácticas y participación democráticos en todos los sectores de la sociedad, un 
gobierno y una administración transparentes y responsables, la lucha contra el 
terrorismo,	el	crimen	organizado,	la	corrupción,	el	tráfico	ilícito	de	drogas	y	el	blan-
queo de dinero...

6. Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad: para acabar con las 
guerras	y	los	conflictos	violentos	es	preciso	trascender	y	superar	las	imágenes	
del enemigo mediante la comprensión, la tolerancia y la solidaridad entre todos. 
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Aprender de nuestras diferencias por medio del diálogo entre civilizaciones y del 
respecto para la diversidad cultural es un proceso enriquecedor.

7. Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y 
conocimientos: la libertad de información y comunicación y los intercambios de 
información y conocimientos son imprescindibles para una cultura de paz. Pero 
hay que tomar medidas para hacer frente al problema de la violencia en los me-
dios de comunicación, comprendidos los que se valen de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación.

8.  Promover la paz y la seguridad internacionales: los adelantos logrados en los 
últimos años en materia de seguridad humana y desarme comprendidos los tra-
tados sobre las armas nucleares y el que prohíbe las minas antipersonales de-
ben alentarnos a actuar con más denuedo todavía en favor de la negociación de 
soluciones	pacíficas,	 la	eliminación	de	 la	producción	y	el	 tráfico	de	armas,	 las	
soluciones	humanitarias	en	situaciones	de	conflicto	y	las	iniciativas	una	vez	que	
éstas	finalizan.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
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“La persona humana es el 
sujeto central del desarrollo 
y debe ser el participante 
activo y el beneficiario del 

derecho al desarrollo”.
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Una mirada a la historia reciente 
(1954-1989) 5
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La importancia de un país con memoria

¿Te imaginarías cómo vivirías si no tuvieras memo-
ria? ¿Si cada día, o luego de un tiempo no recuerdas tu 
pasado? No recordarías todo lo que aprendiste, no sa-
brías moverte en el presente y cometerías los mismos 
errores en el futuro.

 La memoria se define como una “potencia del alma, 
por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado” 
(Diccionario de la Real Academia Española).La memo-
ria no es sólo recuerdo, porque el recuerdo a veces es 
sólo parcial: la memoria es hacer presente nuevamente 
algo acontecido, y aplicarlo en la vida presente y en el 
futuro. La memoria, por tanto, es importante para el cre-
cimiento de una persona, de una familia, de una empre-
sa, de una sociedad.

 La historia misma puede definirse como la ciencia de 
la memoria. Memoria no para odiar, sino para corregir, 
para replantear no volver a caer en ciertos errores come-
tidos en la historia, en perspectiva de futuro. Esa es la 
memoria histórica. 

El presente capítulo re-
produce fragmentos del 
Informe Final de la Co-
misión de Verdad y Jus-
ticia, conformada para 
investigar y presentar 
un veredicto histórico 
sobre las violaciones a 
los derechos humanos 
perpetradas en el país 
durante el stronismo 
(1954-1989).
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Memoria histórica, verdad y justicia

La verdad es la adecuación del intelecto a la rea-
lidad, a lo que realmente aconteció en la historia. La 
justicia es dar a cada uno lo que corresponde según 
lo acontecido. La memoria necesita de la verdad para 
que pueda existir una auténtica justicia.

La Comisión de Verdad y Justicia buscó establecer 
en	forma	oficial	la	verdad	y	la	justicia	histórica	sobre	los	
hechos de violación de los derechos humanos ocurri-
dos en el Paraguay, básicamente durante la dictadura 
Stronista (1954-1989). La misión de esta Comisión fue 
recuperar la memoria histórica, esclarecer la verdad, 
propiciar la justicia y la reparación a las víctimas de 
violaciones de derechos humanos y proponer medi-
das para construir un Estado democrático con plena 
vigencia de los derechos humanos, sustentada en va-
lores como el espíritu de justicia y verdad, compromi-
so y rectitud, prudencia y coherencia, respeto, lealtad 
institucional, autenticidad, responsabilidad, honesti-
dad, solidaridad, creatividad y transparencia.  

El pasado y su memoria no pueden ser revocados: 
sólo pueden ser aceptados o negados. Únicamente la 
aceptación	oficial	de	 los	hechos	pasados,	realmente	
acontecidos -por dolorosos que sean-, permite la con-
vivencia ciudadana en concordia y la vinculación justa 
entre la ciudadanía y el Estado, en el presente y en el 
futuro. La verdad es el único saber que puede atribuir 
legitimidad y dignidad a nuestro Estado y restituírselas 
a la ciudadanía. Es lo único sobre el cual podemos 
llegar a un acuerdo, para convivir como colectividad 
de ciudadanos libres, en forma estable y sincera. La 
falsedad o el encubrimiento es, al contrario, motivo de 
permanente insatisfacción social y discordia.

Fuente: Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ)
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Conceptualización y caracterización del 
totalitarismo stronista

¿Qué fue el totalitarismo stronista?
El totalitarismo stronista fue una forma de Estado 

no democrática, que desconoció la dignidad humana, y 
en consecuencia, negó la libertad y los derechos de los 
hombres y las mujeres. 

El poder político fue el único poder al que los de-
más quedaron subordinados, y el Estado intervino en 
TODOS los ámbitos de la vida personal y social: edu-
cación, economía, cultura, trabajo, profesión, etc., ejer-
ciendo por tanto un CONTROL ABSOLUTO sobre las 
esferas tanto públicas como privadas de las vidas de 
los individuos. La opinión pública y demás libertades 
fundamentales fueron negadas y existió una sistemati-
zación de la intimidación y represión como mecanismos 
de control de la ciudadanía. 

¿Qué es la dictadura?

La dictadura es una forma de gobierno en la cual 
el poder es ejercido por un solo individuo de manera 
arbitraria; se caracteriza por la falta de división de las 
funciones del gobierno y por la ausencia del consen-
timiento por parte de los gobernados, así como por la 
inexistencia de elecciones libres.

 El Paraguay fue víctima de una dictadura totalitaria 
que duró 35 años que tuvo como protagonista al dicta-
dor General Alfredo Stroessner. 

Lectura recomendada: 
Apartado “Stronismo” de 
MEVES, disponible en:

www.meves.org.py
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Los regímenes totalitarios en general, y el totalitaris-
mo stronista en particular, se caracterizan por:  

1. Estar dirigidos por un partido político único que 
se funde con el Estado y ejerce el monopolio de la 
actividad política. 

“El régimen stronista logró mantenerse en el poder 
mediante una trilogía de dominación que se sustentó 
en la llamada “Unidad Granítica” entre el Gobierno, 
las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Asociación Nacio-
nal Republicana (ANR), comúnmente conocida como el 
partido colorado: Alfredo Stroessner era presidente de 
la República, Comandante en Jefe de las Fuerzas Arma-
das y presidente honorario de la ANR”.  (Fuente: analis-
ta Alfredo Boccia)

“La unidad granítica (…) tuvo el componente militar 
como grupo armado y coercitivo, el Partido Colorado 
aportó el sustento político como partido de masas (…); 
ambos elementos reconocieron el liderazgo único de 
Stroessner como elemento aglutinador enfatizante de 
los tres componentes (de la trilogía)” (Informe Final. 
Conclusión N° 13, Tomo I, pág. 34).

un País con 
memoRia
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“El control total del Estado se produjo con la exi-
gencia de la afiliación partidaria para ejercer cualquier 
cargo en organismos dependiente del Poder Ejecuti-
vo, del Poder Judicial, del Magisterio Nacional, de las 
Fuerzas Armadas y policiales e incluso el control de 
organizaciones intermedias de la sociedad civil, tales 
como asociaciones de arquitectos, ingenieros, médicos, 
etc., o creando organizaciones paralelas cuando el régi-
men no podía controlarlas” (Informe Final. Conclusión 
N° 15, Tomo I, págs. 34-35). “Con la afiliación com-
pulsiva de la administración pública (civil, policial y 
militar) se logró concentrar el poder militar político, 
económico e ideológico, lo que transformó a la ANR, 
el partido-Estado, en un aparato masivo de vigilancia, 
delación y control de la oposición” (Fuente: analista Al-
fredo Boccia). 

2. La concentración del poder en un único líder.

“La concentración del poder en el Ejecutivo restaba 
vigencia a la separación y equilibro de los poderes del 
Estado. El Parlamento y la magistratura carecían de 
posibilidades reales para controlar la acción del Eje-
cutivo” (Informe Final. Tomo I, pág. 148). “Existía un 
Poder Legislativo con inofensiva representación oposi-
tora1 y un Poder Judicial sumiso en las cuestiones que 
atañían a intereses políticos” (Fuente: analista Alfredo 
Boccia).

“En cuanto al Poder Judicial, por el sistema de desig-
nación a propuesta del Poder Ejecutivo y con la misma 
duración del mandato del gobierno, quedó totalmente 
sometido a la voluntad discrecional del Presidente de 
la República (…). Incluso fue el legitimador de todas 
las arbitrariedades cometidas por un aparato represivo 
que sirvió, con su actuación impune, para perpetuar por 

1  Existía un sistema electoral denominado de “mayoría con prima”: el 66 % de las bancas parlamen-
tarias pertenecían al partido que ganara las elecciones (ANR) y  el 33% restante se distribuía propor-
cionalmente entre los partidos opositores.
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tanto tiempo el terrorismo de Estado” (Informe Final. 
Conclusión N° 24, Tomo I, pág. 37). 

“El Poder Judicial se subordinó al Poder Ejecutivo 
y se transformó en un brazo más del aparato represivo 
durante todo el período dictatorial, por acción, omisión 
y complicidad” (Informe Final. Conclusión N° 38, Tomo 
I, pág. 40). 

3. Hacer uso de la propaganda y de mecanismos de 
control y represión.

“Durante el stronismo, todo intento de organización 
que tuviera mínimos rasgos de oposición a Stroessner 
era perseguido y reprimido. El proceso de domestica-
ción de la sociedad se basó en una política que combi-
naba dosis de represión y clientelismo. La violencia fue 
utilizada contra todo intento de organización autónoma, 
pero fue dosificada a lo necesario para instalar el temor 
y dejar hacer al resto de la sociedad que no desarrolla-
ra actividades potencialmente contestatarias” (Fuente: 
analista Alfredo Boccia). 
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“Todo tipo de actividad era politizado y el terror era 
empleado de manera sistemática como instrumento al 
servicio del régimen. Las faltas cometidas por los indi-
viduos en el marco de una actividad económica o profe-
sional son simultáneamente faltas ideológicas” (Fuen-
te: analista Alfredo Boccia).

“El régimen instauró la estigmatización como un me-
canismo de control. Durante décadas ser señalado como 
“bolche o comunista” o “contrera” era una acusación 
que se traducía en persecución y represión directa sobre 
la víctima o su entorno. La extensión y aplicación del 
término “comunista” funcionó como una justificación 
de la violencia y las violaciones de derechos humanos, 
a la vez que amparó en la impunidad a sus autores” (In-
forme Final. Conclusión N° 182, Tomo I, págs. 78-79).

“La coerción y el miedo, sistematizados como me-
canismo de poder, provocaron la internalización de la 
represión en la ciudadanía, un “censúrate” o “repríme-
te” permanente. Se logró así cercenar la capacidad de 
rebelión y resistencia desde el interior de la misma ciu-
dadanía. En ciertas épocas, el balance entre violaciones 
de los derechos humanos por las fuerzas gubernamen-
tales y la auto represión desde la población se inclinaba 
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hacia el segundo mecanismo, y esto se expresaba en la 
disminución del número de víctimas o de la intensidad de 
la represión (menos detenciones o detenciones por tiem-
pos mucho más breves, uso más esporádico de torturas, 
ausencia de desapari-ciones extrajudiciales, etc.). Este 
terror era parte de una estrategia de control social contra 
grupos o personas que militaban en grupos de oposición, 
pero también cumplió una función de control social más 
amplio de toda la sociedad. En guaraní esa estrategia se 
conoció con el nombre de ñemongyhyje, es decir, hacer te-
ner miedo. Los impactos colectivos de dichas estrategias 
fueron el miedo como parte de la conducta colectiva y la 
inhibición de la comunicación, desestructurar procesos 
organizativos llevando al aislamiento de las víctimas y 
sobrevivientes, y generar impotencia y conformidad” (In-
forme Final. Conclusión N° 184, Tomo I, pág. 79). 

Existía además una vasta red de informantes confi-
denciales, conocidos como los “pyragues” que actuaban 
como ojos y oídos de la Policía política. “El impacto de 
las violaciones se extendió a numerosas organizaciones 
sociales bajo la amenaza permanente de sufrir la repre-
sión. El sistema de espionaje mediante pyragues (dela-
tores) fue un mecanismo central para el funcionamiento 
de control de los movimientos de personas consideradas 
sospechosas y organizaciones sociales o políticas. Este 
sistema supuso la necesidad de un funcionamiento en 
alerta permanente frente a la amenaza de delación por 
cualquier motivo y extendió la desconfianza entre veci-
nos y compañeros por todo el país” (Informe Final. Con-
clusión N° 181, Tomo I, pág. 78). 

La propaganda oficial repetía por todos los medios el  
histórico lema colorado de la época: “Paz y progreso con 
Stroessner”. 
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4. Negar las garantías y libertades fundamentales, así 
como los derechos individuales, desconociendo la 
dignidad de la persona humana.

“Las violaciones a los derechos humanos fueron 
constantes y gravísimas durante la era stronista. Para-
guay albergaba a algunos de los presos políticos más 
antiguos del continente, las libertades públicas fueron 
seriamente restringidas y centenares de compatriotas 
veían como se prolongaba indefinidamente su exilio po-
lítico” (Fuente: analista Alfredo Boccia). 

“El gobierno otorgaba o retiraba el reconocimiento 
legal a sindicatos y confederaciones, controlando así 
sus actividades, e infiltró e intervino en la elección de 
la dirigencia obrera, etc.” (Informe Final. Tomo I, pág. 
143). 

“La represión recurrió a mecanismos diversos, en for-
ma aislada o conjunta: control de los medios de informa-
ción; uso de la fuerza para impedir la reunión y manifes-
tación de personas; detención ilegal de dirigentes polí-
ticos y sociales, desde días hasta décadas; confinamien-
to o exilio de dirigentes políticos, sociales y militares; 
torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes 
contra detenidos políticos; ejecuciones extrajudiciales y 
desapariciones forzadas” (Informe Final. Tomo I, pág. 
146).

“El aparato represivo recurrió de manera excepcional 
al sistema penal, puesto que la mayoría de las privacio-
nes de la libertad se practicaron sin orden judicial, muy 
pocos detenidos contaron con un proceso y en los casos 
que hubo judicialización no se respetaron las garantías 
judiciales, hasta el punto que el proceso penal no era 
visto como una garantía para el acusado sino como una 
amenaza más contra el denunciado. El Poder Judicial 
se subordinó al Poder Ejecutivo y se transformó en un 
brazo más del aparato represivo durante todo el período 
dictatorial, por acción, omisión y complicidad” (Infor-
me Final. Conclusión N° 38, Tomo I, pág. 40). 
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5. La inexistencia de elecciones libres para elegir a 
los gobernantes.  

“La dictadura cívico-militar en las dos primeras elec-
ciones no permitió la participación de la oposición. A 
partir de 1963 las elecciones se realizaron con estado de 
sitio (salvo el día de la elección) con graves restricciones 
a la libertad de reunión, de asociación, y sin la garantía 
de libertades públicas, sin amnistía para los exiliados, 
con centenares de presos políticos sin proceso, sin pa-
drón electoral transparente, con fraude generalizado, 
sin posibilidad de control real y con una Junta Electoral 
Central organizadora y juzgadora de las elecciones ma-
nejada totalmente por el partido de gobierno. El resulta-
do de la votación, y no de elección, en estas condiciones, 
se conocía de antemano muchos meses antes y era objeto 
del descrédito total de la ciudadanía, incluso de muchos 
colorados” (Informe Final. Conclusión N° 18, Tomo I, 
pág. 35).

“Aunque durante la dictadura stronista se realizaban 
elecciones que correspondían a un calendario comicial, 
los resultados de las mismas eran abiertamente mani-
pulados desde el poder.  Stroessner conservaba el ritual 
electoral que lo elegía periódicamente con amplia ma-
yoría de votos. Estas farsas comiciales le servirían para 
que la propaganda gubernamental sostuviera que en el 
exterior que en el Paraguay existía democracia” (Infor-
me Final. Tomo I, pág. 136). 
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“La realidad mostraba unos padrones fantásticamente 
viciados, la imposibilidad de realizar campañas electo-
rales abiertas por parte de la oposición, amenazada por 
proscripciones, decenas de presos políticos y ausencia 
de prensa libre. Los resultados daban al candidato de 
la ANR estruendosas victorias electorales con cerca del 
90% de los votos emitidos” (Fuente: analista Alfredo 
Boccia).  

“La ley electoral tenía el principio de mayoría con 
prima, según el cual el partido con mayor número de 
votos se adjudica dos tercios de los escaños parlamen-
tarios, independientemente de su porcentaje, y los de-
más se distribuyen proporcionalmente el tercio restan-
te. Este sistema, que garantizaba sobrada mayoría al 
Partido Colorado y algún lugar político a la oposición 
“participacionista”, provocó la fragmentación de la 
oposición, que rivalizaba por el cupo minoritario res-
tante.” (Informe Final. Tomo I, pág. 142).

6. Sostener una doctrina que sirve de sustento y da 
fundamento al régimen. 

Para mantener y sostener el régimen stronista, “Más 
que a una ideología, sus componentes apuntaban a una 
mentalidad tradicional y autoritaria difusa en el Estado 
y en la sociedad paraguaya. La dictadura de Stroessner 
nunca tuvo el proyecto de crear un “hombre nuevo”, ni 
la pretensión de cambiar radicalmente la economía y 
la sociedad, aspectos que caracterizaron a las grandes 
ideologías de su época. El dictador apeló a elementos 
dispersos de la doctrina nacionalista –el culto al maris-
cal Francisco Solano López y a la Guerra de la Triple 
Alianza, la heroicidad de la raza paraguaya, el odio a 
los Legionarios, etc.– difundida por ideólogos colora-
dos como Juan E. O’Leary y J. Natalicio González, pero 
la política exterior de Stroessner era cada vez más de-
pendiente del Brasil y de los Estados Unidos. (…) La 
dictadura paraguaya se alineó desde sus inicios con el 
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discurso anticomunista de la guerra fría y de la Doctri-
na de Seguridad Nacional (DSN)” (Informe Final. Tomo 
I, págs. 135-136).

“La participación del Estado paraguayo en una alian-
za continental anticomunista durante la guerra fría le 
permitió al régimen recibir apoyo de sus aliados para 
la estructuración del aparato represivo y para la imple-
mentación a nivel nacional de la Doctrina de la Seguri-
dad Nacional, que se extendió desde los Estados Unidos 
de América como modelo hegemónico y creó conceptos 
como los de “enemigo interno”, “guerra sucia” y “gue-
rra de baja o mediana intensidad”, que sirvieron como 
fundamento para una persecución continua y masiva de 
los sectores opositores al régimen stronista, que se auto-
denominó “democracia sin comunismo” (Informe Final. 
Conclusión N° 27, Tomo I, pág. 37). 

“El Stronismo usaba el discurso anticomunista para 
justificar la represión de sectores liberales e incluso de 
grupos conservadores. Las razzias contra la OPM y las 
Ligas Agrarias no respondían finalmente al peligro de 
incursiones “subversivas” –ERP o Montoneros– desde 
el exterior, sino que el gobierno utilizaba esa posibili-
dad presunta como “excusa para perseguir de un modo 
u otro a toda la oposición” (LIDH, 1977: 76).” (Informe 
Final. Tomo I, págs. 136-137).

“El Stronismo nunca consideró al comunismo, ni a 
cualquier otra formación de izquierda, como una ame-
naza política real. Su anticomunismo era un medio para 
reprimir a toda la oposición así como para obtener 
mayor cooperación técnica y financiera de los Estados 
Unidos” (Informe Final. Tomo I, pág.136).
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7. Elevar el respeto de sus líderes a un “culto a la 
personalidad”, donde los jefes de Estado son ado-
rados y adulados de manera excesiva. 

“El General Alfredo Stroessner era considerado el 
“segundo reconstructor”, el héroe en el cual confluían 
todas las virtudes del nacionalismo paraguayo. Sus 
cumpleaños convocaban una multitud de políticos, di-
plomáticos, curas, militares y funcionarios que forma-
ban largas filas desde la madrugada para cumplir con 
el ritual de pasarle la mano. Era la “fecha feliz”, según 
la prensa oficial” (Fuente: analista Alfredo Boccia).

“A Stroessner le encantaba ver su nombre reproduci-
do en  promociones de colegios, en calles, escuelas, ru-
tas, ciudades, estatuas y hasta clubes deportivos. Desde 
Francia y los López, ningún otro mandatario paraguayo 
había acumulado en su persona tanto poder” (Fuente: 
analista Alfredo Boccia).

8. El monopolio de los medios de persuasión y coac-
ción por parte del Estado, con el fin de adoctrinar 
a la población civil.  

Los medios de comunicación eran dirigidos por el Es-
tado y existía una ideología convertida en verdad oficial.

“Dentro del plan ideológico el régimen obstruyó la 
conciencia crítica y por ende anuló a gran parte de la 
ciudadanía, logrando su cometido hasta el punto que el 
modo oficialista de ser paraguayo (“ser colorado es la 
mejor manera de ser paraguayo”) impuesto por la dic-
tadura influyó en las personas hasta formar parte de la 
cultura, perdurando mucho tiempo después de la caída 
del régimen. Este elemento ideológico de la dictadura 
no fue independiente del terror ejercido con un carácter 
ejemplarizante, a que se llevó a las víctimas y del siste-
ma de delación y otras formas de imponer la resigna-
ción o la complicidad” (Informe Final. Conclusión N° 
29, Tomo I, pág. 38). 
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“La combinación de las violaciones de derechos hu-
manos generalizadas y sistemáticas que engendraron 
temor e inseguridad en la población, era utilizada como 
un medio de disuasión del adversario al régimen: se 
buscaba convertir al opositor haciéndolo oficialista. En 
consecuencia, cualquiera que se apartara de la manera 
oficialista de comportarse era un sospechoso, suscepti-
ble de ser delatado o reprimido” (Informe Final. Con-
clusión N° 34, Tomo I, pág. 39). 

“Estas consideraciones permiten concluir a la 
CVJ que el régimen stronista fue una dictadura de 
carácter totalitario que, a través del terrorismo de 
Estado puesto en práctica por su aparato represi-
vo, cometió graves violaciones de derechos huma-
nos, muchas de las cuales constituyen crímenes 
de lesa humanidad por su carácter generalizado y 
sistemático. Por estas razones se puede calificar 
el caso paraguayo como un caso de “responsabi-
lidad internacional estatal agravada por crímenes 
de Estado”, tal como lo hizo la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos (véase caso Goiburú 
y otros contra el Estado paraguayo)” (Informe Final. 
Conclusión N° 44, Tomo I, pág. 40).
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co122w.col122.mail.live.com / referral 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

connect.facebook.com / referral 1 6,00 00:02:54 100,00% 0,00%

du102w.dub102.mail.live.com / referral 1 7,00 00:01:55 100,00% 0,00%

du104w.dub104.mail.live.com / referral 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

e1.mc1205.mail.yahoo.com / referral 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

e1.mc334.mail.yahoo.com / referral 1 2,00 00:00:36 100,00% 0,00%

e1.mg1.mail.yahoo.com / referral 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

e1.mg4.mail.yahoo.com / referral 1 4,00 00:05:22 100,00% 0,00%

e1.mg40.mail.yahoo.com / referral 1 2,00 00:00:48 100,00% 0,00%

elpolitiquero20.blogspot.com / referral 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

elrincondelacritica.com / referral 1 2,00 00:00:23 100,00% 0,00%

encyclopedia.mitrasites.com / referral 1 6,00 00:01:29 100,00% 0,00%

fr.mc269.mail.yahoo.com / referral 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

gac-enred-o.org / referral 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

google.com.bo / referral 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

google.de / referral 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

imlinea.com / referral 1 2,00 00:00:57 100,00% 0,00%

m.abc.com.py / referral 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

m.www.facebook.com / referral 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

mail.aol.com / referral 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

mail.intemperie.cl / referral 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

mediter.com.py / referral 1 2,00 00:03:01 100,00% 0,00%

moradiadelinguas.blogspot.com / referral 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

mx.mc1205.mail.yahoo.com / referral 1 1,00 00:00:00 0,00% 100,00%

mx.mg2.mail.yahoo.com / referral 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

paraguay.com. / referral 1 2,00 00:01:00 100,00% 0,00%

paraguaywarez.com / referral 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

sn106w.snt106.mail.live.com / referral 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

sn107w.snt107.mail.live.com / referral 1 3,00 00:16:10 0,00% 0,00%

sn110w.snt110.mail.live.com / referral 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

sn118w.snt118.mail.live.com / referral 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

sn119w.snt119.mail.live.com / referral 1 3,00 00:00:41 0,00% 0,00%

sn121w.snt121.mail.live.com / referral 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

sn125w.snt125.mail.live.com / referral 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

sn138w.snt138.mail.live.com / referral 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

start.facemoods.com / referral 1 6,00 00:07:58 100,00% 0,00%

5 Google Analytics



toolbar.inbox.com / referral 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

us.mc1124.mail.yahoo.com / referral 1 71,00 00:07:13 100,00% 0,00%

us.mc1219.mail.yahoo.com / referral 1 2,00 00:07:44 100,00% 0,00%

us.mc838.mail.yahoo.com / referral 1 22,00 00:03:20 100,00% 0,00%

us.mg203.mail.yahoo.com / referral 1 3,00 00:03:46 100,00% 0,00%

us.mg4.mail.yahoo.com / referral 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

vsm.abc.com.py / referral 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

webmail.senacsa.gov.py / referral 1 12,00 00:04:25 100,00% 0,00%
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www.meves.org.py

Gráfico de visitas por ubicación
25/07/2011 - 07/11/2011

En comparación con: Sitio

Visitas

1 8.458

11.160 visitas de 56 países/territorios

Uso del sitio

Visitas
11.160
Porcentaje del total del
sitio:
   100,00%

Páginas/visita
4,60
Promedio del sitio:
   4,60 (0,00%)

Promedio de tiempo
en el sitio
00:06:05
Promedio del sitio:
   00:06:05 (0,00%)

Porcentaje de visitas
nuevas
69,89%
Promedio del sitio:
   69,74% (0,22%)

Porcentaje de rebote
42,90%
Promedio del sitio:
   42,90% (0,00%)

País/territorio Visitas Páginas/visita Promedio de
tiempo en el

sitio

Porcentaje de
visitas nuevas

Porcentaje de
rebote

Paraguay 8.458 4,53 00:06:21 67,11% 41,74%

Argentina 530 5,67 00:05:57 79,62% 37,36%

United States 366 5,89 00:05:48 77,05% 38,25%

Brazil 284 5,19 00:06:33 68,66% 42,25%

Spain 255 3,68 00:05:54 72,55% 42,75%

Colombia 187 2,44 00:02:44 84,49% 71,66%

Mexico 169 3,08 00:04:14 79,88% 53,85%

Chile 117 8,01 00:07:07 76,92% 47,86%

Canada 92 4,58 00:02:26 86,96% 57,61%

(not set) 92 3,32 00:03:13 77,17% 52,17%

France 58 5,60 00:05:45 87,93% 48,28%

Germany 56 10,07 00:08:09 69,64% 28,57%
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Uruguay 50 5,32 00:06:24 90,00% 42,00%

Peru 42 4,31 00:02:00 100,00% 64,29%

Venezuela 42 2,31 00:04:35 88,10% 47,62%

United Kingdom 34 2,76 00:03:29 67,65% 64,71%

Bolivia 32 3,38 00:03:40 93,75% 50,00%

Ecuador 31 2,58 00:04:36 70,97% 74,19%

Switzerland 25 1,92 00:02:41 72,00% 52,00%

Italy 22 9,55 00:06:19 72,73% 31,82%

Guatemala 21 6,90 00:05:36 90,48% 52,38%

Japan 20 3,55 00:04:42 65,00% 55,00%

Russia 19 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

Austria 14 1,64 00:01:44 42,86% 71,43%

Belgium 13 3,85 00:10:59 84,62% 30,77%

Costa Rica 13 2,77 00:03:45 84,62% 53,85%

Cuba 11 2,73 00:05:11 81,82% 9,09%

Netherlands 11 2,82 00:03:36 100,00% 72,73%

El Salvador 10 1,90 00:03:19 100,00% 60,00%

Sweden 9 3,33 00:06:10 88,89% 44,44%

Nicaragua 7 3,71 00:03:09 57,14% 0,00%

Australia 7 1,57 00:00:11 85,71% 57,14%

South Korea 6 2,67 00:09:51 50,00% 50,00%

Taiwan 5 2,00 00:00:41 80,00% 40,00%

Dominican Republic 5 2,00 00:01:26 100,00% 40,00%

Israel 5 13,00 00:09:59 100,00% 20,00%

India 4 3,00 00:06:14 75,00% 25,00%

Honduras 4 1,25 00:00:12 100,00% 75,00%

South Africa 4 3,25 00:13:06 50,00% 25,00%

Panama 3 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

Puerto Rico 3 18,33 00:04:32 100,00% 33,33%

Pakistan 3 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

Denmark 2 2,50 00:02:48 100,00% 50,00%

Mozambique 2 1,50 00:00:34 100,00% 50,00%

Ukraine 2 14,00 00:08:26 100,00% 0,00%

United Arab Emirates 2 1,50 00:00:20 100,00% 50,00%

Thailand 2 1,50 00:00:23 100,00% 50,00%

Norway 2 2,00 00:01:01 100,00% 50,00%

Portugal 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

Nigeria 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
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Congo [DRC] 1 8,00 00:09:33 100,00% 0,00%

Algeria 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

Ireland 1 3,00 00:00:33 100,00% 0,00%

Latvia 1 97,00 01:54:50 100,00% 0,00%

Czech Republic 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

Ghana 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
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 L Í N E A  D E  T I E M P O  

 

1 3  d e  o c t u b r e  d e  1 9 5 1  

E l  g e n e r a l  A l f r e d o  S t r o e s s n e r  e s  c o n f i r m a d o  e n  e l  c a r g o  d e  C o m a n d a n t e  e n  J e f e  d e  l a s  

F u e r z a s  A r m a d a s  d e  l a  N a c i ó n  p o r  e l  p r e s i d e n t e  F e d e r i c o  C h a v e s .  C o n  s o l o  3 8  a ñ o s  d e  

e d a d ,  l l e g ó  a  l a  c ú s p i d e  d e  l a  c a r r e r a  m i l i t a r .  D e s d e  e s e  c a r g o  c o m e n z a r á  a  f o r j a r  s u  

i n m e n s o  p o d e r .   

 

7  d e  e n e r o  d e  1 9 5 4  

E l  p r e s i d e n t e  F e d e r i c o  C h a v e s  e n t r a  e n  c o n f l i c t o  t e r m i n a l  c o n  e l  P a r t i d o  C o l o r a d o ,  a l  

d e s t i t u i r  a  p r o m i n e n t e s  r e f e r e n t e s  p a r t i d a r i o s  d e  s u s  i m p o r t a n t e s  c a r g o s  p ú b l i c o s  

r e s p e c t i v o s .  C h a v e s  q u e d a  s i n  s o s t é n  p o l í t i c o  y  e l  p a í s  e n t r a  e n  u n  c a o s  q u e  r e p e r c u t e  e n  

l a  e c o n o m í a .  S t r o e s s n e r  n o  i n t e r v i e n e .  S u  i n t e r é s  f u n d a m e n t a l  e s  m a n t e n e r  s u  p o d e r  e n  

l a s  F u e r z a s  A r m a d a s .  T i e n e  e n  o b s e r v a c i ó n  a  l a  C a b a l l e r í a ,  m á s  a f í n  a  C h a v e s  q u e  a  é l .  

 

3  d e  m a y o  d e  1 9 5 4   

E l  c o m a n d a n t e  d e  l a  C a b a l l e r í a ,  N é s t o r  F e r r e i r a , s o s t é n  m i l i t a r  d e l  p r e s i d e n t e  F e d e r i c o  

C h a v e s ,  d e s t i t u y e  a l  m a y o r  V i r g i l i o  C a n d i a  d e  s u  c a r g o  d e  j e f e  d e l  R e g i m i e n t o  d e  

C a b a l l e r í a  3 ,  s i n  c o m u n i c á r s e l o  p r e v i a m e n t e  a l  c o m a n d a n t e  e n  J e f e  d e  l a s  F u e r z a s  

A r m a d a s ,  S t r o e s s n e r .  C h a v e s  c o n f i r m a  l a  m e d i d a  d e  F e r r e i r a  y  S t r o e s s n e r , v i e n d o  e n  

p e l i g r o  s u  p o d e r  m i l i t a r ,  d e c i d e  p e g a r  u n  g o l p e  c o n t r a  e l  G o b i e r n o .  

 

4  d e  m a y o  d e  1 9 5 4  

G o l p e  m i l i t a r .  S t r o e s s n e r  c a p t u r a  a l  c o m a n d a n t e  F e r r e i r a ,  a n u l a  a  l a  C a b a l l e r í a  y  a t a c a  a  

l a  P o l i c í a .  E n  l a  a c c i ó n  m u e r e  e l  j e f e  d e  P o l i c í a ,  R o b e r t o  L .  P e t i t ,  j o v e n  l í d e r  c o l o r a d o .  

E l  p r e s i d e n t e  C h a v e s  p i d e  r e f u g i o  e n  e l  C o l e g i o  M i l i t a r  p e r o  t e r m i n a  p r i s i o n e r o .  E l  

g o l p e  e s t á  c o n s u m a d o  y  S t r o e s s n e r  q u e d a  c o m o  á r b i t r o  d e l  p o d e r .   

 

8  d e  m a y o  d e  1 9 5 4  

T r a s  u n o s  d í a s  d e  i n c e r t i d u m b r e ,  a s u m e  c o m o  p r e s i d e n t e  i n t e r i n o  d e  l a  R e p ú b l i c a  e l  

a r q u i t e c t o  T o m á s  R o m e r o  P e r e i r a ,  t i t u l a r  d e l  P a r t i d o  C o l o r a d o . E s t a  a s u n c i ó n  f o r m a  

p a r t e  d e  u n  a c u e r d o  l o g r a d o  p o r  e l  c a u d i l l o  c o l o r a d o  E p i f a n i o  M é n d e z  F l e i t a s ,  q u i e n  

p e r s u a d e  a  S t r o e s s n e r  p a r a  q u e  n o  a s u m i e r a  c o m o  p r e s i d e n t e  d e  f a c t o  y  e s p e r a r a  l a  

o p o r t u n i d a d  d e  s e r  j e f e  d e  E s t a d o  c o n s t i t u c i o n a l  c o n  a p o y o  d e l  P a r t i d o  C o l o r a d o .  

 

1 1  d e  j u l i o  d e  1 9 5 4  

L a  c i u d a d a n í a  v o t a  p a r a  “ e l e g i r ”  a l  g e n e r a l  A l f r e d o  S t r o e s s n e r ,  c a n d i d a t o  d e l  P a r t i d o  

C o l o r a d o ,  p r e s i d e n t e  d e  l a  R e p ú b l i c a  c o n  e l  f i n  d e  c o m p l e t a r  e l  p e r i o d o  d e  C h a v e s ,  q u e  

t e r m i n a r í a  e n  1 9 5 8 .  L a  “ e l e c c i ó n ”  s o l o  t i e n e  p a r t i c i p a c i ó n  c o l o r a d a .  

 

 



1 5  d e  a g o s t o  d e  1 9 5 4  

E l  g e n e r a l  d e  D i v i s i ó n  A l f r e d o  S t r o e s s n e r  a s u m e  c o m o  p r e s i d e n t e  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e l  

P a r a g u a y .  

 

6  d e  s e t i e m b r e  d e  1 9 5 4  

P o r  l a  L e y  2 3 6  e l  G o b i e r n o  r e c o n o c e  l o s  d e r e c h o s  c i v i l e s  d e  l a  m u j e r .  Q u e d a n  

p e n d i e n t e s  a ú n  l o s  d e r e c h o s  p o l í t i c o s  d e  l a  m i s m a .   

 

2 2  d e  f e b r e r o  d e  1 9 5 5  

P o r  d e c r e t o  N º  4 0 . 4 1 1  s o n  d a d o s  d e  b a j a  d e l  C o l e g i o  M i l i t a r  1 7  c a d e t e s  y  v a r i o s  

o f i c i a l e s ,  a c u s a d o s  d e  c o n s p i r a r  c o n t r a  e l  G o b i e r n o .  E s t a  e s  c o n s i d e r a d a  l a  p r i m e r a  

“ c o n s p i r a c i ó n ”  m i l i t a r  c o n t r a  S t r o e s s n e r ,  a u n q u e  n o  p a s ó  d e  r e u n i o n e s  e n  l a s  q u e  

o f i c i a l e s  d e  b a j a  g r a d u a c i ó n  t r a n s m i t í a n  s u s  i n q u i e t u d e s  a  l o s  c a d e t e s  s o b r e  e l  s e s g o  

d i c t a t o r i a l  q u e  e s t a b a  t o m a n d o  e l  g o b i e r n o  d e  S t r o e s s n e r .   

 

1 6  d e  m a r z o  d e  1 9 5 5  

A t a q u e  d e  u n  c o n t i n g e n t e  m i l i t a r  a  l a  l o c a l i d a d  d e  F r a m ,  I t a p ú a .  E s a  p o b l a c i ó n  d e  

i n m i g r a n t e s  e s l a v o s  f u e  e s c e n a r i o  d e  u n a  d e  l a s  p r i m e r a s  d e l i r a n t e s  i n t e r v e n c i o n e s  

“ a n t i c o m u n i s t a s ”  d e l  r é g i m e n .  H a b í a  m u c h o s  p o b l a d o r e s  d e  o r i g e n  r u s o  y  t o d o  l o  r u s o  a  

S t r o e s s n e r  l e  “ s o n a b a ”  a  c o m u n i s t a . I n c l u s o ,  l o s  m i l i t a r e s  c o m u n i c a r o n  h a b e r  h a l l a d o  

l i b r o s  d e  a u t o r e s  “ c o m u n i s t a s ”  c o m o  T o l s t o i  y  D o s t i e v s k y .  

 

J u l i o  d e  1 9 5 5  

A c u s a d o  d e  c o m u n i s t a , e s  d e s t e r r a d o  C a r l o s  L a r a  B a r e i r o ,  e l  m ú s i c o  d e  m e j o r  

f o r m a c i ó n  a c a d é m i c a  d e  s u  t i e m p o  y  f o r m a d o r  d e  l a  p r i m e r a  o r q u e s t a  s i n f ó n i c a  ( l a  d e l  

S i n d i c a t o  d e  M ú s i c o s  d e l  P a r a g u a y )  d e  n u e s t r o  p a í s .  J u s t a m e n t e  u n  c o n c i e r t o  s u y o  e n  e l  

T e a t r o  M u n i c i p a l  h a b í a  s i d o  i n t e r r u m p i d o  p o r  l o s  d i s p a r o s  q u e  a n u n c i a b a n  e l  g o l p e  d e l  

4  d e  m a y o  d e  1 9 5 4 .  

 

1 6  d e  s e t i e m b r e  d e  1 9 5 5  

E l  p r e s i d e n t e  a r g e n t i n o  J u a n  D o m i n g o  P e r ó n  e s  d e r r o c a d o  p o r  u n  g o l p e  m i l i t a r .  P e r ó n  

s e  r e f u g i a  e n  e l  c a ñ o n e r o  P a r a g u a y  y  l u e g o  e s  r e s c a t a d o  p o r  u n  a v i ó n  p a r a g u a y o .  L a s  

r e l a c i o n e s  d e  S t r o e s s n e r  c o n  e l  n u e v o  g o b i e r n o  a r g e n t i n o  n o  s o n  m u y  b u e n a s .   

 

1 7  d e  o c t u b r e  d e  1 9 5 5  

S t r o e s s n e r  p r o m u l g a  l a  l e y  2 9 4  “ d e  D e f e n s a  d e  l a  D e m o c r a c i a ” .  E s t a  l e y  p e r m i t i r á  a l  

G o b i e r n o  a c u s a r  d e  c o m u n i s t a  a  c u a l q u i e r a  q u e  s e  l e  o p u s i e r a .  A l  m i s m o  t i e m p o ,  

i n s t i t u y ó  l a  o b l i g a t o r i e d a d  d e  l a  d e l a c i ó n .  T o d o  f u n c i o n a r i o  e s t a b a  f o r z a d o  p o r  e s a  l e y  a  

d e n u n c i a r  a  s u  p r ó j i m o  a n t e  l a  m e n o r  s o s p e c h a  d e  q u e  f u e r a  c o m u n i s t a .  S i  n o ,  é l  m i s m o  

p o d r í a  s e r  a c u s a d o  d e  c o n n i v e n c i a  c o n  e l  s o s p e c h o s o .  

 

2 7  d e  o c t u b r e  d e  1 9 5 5  

L a  c o n v e n c i ó n  d e l  P a r t i d o  C o l o r a d o  d e t e r m i n a  l a  l l a m a d a  “ u n i f i c a c i ó n  p a r t i d a r i a ”  q u e  

n o  s e r í a  o t r a  c o s a  m á s  q u e  u n a  t r e g u a  e n t r e  l o s  m o v i m i e n t o s  i n t e r n o s  a n t e  e l  t e m o r  d e  

q u e  e l  p a r t i d o  f u e r a  r a d i a d o  d e l  p o d e r  p o r  l a  f u e r z a  d e  S t r o e s s n e r .  D e  c i e r t a  f o r m a ,  l a  

A s o c i a c i ó n  N a c i o n a l  R e p u b l i c a n a  s e  s o m e t e  a  S t r o e s s n e r .  

 

2 3  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 5 5  

S t r o e s s n e r  d e s t i t u y e  d e  s u  c a r g o  d e  p r e s i d e n t e  d e l  B a n c o  C e n t r a l  a  E p i f a n i o  M é n d e z  

F l e i t a s ,  e l  h o m b r e  q u e  l o  h a b í a  a p o y a d o  p a r a  q u e  t u v i e r a  e l  r e s p a l d o  p o l í t i c o  d e l  P a r t i d o  



C o l o r a d o .  E p i f a n i o ,  q u e  t e n í a  a p o y o  d e  s e c t o r e s  c a s t r e n s e s ,  a s p i r a b a  a  s u s t i t u i r  l u e g o  a  

S t r o e s s n e r  e n  l a  p r e s i d e n c i a  d e  l a  R e p ú b l i c a  y  é s t e  l e  c e r r ó  e l  c a m i n o  a  e s a  p r e t e n s i ó n .  

S e r í a  d e s i g n a d o  p a r a  u n a  “ m i s i ó n  c u l t u r a l ”  e n  e l  e x t e r i o r  d e  l a  c u a l  n o  s e  l e  p e r m i t i r í a  

r e t o r n a r  a l  p a í s  n u n c a  m á s .  S t r o e s s n e r  c o m i e n z a  a  d e m o s t r a r  q u e  n o  c o m p a r t i r í a  e l  

p o d e r  c o n  n a d i e .   

 

 

2 5  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 5 5  

C o m i e n z a  u n a  f u r i o s a  p e r s e c u c i ó n  c o n t r a  t o d o s  l o s  a d h e r e n t e s , c i v i l e s  y  m i l i t a r e s ,  d e  

E p i f a n i o  M é n d e z  F l e i t a s .  E s  l a  p r i m e r a  g r a n  p u r g a  d e n t r o  d e l  P a r t i d o  C o l o r a d o  y  d e  l a s  

F u e r z a s  A r m a d a s . 

 

1 0  a l  1 3  d e  a b r i l  d e  1 9 5 6  

E s t u d i a n t e s  u n i v e r s i t a r i o s  p r o t a g o n i z a n  g r a n d e s  m a n i f e s t a c i o n e s  c a l l e j e r a s  c o n t r a  e l  

r é g i m e n  d e  S t r o e s s n e r .  L a  a c t u a c i ó n  d e l  m i n i s t r o  d e l  I n t e r i o r ,  T o m á s  R o m e r o  P e r e i r a ,  

a n t e  e s a s  m a n i f e s t a c i o n e s  s e r í a  c a l i f i c a d a  d e  “ f l o j a ”  p o r  p a r t e  d e  S t r o e s s n e r .  

 

1  d e  m a y o  d e  1 9 5 6  

S t r o e s s n e r  d e s i g n a  m i n i s t r o  d e l  I n t e r i o r  a  E d g a r  L .  Y n s f r á n  e n  s u s t i t u c i ó n  d e  R o m e r o  

P e r e i r a . P o c o  d e s p u é s  s e r í a  n o m b r a d o  j e f e  d e  P o l i c í a  e l  c o r o n e l  R a m ó n  D u a r t e  V e r a  y  

E r a s m o  C a n d i a  a s u m i r í a  c o m o  j e f e  d e  I n v e s t i g a c i o n e s .  C o n  e l l o s  c o m i e n z a  l o  q u e  s e  

p o d r í a  d e n o m i n a r  e l  t e r r o r i s m o  d e  E s t a d o  s i s t e m a t i z a d o .  

 

2 3  d e  j u l i o  d e  1 9 5 6  

S t r o e s s n e r  s e  r e ú n e  e n  P a n a m á  c o n  e l  p r e s i d e n t e  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  D w i g h t  D a v i d  

E i s e n h o w e r .  S e  i n i c i a  u n a  r e l a c i ó n  m u y  f l u i d a  c o n  W a s h i n g t o n ,  q u e  l e  p o s i b i l i t a r á  a  

S t r o e s s n e r  l o s  m e d i o s  p a r a  c o n s o l i d a r s e  y  c o n t i n u a r  e n  e l  p o d e r  e n  l o s  a ñ o s  5 0 .  

 

6  d e  o c t u b r e  d e  1 9 5 6  

S t r o e s s n e r  s e  r e ú n e  c o n  e l  p r e s i d e n t e  b r a s i l e ñ o  J u s c e l i n o  K u b i t s c h e k  e n  e l  l u g a r  d o n d e  

s e  e r i g i r í a  e l  P u e n t e  d e  l a  A m i s t a d .  E s t a  r e u n i ó n  e s  d e c i s i v a  p u e s  a  p a r t i r  d e  e n t o n c e s  

K u b i t s c h e k  f u e  u n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  a l i a d o s  d e l  g o b i e r n o  d e  S t r o e s s n e r .   

 

1  y  2  d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 5 6  

S e  i n i c i a  u n a  f e r o z  c a c e r í a  d e  l i b e r a l e s  q u e  e s t a b a n  p r e p a r a n d o  u n  g o l p e  p a r a  e l  

d o m i n g o  4  d e  n o v i e m b r e .  L a  p e r s e c u c i ó n  f u e  i m p l a c a b l e  y  j u n t o  c o n  “ c o m u n i s t a ” ,  l a  

a c u s a c i ó n  m á s  g r a v e  c o n t r a  u n a  p e r s o n a  s e r í a  l a  d e  “ l i b e r a l ” .  A m b a s  “ c u l p a s ”  

c o n s t i t u í a n  m o t i v o  d e  a p r e s a m i e n t o ,  t o r t u r a ,  e x i l i o  o  m u e r t e .  

 

3  d e  f e b r e r o  d e  1 9 5 7  

S e  f u n d a  P u e r t o  P r e s i d e n t e  S t r o e s s n e r ,  c o n  l o  q u e  s e  c o n s o l i d a  l a  l l a m a d a  “ M a r c h a  

h a c i a  e l  E s t e ”  y  s e  i n i c i a  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  A l t o  P a r a n á .  

 

1 6  d e  m a r z o  d e  1 9 5 7  

L a  c o n d u c c i ó n  d e l  P a r t i d o  C o l o r a d o  f i r m a  l a  l l a m a d a  A c t a  d e  C e r r o  L e ó n  “ a u s p i c i a n d o ”  

u n a  n u e v a  c a n d i d a t u r a  p r e s i d e n c i a l  d e  S t r o e s s n e r  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 5 8  –  1 9 6 3 . 

 

2 2  a l  2 8  d e  a g o s t o  d e  1 9 5 7   

Q u i n t o  C o n g r e s o  O b r e r o  d e  l a  C o n f e d e r a c i ó n  P a r a g u a y a  d e  T r a b a j a d o r e s  ( C P T ) .  S e  

e x i g e  a l  G o b i e r n o  u n  a u m e n t o  s a l a r i a l  y  s e  p r e s i o n a  p a r a  e l l o .  A  r a í z  d e  t a l  p e d i d o ,  



S t r o e s s n e r  d e c a n t a r í a  p o l í t i c a m e n t e  l a  C o n f e d e r a c i ó n  y  v a r i o s  d e  s u s  d i r i g e n t e s  s e r í a n  

a p r e s a d o s  y  e x i l i a d o s .    

 

4  d e  m a y o  d e  1 9 5 8  

S t r o e s s n e r  r e c i b e  l a  v i s i t a  d e l  v i c e p r e s i d e n t e  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  R i c h a r d  N i x o n ,  e n  

u n  g e s t o  q u e  é l  i n t e r p r e t a  c o m o  u n  a p o y o  t o t a l  d e  W a s h i n g t o n . S i n  e m b a r g o ,  d e s d e  l a  

C a s a  B l a n c a  l l e g a  u n a  s o l i c i t u d  d e  m a y o r  a p e r t u r a  p o l í t i c a .  

 

2 7  d e  j u n i o  d e  1 9 5 8  

C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  v i s i t a  d e  N i x o n ,  S t r o e s s n e r  p e r m i t e  q u e  e l  P a r t i d o  L i b e r a l  

l l e v a r a  a  c a b o  u n a  c o n v e n c i ó n  a b i e r t a  e n  e l  t e a t r o  M u n i c i p a l .  S i n  e m b a r g o ,  l o s  l i b e r a l e s  

e x i l i a d o s  n o  p u d i e r o n  i n g r e s a r  a l  p a í s  p a r a  e l  a c t o , p e s e  a l  p e d i d o  e l e v a d o  p a r a  e l  e f e c t o  

a l  M i n i s t e r i o  d e l  I n t e r i o r . E s a  c o n v e n c i ó n  c r e a r í a  r e s e n t i m i e n t o s  e n t r e  l o s  l i b e r a l e s  

d e s t e r r a d o s  y  l o s  q u e  p e r m a n e c í a n  a q u í .  

 

1 6  d e  m a y o  d e  1 9 5 8  

L a  s e ñ o r a  A m a l i a  A n d i n o  d e  D a  R o s a  m u e r e  e n  l a  a v e n i d a  M a r i s c a l  L ó p e z ,  v í c t i m a  d e  

u n  d i s p a r o  d e l  f u s i l  d e  u n  g u a r d i a  d e l  B a t a l l ó n  E s c o l t a  P r e s i d e n c i a l .  L a  d a m a  v i a j a b a  e n  

u n  a u t o m ó v i l  j u n t o  c o n  s u  m a r i d o .  L a  f a m i l i a  n o  s e  a t r e v i ó  a  p r e s e n t a r  u n a  p r o t e s t a  a n t e  

e l  h e c h o .  U n a  m u e s t r a  d e l  t e r r o r  a  q u e  e s t a b a  s o m e t i d a  e n t o n c e s  l a  s o c i e d a d .   

 

1 5  d e  a g o s t o  d e  1 9 5 8  

S t r o e s s n e r  a s u m e  n u e v a m e n t e  c o m o  P r e s i d e n t e  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 5 8  –  1 9 6 3  t r a s  

“ g a n a r ”  l a s  e l e c c i o n e s  d e l  9  d e  f e b r e r o  ( s i n  p a r t i c i p a c i ó n  o p o s i t o r a ) .  E l  1 9  d e  a g o s t o ,  l a  

e m b a j a d a  n o r t e a m e r i c a n a  e n  A s u n c i ó n  e n v i a r í a  u n  d e s p a c h o  a  W a s h i n g t o n  s e ñ a l a n d o  

q u e  “ n o  e s  n a d a  s e g u r o  q u e  e l  P r e s i d e n t e  s e a  c a p a z  d e  m a n t e n e r s e  e n  e l  p o d e r  h a s t a  e s e  

a ñ o  ( 1 9 6 3 ) ” .  

 

2 7  d e  a g o s t o  d e  1 9 5 8 .   

H u e l g a  g e n e r a l .  L o s  o b r e r o s  r e s p a l d a d o s  p o r  l o s  e s t u d i a n t e s ,  s u f r e n  u n a  r u d a  r e p r e s i ó n .  

S t r o e s s n e r  t e r m i n a  c o n  t o d o  v e s t i g i o  d e  o p o s i c i ó n  e n  l a  c e n t r a l  d e  t r a b a j a d o r e s .  

D i s u e l v e  l a  c o n d u c c i ó n  d e  l a  C P T  y  n o m b r a  i n t e r v e n t o r  a  E n r i q u e  V o l t a  G a o n a ,  

m i e m b r o  d e l  a l a  d u r a  d e l  e n t o n c e s  i n c i p i e n t e  s t r o n i s m o .   

 

1 2  d e  m a r z o  d e  1 9 5 9  

L a  j u n t a  d e  g o b i e r n o  d e l  P a r t i d o  C o l o r a d o  r e c i b e  l a  d e n o m i n a d a  N o t a  d e  l o s  1 7 ,  u n  

c é l e b r e  d o c u m e n t o  p o r  e l  c u a l  1 7  c o l o r a d o s  j ó v e n e s  s o l i c i t a n  a  l a  c o n d u c c i ó n  p a r t i d a r i a  

“ a d o p t e  u n a  r e s o l u c i ó n  a  f a v o r  d e  u n a  i n m e d i a t a  n o r m a l i z a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  d e l  p a í s ” .  

P a r a  l a  c o n c e s i ó n  d e  e s e  o b j e t i v o ,  l o s  1 7  s u g e r í a n  t r e s  p a s o s :  1 )  e l  l e v a n t a m i e n t o  d e l  

e s t a d o  d e  s i t i o ;  2 )  l a  p r o m u l g a c i ó n  d e  u n a  l e y  d e  a m n i s t í a  g e n e r a l ;  3 )  l a  v i g e n c i a  p l e n a  

d e  l a s  l i b e r t a d e s  d e  p r e n s a ,  d e  r e u n i ó n ,  d e  a s o c i a c i ó n ,  e t c é t e r a . 

 

2 4  d e  m a r z o  d e  1 9 5 9  

L a  j u n t a  d e  g o b i e r n o  d e l  P a r t i d o  C o l o r a d o  a p r u e b a  l a  r e s o l u c i ó n  p o r  l a  c u a l  s e  p e d i r í a  a  

S t r o e s s n e r  u n  p l a n  d e  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  d e l  p a í s ,  t a l  c o m o  h a b í a n  s o l i c i t a d o  l o s  1 7 .  

 

1  d e  a b r i l  d e  1 9 5 9   

E n  s u  m e n s a j e  d e  i n i c i o  d e l  p e r í o d o  l e g i s l a t i v o , S t r o e s s n e r  a n u n c i a  a  l a  C á m a r a  d e  

R e p r e s e n t a n t e s  s u  f o r m a l  a c e p t a c i ó n  d e l  p l a n  d e  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  d e l  p a í s ,  a u n q u e  e n  



e s a  m i s m a  a l o c u c i ó n  f u s t i g a  c o n  e x t r e m a  d u r e z a  a l  P a r t i d o  L i b e r a l  c o n  l o  q u e  d e j a  

a l g u n a s  d u d a s  s o b r e  s u  r e a l  i n t e n c i ó n .   

 

2 8  d e  a b r i l   d e  1 9 5 9  

E l  P r e s i d e n t e  l e v a n t a  e l  e s t a d o  d e  s i t i o  m e d i a n t e  e l  d e c r e t o  4 2 8 7 .  T o d o  p a r e c í a  

e n c a m i n a r s e  h a c i a  u n  e s p e r a n z a d o r  p r o c e s o  d e  d e m o c r a t i z a c i ó n  d e l  P a r a g u a y .   

 

 

2 8  d e  m a y o  d e  1 9 5 9  

L a  p o l i c í a  m o n t a d a  a t r o p e l l a  u n a  m a n i f e s t a c i ó n  e s t u d i a n t i l  q u e  p r o t e s t a  c o n t r a  l a  s u b a  

d e l  p a s a j e  e n  e l  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o .  L a  a c c i ó n  m á s  s a l v a j e  s e  p r o d u c e  e n  l a s  

i n m e d i a c i o n e s  d e  l a  P l a z a  I t a l i a ,  d o n d e  e s  a g r e d i d o  e l  l e g i s l a d o r  M i g u e l  Á n g e l  

G o n z á l e z  C a s a b l a n c a .  É s t e  d e n u n c i a r í a  l a  a g r e s i ó n  a n t e  l a  C á m a r a .  

  

2 9  d e  m a y o  d e  1 9 5 9  

M i e n t r a s  e n  l a s  c a l l e s  s i g u e n  l o s  d i s t u r b i o s ,  l a  C á m a r a  d e  R e p r e s e n t a n t e s  a p r u e b a  p o r  

u n a  m a y o r í a  d e  3 6  c o n t r a  2 1  u n a  d e c l a r a c i ó n  d e  r e p u d i o  a  l a  v i o l e n c i a  p o l i c i a l  d e  l a  q u e  

r e s p o n s a b i l i z a  a  D u a r t e  V e r a .  D i s p o n e ,  a d e m á s ,  p a s a r  l o s  a n t e c e d e n t e s  a  l a  j u s t i c i a  

o r d i n a r i a .  L a  s e s i ó n  e s  p r e s i d i d a  p o r  e l  v i c e p r e s i d e n t e  p r i m e r o  d e  l a  C á m a r a ,  W a l d i n o  

R a m ó n  L o v e r a ,  p u e s  e l  t i t u l a r ,  J .  E u l o g i o  E s t i g a r r i b i a ,  n o  h a b í a  a s i s t i d o  a  l a  m i s m a  p o r  

o r d e n  d e  S t r o e s s n e r .   

 

3 0  d e  m a y o  d e  1 9 5 9  

S t r o e s s n e r  d i s u e l v e  e l  C o n g r e s o .  S u s  m i e m b r o s  m á s  p r o m i n e n t e s ,  t o d o s  c o l o r a d o s ,  

s e r í a n  d e t e n i d o s  y  d e s t e r r a d o s .  S t r o e s s n e r  e l i m i n a r í a  a s í  e l  ú l t i m o  v e s t i g i o  d e  o p o s i c i ó n  

q u e  l e  q u e d a b a  i n t e r n a m e n t e  e n  e l  P a r t i d o  C o l o r a d o .  L a  d i c t a d u r a  s e  h a c e  m á s  f u e r t e .    

 

2 9  d e  o c t u b r e  d e  1 9 5 9  

E n  d e c l a r a c i ó n  c o n j u n t a ,  e l  P a r t i d o  L i b e r a l  y  e l  P a r t i d o  R e v o l u c i o n a r i o  F e b r e r i s t a  

r e c h a z a n  u n a  i n v i t a c i ó n  d e l  m i n i s t r o  d e l  I n t e r i o r  p a r a  c o n c u r r i r  a  l a s  e l e c c i o n e s  e n  l a s  

q u e  s e  e l e g i r í a  u n a  n u e v a  C á m a r a  d e  R e p r e s e n t a n t e s .  S t r o e s s n e r  q u e r í a  u n  a c e r c a m i e n t o  

o p o s i t o r  a n t e  l a s  p r e s i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  c o m e n z a b a  a  s e n t i r .   

 

2 7  d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 5 9  

L a  C o r t e  S u p r e m a  d e  J u s t i c i a  d e c l a r a  c i u d a d a n o  p a r a g u a y o  n a t u r a l i z a d o  a l  c r i m i n a l  n a z i  

J o s e f  M e n g e l e .  E l  2 4  d e  o c t u b r e  a n t e r i o r ,  l a  P o l i c í a  l e  h a b í a  e x p e d i d o  s u  c é d u l a  d e  

i d e n t i d a d  ( N º  2 9 3 . 3 4 8 )  y  e l  3 0  d e l  m i s m o  m e s ,  s e  l e  h a b í a  e n t r e g a d o  s u  C e r t i f i c a d o  d e  

B u e n a  C o n d u c t a  y  e l  d e  R e s i d e n c i a .  M e n g e l e  v i v i r í a  e n  e l  P a r a g u a y  h a s t a  1 9 7 4 ,  c u a n d o  

h u y ó  a l  B r a s i l  a c o s a d o  p o r  c o m a n d o s  i s r a e l í e s  q u e  e s t a b a n  t r a s  s u s  p a s o s  ( i n t e n t a r o n ,  

s i n  é x i t o ,  s e c u e s t r a r l o  d e l  H o t e l  T i r o l ) .  A c a b a r í a  m u r i e n d o  e n  S a n  P a b l o  e n  1 9 7 9 .  

 

1 2  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 5 9  

I n g r e s a  a  t e r r i t o r i o  p a r a g u a y o  l a  p r i m e r a  c o l u m n a  d e l  m o v i m i e n t o  1 4  d e  M a y o ,  u n  

g r u p o  c o n f o r m a d o  p o r  l i b e r a l e s ,  q u e  t e n í a  l a  i n t e n c i ó n  d e  p r o m o v e r  u n  l e v a n t a m i e n t o  

c o n t r a  S t r o e s s n e r ,  e m u l a n d o  a  l a  r e v o l u c i ó n  c u b a n a .  E s t a  g u e r r i l l a  s e r í a  a n i q u i l a d a  

t o t a l m e n t e  p o r  l a s  t r o p a s  d e l  G o b i e r n o  y  s u s  ú l t i m o s  c u a d r o s  s u c u m b i r í a n  e n  1 9 6 2 . L a  

r e p r e s i ó n  a d q u i r i r í a  r a s g o s  d e  c r u e l d a d  i n a u d i t a  ( e n  e l  P a r a g u a y  s e  i n a u g u r ó  l a  p r á c t i c a  

d e  t i r a r  p r i s i o n e r o s  v i v o s  d e s d e  a v i o n e s ) .  E l  l í d e r  d e l  1 4  d e  M a y o , J u a n  J o s é  R o t e l a ,  f u e  

e j e c u t a d o  e l  3 0  d e  j u n i o  d e  1 9 6 0  e n  l a  e s t a n c i a  T a p y t a ,  d o n d e  t a m b i é n  f u e r o n  

a s e s i n a d a s ,  t r a s  s u f r i r  b á r b a r a s  t o r t u r a s , J u a n a  P e r a l t a ,  A n t o n i a  P e r r u c c i n o  y  J u l i a  



S o l a l i n d e , p o r  o r d e n  d e l  g e n e r a l  P a t r i c i o  C o l m á n ,  j e f e  d e  l a s  f u e r z a s  a n t i g u e r r i l l e r a s .  

L o s  g u e r r i l l e r o s  n o  f u e r o n  m e n o s  c r u e l e s ,  c o m o  e n  l o s  c a s o s  e s p e c í f i c o s  d e l  d e g ü e l l o  

d e l  p r e s i d e n t e  d e  l a  s e c c i o n a l  c o l o r a d a  d e  Y h u ,  R a ú l  A r s e n i o  O v i e d o ,  y  d e  l a  m u t i l a c i ó n  

y  m u e r t e  d e l  t e n i e n t e  G a l e a n o .   

 

 

2  d e  j u l i o  d e  1 9 6 1   

E l  p r e s i d e n t e  d e  l a  A r g e n t i n a ,  A r t u r o  F r o n d i z i ,  v i s i t a  a  S t r o e s s n e r .  S e  r e a c o n d i c i o n a n  

l a s  r e l a c i o n e s  t r a s  l o s  p r o b l e m a s  h a b i d o s  l u e g o  d e l  d e r r o c a m i e n t o  d e  P e r ó n .  F r o n d i z i  

q u e r í a ,  t a m b i é n ,  p o n e r  u n  c o n t r a p e s o  a l  a v a n c e  d e l  P a r a g u a y  h a c i a  e l  B r a s i l .  P a r a  e l l o ,  

m a n d a r í a  p a v i m e n t a r  p o r  c o m p l e t o  l a  r u t a  q u e  v a  d e  C l o r i n d a  a  B u e n o s  A i r e s .  

 

5  d e  j u l i o  d e  1 9 6 1  

P o r  L e y  N º  7 0 4  e l  G o b i e r n o  r e c o n o c e  l o s  d e r e c h o s  p o l í t i c o s  d e  l a  m u j e r ,  q u e  a  p a r t i r  d e  

e n t o n c e s  p o d í a  v o t a r  e n  t o d o s  l o s  c o m i c i o s  y  s e r  e l e g i d a  e n  l a s  m i s m a s  c o n d i c i o n e s  q u e  

e l  h o m b r e  p a r a  c u a l q u i e r  m a g i s t r a t u r a  y  f u n c i o n e s  e l e c t i v a s .  

 

2 3  d e  s e t i e m b r e  d e  1 9 6 1  

E n  u n a  b a l a c e r a  e n  e l  c i n e  S p l e n d i d ,  m u e r e  u n  s u p u e s t o  a g e n t e  a n t i n a r c ó t i c o s  

n o r t e a m e r i c a n o .  E l  a s u n t o  d e r i v a  e n  u n  e s c á n d a l o  q u e  l e  c o s t ó  e l  p u e s t o  a l  j e f e  d e  

I n v e s t i g a c i o n e s ,  e l  p o d e r o s o  E r a s m o  C a n d i a ,  u n o  d e  l o s  e j e s  d e l  s i s t e m a  r e p r e s i v o  d e  

S t r o e s s n e r  e n  e s e  t i e m p o .  

 

1 8  d e  s e t i e m b r e  d e  1 9 6 2  

S t r o e s s n e r  f i r m a  l a  L e y  N º  8 4 6  p o r  l a  c u a l  s e  o t o r g a  a  l a  B o l i v i a n  O i l  C o m p a n y  ( d e  

c a p i t a l  n o r t e a m e r i c a n o )  l a  e x c l u s i v i d a d  d e l  n e g o c i o  p e t r o l e r o  e n  e l  P a r a g u a y .  N a c í a  a s í  

R e f i n e r í a  P a r a g u a y a  S .  A .  ( R E P S A ) ,  q u e  e s q u i l m ó  a  l a  e c o n o m í a  n a c i o n a l  d u r a n t e  1 5  

a ñ o s .  F u e  u n  s í m b o l o  d e l  l a t r o c i n i o  y  e l  m o n o p o l i o  m á s  r e p u d i a d o  d e  l a  e r a  s t r o n i s t a . 

 

8  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 6 2  

E s  h a l l a d o  e l  c a d á v e r  d e l  c a d e t e  A l b e r t o  A n a s t a s i o  B e n í t e z ,  a h o r c a d o .  S e  d e s a t a r í a  a  

p a r t i r  d e  a h í  u n o  d e  l o s  m á s  e m b l e m á t i c o s  c a s o s  d e  i n j u s t i c i a  d e l  s t r o n i s m o ,  e l  l l a m a d o  

C a s o  O r t i g o z a . A  r a í z  d e  l a  m u e r t e  d e l  c a d e t e  ( s e  p r e s u m e  q u e  e n  r e a l i d a d  f u e  m u e r t o  

p o r  l a  p r o p i a  p o l i c í a  s t r o n i s t a ) ,  e l  c a p i t á n  N a p o l e ó n  O r t i g o z a  f u e  a c u s a d o  d e l  c r i m e n  

c u y a  s u p u e s t a  c a u s a  – s e g ú n  l a  v e r s i ó n  o f i c i a l –  h a b r í a  s i d o  e l  d e s c u b r i m i e n t o  p o r  p a r t e  

d e l  c a d e t e  B e n í t e z ,  d e  u n a  c o n s p i r a c i ó n  d e  c a p i t a n e s  d e l  E j é r c i t o  c o n t r a  S t r o e s s n e r .  T r a s  

u n  j u i c i o  p l a g a d o  d e  i r r e g u l a r i d a d e s ,  O r t i g o z a  f u e  c o n d e n a d o  a  m u e r t e  a u n q u e  l u e g o  s e  

l e  c o n m u t a r í a  l a  p e n a  a  2 5  a ñ o s  d e  p r i s i ó n .  T a m b i é n  f u e r o n  c o n d e n a d o s  o t r o s  m i l i t a r e s .  

N u n c a  s e  e s c l a r e c i ó  t o t a l m e n t e  e l  t e m a ,  p e r o  t o d o  l l e v a  a  d e d u c i r  q u e  f u e  u n a  d e  l a s  

t a n t a s  m a q u i n a c i o n e s  d e l  m i n i s t r o  d e l  I n t e r i o r ,  E d g a r  L .  Y n s f r á n ,  c r e a d a s  p a r a  

a c r e c e n t a r  l a s  c í c l i c a s  o l a s  d e  r e p r e s i ó n  d e l  r é g i m e n .  U n o  d e  l o s  c o n d e n a d o s ,  e l  c i v i l  

F r a n c i s c o  R e g a l a d o  B r í t e z ,  m u r i ó  e n  p r i s i ó n  a  c a u s a  d e  u n  c á n c e r  p u l m o n a r ,  s i n  q u e  s e  

l e  p e r m i t i e r a  u n a  a t e n c i ó n  m é d i c a  a d e c u a d a  p e s e  a  l a  g r a v e d a d  d e  s u  m a l .  

 

1 8  d e  m a r z o  d e  1 9 6 3  

S e  c r e a  L í n e a s  A é r e a s  P a r a g u a y a s  ( L A P ) ,  l a  p r i m e r a  l í n e a  d e  b a n d e r a  n a c i o n a l  q u e  

u n i ó ,  d e  m a n e r a  d i r e c t a ,  A s u n c i ó n  c o n  l a s  p r i n c i p a l e s  c a p i t a l e s  d e  A m é r i c a ,  i n c l u y e n d o  

E s t a d o s  U n i d o s , y  E u r o p a . T u v o  s u  é p o c a  d e  e s p l e n d o r  e n  l o s  a ñ o s  7 0  p e r o  d e s p u é s  f u e  

p a s t o  d e  l a  c o r r u p c i ó n .  S o b r e v i v i ó  a l  r é g i m e n  y  e n  1 9 9 6  e l  E s t a d o  v e n d i ó  e l  8 0  p o r  



c i e n t o  d e  l a s  a c c i o n e s  a  l a  e m p r e s a  b r a s i l e ñ a  T A M  M E R C O S U R .  E l  P a r a g u a y  p e r d i ó  s u  

b a n d e r a  a é r e a  y  n o  l a  h a  p o d i d o  r e c u p e r a r  h a s t a  e l  m o m e n t o .   

 

1 5  d e  a g o s t o  d e  1 9 6 3  

S t r o e s s n e r  a s u m e  n u e v a m e n t e  c o m o  p r e s i d e n t e  d e  l a  R e p ú b l i c a  t r a s  s e r  e l e c t o  e n  l a s  

v o t a c i o n e s  d e l  1 0  d e  f e b r e r o ,  e n  l a s  q u e  “ v e n c i ó ”  a l  c a n d i d a t o  d e l  P a r t i d o  L i b e r a l ,  

E r n e s t o  G a v i l á n .  E s o s  c o m i c i o s  p r e s e n t a r o n  d o s  n o v e d a d e s :  1 )  l a s  m u j e r e s  v o t a r o n  p o r  

p r i m e r a  v e z ;  2 )  f u e r o n  l a s  p r i m e r a s  e l e c c i o n e s  c o n  p a r t i c i p a c i ó n  d e  d o s  p a r t i d o s  d e s p u é s  

d e  l a s  r e a l i z a d a s  e n  1 9 2 8 .  

 

2 7  d e  m a r z o  d e  1 9 6 5   

S t r o e s s n e r  i n a u g u r a  c o n  s u  c o l e g a  d e l  B r a s i l ,  m a r i s c a l  H u m b e r t o  d e  A l e n c a r  C a s t e l o  

B r a n c o ,  e l  P u e n t e  d e  l a  A m i s t a d ,  s o b r e  e l  r í o  P a r a n á . H e c h o  d e c i s i v o  e n  l a  a l i a n z a  d e l  

g o b i e r n o  p a r a g u a y o  c o n  e l  b r a s i l e ñ o .  

 

2 1  d e  o c t u b r e  d e  1 9 6 5 ¡ E r r o r !  R e f e r e n c i a  d e  h i p e r v í n c u l o  n o  v á l i d a .  

U n a  c o m i s i ó n  d e l  g o b i e r n o  p a r a g u a y o  e s  a p r e s a d a  p o r  t r o p a s  b r a s i l e ñ a s  e n  P u e r t o  

R e n a t o ,  c o n s i d e r a d o  t e r r i t o r i o  d e l  P a r a g u a y .  E s t o  s e  d a  e n  e l  m a r c o  d e l  c o n f l i c t o  p o r  l o s  

S a l t o s  d e l  G u a i r á ,  q u e  B r a s i l  c o n s i d e r a b a  s u y o s  y  d o n d e  p e n s a b a  e r i g i r  u n a  u s i n a  

h i d r o e l é c t r i c a  e x c l u s i v a m e n t e  b r a s i l e ñ a .   

 

1 9  d e  m a y o  d e  1 9 6 6  

E s  d e s t i t u i d o  e l  j e f e  d e  P o l i c í a  R a m ó n  D u a r t e  V e r a , d e n u n c i a d o  p o r  e l  e m b a j a d o r  

a l e m á n ,  H u b e r t  K r i e r ,  d e  h a b e r  e x t o r s i o n a d o  a  u n o s  a l e m a n e s  q u e  h a b í a n  h u i d o  d e  s u  

p a í s  a c u s a d o s  p o r  e s t a f a .  C o n  D u a r t e  V e r a  t a m b i é n  c a e  t o d a  l a  c ú p u l a  p o l i c i a l ,  i n c l u i d o  

e l  j e f e  d e  I n v e s t i g a c i o n e s ,  A l b e r t o  P l a n á s .   

 

2 0  d e  m a y o  d e  1 9 6 6  

E l  g e n e r a l  A l c i b i a d e s  B r í t e z  B o r g e s  e s  n o m b r a d o  j e f e  d e  P o l i c í a .  E l  n u e v o  j e f e  d e  

I n v e s t i g a c i o n e s  e s  P a s t o r  C o r o n e l .  S e  i n i c i a  l a  q u e  p o d r í a  d e n o m i n a r s e  l a  s e g u n d a  e t a p a  

d e l  t e r r o r i s m o  d e  E s t a d o .   

 

2 2  d e  j u n i o  d e  1 9 6 6  

C o m o  c o r o l a r i o  d e l  c o n f l i c t o  p o r  l o s  S a l t o s  d e l  G u a i r á ,  s e  f i r m a  e n t r e  l o s  c a n c i l l e r e s  

R a ú l  S a p e n a  P a s t o r  y  J u r a c y  M a g a l h a e s ,  l a  l l a m a d a  A c t a  d e  F o z  d e  Y g u a z ú ,  q u e  e s  e l  

a n t e c e d e n t e  f u n d a m e n t a l  d e l  p o s t e r i o r  T r a t a d o  d e  I t a i p ú .  D i b u j o  d e l  I n g .  M a r t i n e z ,  1 9 8 0  

 

N o v i e m b r e  d e  1 9 6 6  

E d g a r  L .  Y n s f r á n  e s  d e s t i t u i d o  d e l  c a r g o  d e  M i n i s t r o  d e l  I n t e r i o r .  H a b í a  s o l i c i t a d o  

p e r m i s o  t r a s  l a  r e m o c i ó n  d e  D u a r t e  V e r a , p e r o  a  s u  v u e l t a  l e  c o n f i r m a r o n  s u  r e l e v o .  A s í  

t e r m i n ó  s u  e j e c u t o r i a  s t r o n i s t a  q u i e n  f u e r a  c o n s i d e r a d o  e l  a r q u i t e c t o  d e l  s i s t e m a  

r e p r e s i v o  d e  l a  d i c t a d u r a  e n  s u s  c o m i e n z o s .  L o  s u s t i t u y e  e n  e l  c a r g o  S a b i n o  A u g u s t o  

M o n t a n a r o  p a r a  c o n f o r m a r  l a  n u e v a  t r i l o g í a  r e p r e s i v a  d e l  s t r o n i s m o ,  q u e  d u r a r í a  h a s t a  e l  

f i n a l  d e l  r é g i m e n  e n  1 9 8 9 .  

 

2 5  d e  a g o s t o  d e  1 9 6 7  

S e  p r o m u l g a  l a  n u e v a  C o n s t i t u c i ó n  N a c i o n a l  q u e  s u s t i t u y e  a  l a  d e  1 9 4 0 .  L o s  s t r o n i s t a s  

c o n s i d e r a n  q u e  c o n  e s t a  n u e v a  C o n s t i t u c i ó n  s e  i n i c i a b a  u n a  n u e v a  e r a  y  S t r o e s s n e r  

e s t a b a  h a b i l i t a d o  p a r a  d o s  r e e l e c c i o n e s  m á s ,  l a  d e  1 9 6 8  y  l a  d e  1 9 7 3 .  L a  C o n s t i t u c i ó n  



e s t a b l e c í a  q u e  e l  P r e s i d e n t e  p o d í a  s e r  r e e l e c t o  u n a  v e z , d e  m a n e r a  c o n s e c u t i v a  o  

a l t e r n a d a .   

 

9  d e  m a r z o  d e  1 9 6 8  

S t r o e s s n e r  v i s i t a  a l  p r e s i d e n t e  n o r t e a m e r i c a n o  L y n d o n  B .  J o h n s o n ,  e l  m a n d a t a r i o  d e  l o s  

E s t a d o s  U n i d o s  c o n  e l  q u e  q u i z á  t u v o  m e j o r  r e l a c i o n a m i e n t o .   

 

 

1 1  d e  m a r z o  d e  1 9 6 9  

E s  m u e r t o  t r a s  t e r r i b l e s  t o r t u r a s  e l  m i l i t a n t e  l i b e r a l  J u a n  J o s é  F a r í a s ,  q u i e n  h a b í a  s i d o  

a p r e s a d o  5  d í a s  a n t e s  t r a s  s u  r e g r e s o  d e  C l o r i n d a ,  c i u d a d  a  l a  q u e  i b a  t o d o s  l o s  d í a s  p a r a  

v e n d e r  h e l a d o s .  E l  P a r t i d o  L i b e r a l  R a d i c a l  j u d i c i a l i z ó  e s e  c r i m e n  y  e n  e l  p r o c e s o  e l  j e f e  

d e  I n v e s t i g a c i o n e s ,  P a s t o r  C o r o n e l  – d e f e n d i d o  p o r  e l  d o c t o r  J u l i o  C é s a r  V a s c o n c e l l o s – ,  

a d u j o  q u e  F a r í a s  i n g r e s a b a  a l  p a í s  m a t e r i a l  c o m u n i s t a  e n  s u  c a r r o  d e  h e l a d o s  y  q u e  

m u r i ó  a  c a u s a  d e  u n a  d o l e n c i a .  E l  j u i c i o  t e r m i n a r í a  e n  l a  n a d a . 

 

1 9  d e  j u n i o  d e  1 9 6 9  

L l e g a  a  A s u n c i ó n  N e l s o n  R o c k e f e l l e r ,  e n v i a d o  p o r  e l  p r e s i d e n t e  n o r t e a m e r i c a n o  

R i c h a r d  N i x o n .  S e  d e s a t a n  g r a n d e s  m a n i f e s t a c i o n e s  e s t u d i a n t i l e s  e n  s u  c o n t r a . L a  

r e p r e s i ó n   f u e  e x t r e m a d a m e n t e  d u r a  y  d i o  i m p u l s o  a  u n  l a r g o  p e r í o d o  d e  p e r s e c u c i o n e s  

q u e  s e  t r a d u j e r o n  e n  e l  a p r e s a m i e n t o  y  e l  e x i l i o  d e  v a r i o s  l í d e r e s  e m e r g e n t e s .   

 

2  d e  o c t u b r e  d e  1 9 6 9   

E s  d e t e n i d o  y  e x p u l s a d o  d e l  p a í s  e l  p a d r e  F r a n c i s c o  d e  P a u l a  O l i v a ,  l o  q u e  m o t i v a r í a  u n  

a c t o  d e  r e p u d i o  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  q u e  a  s u  v e z  d e s p e r t a r í a  

u n a  r e c i a  r e s p u e s t a  p o l i c i a l .  L a  I g l e s i a  c o n t r a a t a c ó  y  e x c o m u l g ó  a l  m i n i s t r o  d e l  I n t e r i o r ,  

S a b i n o  A u g u s t o  M o n t a n a r o ,  y  a l  j e f e  d e  P o l i c í a ,  A l c i b í a d e s  B r í t e z  B o r g e s ,  y  s u s p e n d i ó  

t o d o s  l o s  o f i c i o s  r e l i g i o s o s  q u e  d e b í a n  c e l e b r a r s e  e l  d o m i n g o  s i g u i e n t e .  U n a  e s p e c i e  d e  

h u e l g a  r e l i g i o s a .   

 

2 4  d e  o c t u b r e  d e  1 9 6 9  

E l  G o b i e r n o  c l a u s u r a  e l  p e r i ó d i c o  c a t ó l i c o  C o m u n i d a d ,  e n  m e d i o  d e  l a  c o n f r o n t a c i ó n  

i n s t a l a d a  e n t r e  l a  I g l e s i a  y  e l  G o b i e r n o . 

 

8  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 6 9  

E n  u n a  i n u s i t a d a  d e c i s i ó n ,  l a  I g l e s i a  s u s p e n d e  l a  p r o c e s i ó n  t r a d i c i o n a l  d e  l a  V i r g e n  d e  

C a a c u p é ,  c o m o  o t r a  f o r m a  d e  p r o t e s t a  c o n t r a  S t r o e s s n e r ,  q u i e n  s o l í a  c o n c u r r i r  a  d i c h a  

c e l e b r a c i ó n .   

 

1 7  d e  m a y o  d e  1 9 7 0  

E n  u n a  e m b o s c a d a  e s  m u e r t o  a  b a l a z o s  A g a p i t o  V a l i e n t e , e l  l í d e r  d e l  F r e n t e  U n i d o  d e  

L i b e r a c i ó n  N a c i o n a l  ( F U L N A ) ,  g u e r r i l l a  c o m u n i s t a  q u e  h a b í a  i n g r e s a d o  a l  p a í s  a  

p r i n c i p i o s  d e  1 9 6 0  y  q u e  t e r m i n ó  a n i q u i l a d a . V a l i e n t e  r e s i s t i ó  m u c h o  t i e m p o  h u y e n d o  

d e  l a s  f u e r z a s  m i l i t a r e s . A n t e s  d e  m o r i r  l e  a c e r t ó  c o n  d o s  t i r o s  e n  l a  i n g l e  a l  g e n e r a l  

P a t r i c i o  C o l m á n ,  c o m a n d a n t e  d e  l a s  t r o p a s  a n t i g u e r r i l l e r a s  y  c o n o c i d o  p o r  s u s  c r u e l e s  

m é t o d o s  r e p r e s i v o s .  E l  m i l i t a r  m o r i r í a  d o s  a ñ o s  d e s p u é s  e n  N u e v a  Y o r k  d e b i d o  a  

c o m p l i c a c i o n e s  d e r i v a d a s  d e  a q u e l l o s  d i s p a r o s  d e  A g a p i t o  V a l i e n t e .   

 

 

 



1 9  d e  j u l i o  d e  1 9 7 0   

A s u m e  c o m o  a r z o b i s p o  d e  A s u n c i ó n  m o n s e ñ o r  I s m a e l  R o l ó n  e n  s u s t i t u c i ó n  d e  A n í b a l  

M e n a  P o r t a .  U n a  d e  s u s  p r i m e r a s  r e s o l u c i o n e s  c o n s i s t e  e n  r e t i r a r s e  d e l  C o n s e j o  d e  

E s t a d o ,  u n a  c o r p o r a c i ó n  l e g i s l a t i v a  i n s t i t u i d a  p o r  l a  C o n s t i t u c i ó n  d e  1 9 4 0  y  q u e  

S t r o e s s n e r  p r e s e r v ó  e n  l a  d e  1 9 6 7 ,  d e  l a  q u e  f o r m a b a n  p a r t e  r e p r e s e n t a n t e s  d e  t o d o s  l o s  

s e c t o r e s  s o c i a l e s  y  e c o n ó m i c o s ,  e n t r e  e l l o s  l a  I g l e s i a .  

 

2 7  d e  f e b r e r o  d e  1 9 7 1  

 L a  p o l i c í a  s e c u e s t r a  a l  s a c e r d o t e  u r u g u a y o  U b e r f i l  M o n z ó n ,  q u i e n  t r a b a j a b a  e n  e l  

d e p a r t a m e n t o  d e  l a i c o s  d e  C E L A M .  L l e v a d o  a  I n v e s t i g a c i o n e s , e s  t o r t u r a d o  p a r a  q u e  

“ c o n f e s a r a ”  q u e  m o n s e ñ o r  R a m ó n  B o g a r í n  y  e l  p a d r e  G i l b e r t o  G i m é n e z  e r a n  

c o m u n i s t a s .  L u e g o  d e  v a r i o s  d í a s  d e  p r e s i ó n ,  e l  m i n i s t r o  d e l  I n t e r i o r ,  S a b i n o  A u g u s t o  

M o n t a n a r o ,  a d m i t e  q u e  t e n í a n  d e t e n i d o  a  M o n z ó n  b a j o  e l  p r e t e x t o  d e  q u e  e l  m i s m o  

p e r t e n e c í a  a l  g r u p o  t e r r o r i s t a  u r u g u a y o  T u p a m a r o s .  

 

1 5  d e  m a r z o  d e  1 9 7 1  

E l  j u r a d o  f e d e r a l  d e  N u e v a  Y o r k  a c u s a  a  J o s e p h  A u g u s t e  R i c o r d  p o r  t r á f i c o  d e  d r o g a s  a  

E s t a d o s  U n i d o s . R i c o r d  v i v í a  e n  e l  P a r a g u a y  p r o t e g i d o  p o r  e l  G o b i e r n o .  N o r t e a m é r i c a  

p i d e  s u  e x t r a d i c i ó n  y  S t r o e s s n e r  s e  l a  n i e g a ,  h a s t a  q u e  e l  8  d e  a g o s t o  d e  1 9 7 2 ,  e l  

p r e s i d e n t e  R i c h a r d  N i x o n  e n v í a  u n a  c a r t a  p e r s o n a l  a  S t r o e s s n e r  c o n  u n a  a m e n a z a :  s i  

R i c o r d  n o  e s  e x t r a d i t a d o  s e  a c a b a  l a  a y u d a  m i l i t a r  y  f i n a n c i e r a  a l  P a r a g u a y .  E l  1 1  d e  

a g o s t o ,  e l  T r i b u n a l  d e  A p e l a c i ó n  e n  l o  C r i m i n a l  c o n c e d e  l a  e x t r a d i c i ó n  d e  R i c o r d .  

 

M a y o  d e  1 9 7 2   

S t r o e s s n e r  o r d e n a  l a  e x p u l s i ó n  d e  v a r i o s  s a c e r d o t e s  j e s u i t a s  e n  u n a  n u e v a  e s c a l a d a  

r e p r e s i v a  c o n t r a  l a  I g l e s i a .    

 

1 5  d e  m a y o  d e  1 9 7 2  

E n  r e s p u e s t a  a  l a  e x p u l s i ó n  d e  l o s  j e s u i t a s ,  m o n s e ñ o r  R o l ó n  s u s p e n d e  e l  T e  D e u m  q u e  

s e  s o l í a  o f i c i a r  e n   c o n m e m o r a c i ó n  d e  l a  i n d e p e n d e n c i a  n a c i o n a l  y  q u e  c o n t a b a  s i e m p r e  

c o n  l a  p r e s e n c i a  d e  S t r o e s s n e r .   

 

1 8  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 2  

M u e r e  D o m i n g o  R o b l e d o ,  a  c a u s a  d e  u n a  p u ñ a l a d a  a p l i c á d a l e  p o r  s u  e x a m i g o  H e r m i n i o  

P a l a c i o s . R o b l e d o  e r a  í n t i m o  d e  S t r o e s s n e r ,  i n t e n d e n t e  d e  E n c a r n a c i ó n  y  p e r s o n a j e  

c o n o c i d o  p o r  s u  p r e p o t e n c i a  y  s a l v a j i s m o .  P a l a c i o s  h a b í a  s i d o  u n a  d e  s u s  v í c t i m a s  y  s e  

c o b r ó  t o d o  m a t á n d o l o  e n  p l e n a  c a l l e . S a b i e n d o  l o  q u e  l e  e s p e r a b a ,  P a l a c i o s  s e  s u i c i d ó  

c o n  e l  m i s m o  p u ñ a l .  C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  m u e r t e  d e  s u  a m i g o ,  S t r o e s s n e r  d e s a t ó  

u n a  f e r o z  p e r s e c u c i ó n  d e  o p o s i t o r e s  e n  I t a p ú a .   

 

2 6  d e  a b r i l  d e  1 9 7 3   

S e  f i r m a  e l  T r a t a d o  d e  I t a i p ú  c o n  e l  B r a s i l  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n a  r e p r e s a  

h i d r o e l é c t r i c a  b i n a c i o n a l  e n  e l  r í o  P a r a n á .  

 

3  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 3  

S e  f i r m a  e l  T r a t a d o  d e  Y a c y r e t á  c o n  l a  A r g e n t i n a  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n a  r e p r e s a  

h i d r o e l é c t r i c a  b i n a c i o n a l  e n  e l  r í o  P a r a n á .   

 

 

 



1 5  d e  m a y o  d e  1 9 7 4   

R e t o r n a  e l  T e  D e u m  c o n m e m o r a t i v o  d e  l a  I n d e p e n d e n c i a  N a c i o n a l  c o n  l a  p r e s e n c i a  d e  

S t r o e s s n e r .  S e  e s t a b l e c e  u n a  t r e g u a  e n  e l  c o n f l i c t o  I g l e s i a - G o b i e r n o .  M o n s e ñ o r  R o l ó n  

s a l u d a  a l  P r e s i d e n t e  c o n  u n  a p r e t ó n  d e  m a n o s .  D í a s  d e s p u é s ,  s e r í a  l e v a n t a d a  l a  

e x c o m u n i ó n  a l  m i n i s t r o  M o n t a n a r o  y  a l  j e f e  d e  P o l i c í a ,  g e n e r a l  B r í t e z  B o r g e s .   

 

2 5  d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 7 4  

S o n  d e t e n i d o s  A m í l c a r  O v i e d o  y  C a r l o s  M a n c u e l l o .  E l  d í a  a n t e r i o r  h a b í a  s i d o  a p r e s a d o  

E v a s i o  B e n í t e z  A r m o a .  D í a s  d e s p u é s ,  l a  p o l i c í a  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  c a p t u r a r í a  a  l o s  

h e r m a n o s  R o d o l f o  y  B e n j a m í n  R a m í r e z  V i l l a l b a .  T o d o s  e l l o s  f o r m a b a n  p a r t e  d e l  g r u p o  

l i d e r a d o  p o r  e l  d o c t o r  A g u s t í n  G o i b u r ú  y  A n í b a l  A b a t t e  S o l e y ,  q u e  i n t e n t ó  a c a b a r  c o n  l a  

v i d a  d e  S t r o e s s n e r  e n  u n  f a l l i d o  a t e n t a d o  f r e n t e  a  l a  p l a z a  U r u g u a y a .  B e n í t e z  m u r i ó  

t o r t u r a d o  p o c o s  d í a s  d e s p u é s .  L o s  c u a t r o  d e t e n i d o s  r e s t a n t e s  d e s a p a r e c e r í a n  p a r a  

s i e m p r e  e l  2 1  d e  s e t i e m b r e  d e  1 9 7 6  d e s d e  l a  s e d e  d e  I n v e s t i g a c i o n e s .   

 

1  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 4  

P o r  p e d i d o  d e  S t r o e s s n e r ,  l a  p o l i c í a  b r a s i l e ñ a  s e c u e s t r a  e n  F o z  d e  Y g u a z ú  a  l o s  

o p o s i t o r e s  p a r a g u a y o s  A l e j a n d r o  S t u m p f s ,  R o d o l f o  M o n g e l ó s ,  A n í b a l  A b a t t e  S o l e y  y  

C é s a r  C a b r a l .  C o n o c i d o  e l  a r r e s t o  d e  l o s  m i s m o s ,  h u b o  u n a  f u e r t e  p r e s i ó n  d e  

o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  s o b r e  e l  g o b i e r n o  b r a s i l e ñ o  p a r a  q u e  n o  f u e r a n  e n t r e g a d o s  a  

l a  p o l i c í a  p a r a g u a y a ,  a n t e  l a  c e r t e z a  d e  q u e  a q u í  s e r í a n  l i q u i d a d o s .  E l  p r e s i d e n t e  E r n e s t o  

G e i s e l  c e d i ó  a n t e  l a  p r e s i ó n   ( s o b r e  t o d o  l a  d e l  p o l í t i c o  v e n e z o l a n o  C a r l o s  A n d r é s  P é r e z )  

y  o r d e n ó  s u  l i b e r t a d .   

 

F e b r e r o  d e  1 9 7 5  

L a  c o m u n i d a d  c a m p e s i n a  d e  S a n  I s i d r o  d e  J e j u í  ( d e p a r t a m e n t o  d e  S a n  P e d r o )  e s  

a r r a s a d a  p o r  u n a  f u e r z a  m i l i t a r ,  c o n  e l  p r e t e x t o  d e  q u e  a h í  s e  e s t a b a  f o r j a n d o  u n  n ú c l e o  

c o m u n i s t a .  E l  s a c e r d o t e  B r a u l i o  M a c i e l ,  q u e  t r a b a j a b a  c o n  l a  c o m u n i d a d ,  r e c i b e  u n a  

h e r i d a  d e  b a l a .  

 

N o v i e m b r e  d e  1 9 7 5   

U n a  d e l a c i ó n  p e r m i t e  u b i c a r  a  v a r i o s  d i r i g e n t e s  d e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  P a r a g u a y o ,  q u e  

r e s i s t í a  e n  l a  m á s  a b s o l u t a  c l a n d e s t i n i d a d .  F u e r o n  p r e s o s  y  e j e c u t a d o s , D e r l i s  V i l l a g r a ,  

M i g u e l  Á n g e l  S o l e r  y  O c t a v i o  G o n z á l e z  A c o s t a .  L a  r e p r e s i ó n  s e  e x t e n d i ó  a  s e c t o r e s  

s o c i a l e s  y  e s t u d i a n t i l e s .   

 

2 5  n o v i e m b r e  d e  1 9 7 5  

N a c e  e n  C h i l e  l a  l l a m a d a  O p e r a c i ó n  C ó n d o r ,  u n a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l o s  s i s t e m a s  

r e p r e s i v o s  d e  A r g e n t i n a ,  B r a s i l ,  B o l i v i a ,  C h i l e ,  P a r a g u a y  y  U r u g u a y ,  i n s p i r a d a  e n  l a  

D o c t r i n a  d e  l a  S e g u r i d a d  N a c i o n a l  p a t r o c i n a d a  p o r  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  M e d i a n t e  e l  

a c u e r d o  m u t u o ,  c u a l q u i e r  c i u d a d a n o  e x t r a n j e r o  e x i l i a d o  p o d í a  s e r  d e t e n i d o ,  t o r t u r a d o ,  

a s e s i n a d o  o  e n t r e g a d o  s i n  m á s  t r á m i t e s  l e g a l e s  d e  p a í s  a  p a í s  p o r  l a s  f u e r z a s  d e  

s e g u r i d a d  l o c a l .   

 

2 4  d e  m a r z o  d e  1 9 7 6  

M i l i t a r e s  a r g e n t i n o s  s e c u e s t r a n  a  l a  d o c t o r a  C l a d y s  M e i l i n g e r  d e  S a n n e m a n n  ( m i e m b r o  

d e l  M o p o c o ) ,  q u i e n  v i v í a  c o n  s u  m a r i d o  e n  P o s a d a s .  F u e  t r a í d a  a  A s u n c i ó n  p e r o  e l  1 9  

d e  m a r z o  d e  1 9 7 7 , t r a s  h a c e r l a  f i r m a r  u n  d o c u m e n t o  e n  e l  q u e  c o n s t a b a  s u  l i b e r t a d ,  l a  

e m b a r c a r o n  d e  n u e v o  r u m b o  a  l a  A r g e n t i n a ,  d o n d e  q u e d ó  d e t e n i d a  e n  l a  E S M A .  A h í  f u e  

s a l v a d a  d e  l a  m u e r t e  p o r  u n  m a r i n o  a r g e n t i n o  q u e  s e  c o m u n i c ó  c o n  e l  e m b a j a d o r  a l e m á n  



e n  B u e n o s  A i r e s .  E s t e  e x i g i ó  l a  l i b e r t a d  d e  l a  m é d i c a ,  c u y o s  p a d r e s  e r a n  a l e m a n e s . L a  

d o c t o r a  d e  S a n n e m a n n  s e  e x i l i ó  l u e g o  c o n  t o d a  s u  f a m i l i a  e n  A l e m a n i a .  

 

3  a b r i l  d e  1 9 7 6  

S e  i n i c i a  e l  f i n  d e  l a  O P M  y  s e  d e s a t a  u n a  t e r r i b l e  r e p r e s i ó n . D e  m o d o  c a s u a l ,  l a  P o l i c í a  

d e t e c t a  e s e  d í a  a  u n o  d e  l o s  i n t e g r a n t e s  d e  l a  d e n o m i n a d a  O r g a n i z a c i ó n  P o l í t i c o  M i l i t a r  

1 º  d e  M a r z o  ( O P M )  – C a r l o s  B r a ñ a s –  e n t r a n d o  a l  p a í s  p o r  E n c a r n a c i ó n .  A  p a r t i r  d e  a h í ,  

s e  i n i c i a  u n a  s u c e s i ó n  d e  o p e r a t i v o s  p a r a  d e s b a r a t a r  e s a  c é l u l a  q u e  p r e t e n d í a  s e r  u n a  

g u e r r i l l a  u r b a n a ,  d e  l a  c u a l  l a  p o l i c í a  n o  s e  h u b i e r a  e n t e r a d o  s i  n o  f u e r a  p o r  l o s  

d o c u m e n t o s  q u e  p o r t a b a  c o n s i g o  B r a ñ a s .   F u e r o n  m u e r t o s  e n  e s o s  d í a s  l o s  p r i n c i p a l e s  

d i r i g e n t e s  d e l  g r u p o ,  J u a n  C a r l o s  D a  C o s t a , M a r t í n  R o l ó n  y  M a r i o  S c h a e r e r  P r o n o .  É s t e  

ú l t i m o  f u e  a s e s i n a d o  e n  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  d u r a n t e  u n a  s e s i ó n  d e  

t o r t u r a .  L a  r e p r e s i ó n  s e  e x t e n d i ó  a  o t r o s  á m b i t o s  y ,  e n  l a s  s e m a n a s  s i g u i e n t e s ,  

c e n t e n a r e s  d e  p e r s o n a s  s e r í a n  a p r e s a d a s .  E n  l a  S e m a n a  S a n t a  d e l  7 6  – l a  r e c o r d a d a  

P a s c u a  D o l o r o s a – ,  l a  p e r s e c u c i ó n  a l c a n z ó  a  g r u p o s  c a m p e s i n o s .  N u e v e  l a b r i e g o s  f u e r o n  

e j e c u t a d o s  e n  M i s i o n e s .   E l  t e r r o r  s e  d i f u n d i ó  p o r  l o s  d e p a r t a m e n t o s  v e c i n o s  E l  t o t a l  d e  

m u e r t o s  e n  l a  r e p r e s i ó n  a  l a  O P M  f u e  d e  d i e c i n u e v e ,  y  h u b o  c e n t e n a r e s  d e  t o r t u r a d o s .  

L o s  d e t e n i d o s  e r a n  t a n  n u m e r o s o s  q u e  t o d a s  l a s  d e p e n d e n c i a s  p o l i c i a l e s  d e  A s u n c i ó n  

e s t a b a n  a b a r r o t a d a s .  E l  r é g i m e n  s e  v i o  o b l i g a d o  a  h a b i l i t a r  c o m o  c a m p o  d e  

c o n c e n t r a c i ó n  e l  v i e j o  p e n a l  d e  E m b o s c a d a .  M á s  d e  5 0 0  d e t e n i d o s  s e r í a n  t r a s l a d a d o s  

h a s t a  a l l á  a  p a r t i r  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 7 6 .  E s e  f u e ,  r e a l m e n t e ,  u n  a ñ o  d e  t e r r o r .  

 

9  d e  f e b r e r o  d e  1 9 7 7   

P o l i c í a s  a r g e n t i n o s  y  p a r a g u a y o s  s e c u e s t r a n  a l  d o c t o r  A g u s t í n  G o i b u r ú  e n  P a r a n á ,  

p r o v i n c i a  a r g e n t i n a  d e  E n t r e  R í o s .  G o i b u r ú ,  u n o  d e  l o s  h o m b r e s  m á s  t e m i d o s  p o r  

S t r o e s s n e r ,  h a b í a  s i d o  y a  s e c u e s t r a d o  p o r  p r i m e r a  v e z  e l  2 4  d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 6 9  e n  

P o s a d a s  y  t r a í d o  a  A s u n c i ó n ,  d o n d e  p r o t a g o n i z a r í a  l u e g o  u n  c é l e b r e  e s c a p e  a  t r a v é s  d e  

u n  t ú n e l  c o n s t r u i d o  d e s d e  l a  c o m i s a r í a  7 ª ,  e l  1 3  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 0 .  A q u e l  f e b r e r o  d e l  

7 7 ,  G o i b u r ú  d e s a p a r e c e r í a  p a r a  s i e m p r e .   

 

1 0  d e  a g o s t o  d e  1 9 7 7  

F a l l e c e  e n  e l  H o s p i t a l  d e  C l í n i c a s  u n  h o m b r e  q u e  p o c o s  d í a s  a n t e s  h a b í a  l l e g a d o  a l  

P a r a g u a y  d e s d e  l a  A r g e n t i n a .  E l  h o m b r e  r e s u l t ó  s e r  E d u a r d o  R o s c h m a n n ,  c r i m i n a l  d e  

g u e r r a  n a z i  a l  q u e  l a  h i s t o r i a  r e c u e r d a  c o m o  e l  C a r n i c e r o  d e  R i g a ,  p o r  h a b e r  a s e s i n a d o  a  

u n o s  3 0  m i l  j u d í o s  e n  e s e  c a m p o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  s i t u a d o  e n  L e t o n i a .  S u  c u e r p o  

d e s a p a r e c e r í a  m i s t e r i o s a m e n t e .  

 

6  d e  s e t i e m b r e  d e  1 9 7 7  

J i m m y  C a r t e r  r e c i b e  a  S t r o e s s n e r  e n  l a  C a s a  B l a n c a ,  a  p e s a r  d e  l o s  n o t o r i o s  c o n f l i c t o s  

q u e  y a  e x i s t í a n  e n t r e  a m b o s  g o b i e r n o s .   

 

8  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 7  

E s  s e c u e s t r a d a  e n  B u e n o s  A i r e s  E s t h e r  B a l l e s t r i n o ,  p a r a g u a y a  m i l i t a n t e  e n  e l  g r u p o  d e  

f a m i l i a r e s  d e  d e s a p a r e c i d o s  e n  l a  A r g e n t i n a  ( s u  y e r n o  y  s u  h i j a  h a b í a n  s i d o  “ c h u p a d o s ” ) .  

N u n c a  m á s  s e  s u p o  d e  e l l a .  S u  d e s a p a r i c i ó n , a s í  c o m o  l a  d e  o t r o s  c o m p a t r i o t a s  e n  l a  

A r g e n t i n a ,  s e  d i o  e n  e l  m a r c o  d e l  O p e r a t i v o  C ó n d o r .   

 

1 9  d e  e n e r o  d e  1 9 7 8  

S e  d a  a  c o n o c e r  e l  E d i c t o  P o l i c i a l  N º  3 ,  q u e  o b l i g a b a  a  l o s  l o c a l e s  n o c t u r n o s  a  c e r r a r  s u s  

p u e r t a s  a  l a  1  d e  l a  m a d r u g a d a  l o s  d í a s  h á b i l e s  y  a  l a s  2  e n  v í s p e r a s  d e  f e r i a d o .  M u c h o s  



a n a l i s t a s  a d u c e n  q u e  e s e  f u e  e l  f i n  d e  l a  c é l e b r e  b o h e m i a  a s u n c e n a .  E n  e s a  é p o c a  

a p a r e c i e r o n  l o s  p r i m e r o s  v e n d e d o r e s  d e  p a n c h o s  ( p a n c h e r o s ) ,  c o n  s u s  c a r r i t o s  c a l l e j e r o s  

d o n d e  l a  g e n t e  i b a  a  c o n t i n u a r  l a  t e r t u l i a  t r a s  e l  c i e r r e  d e  l o s  l o c a l e s .  A n t e  e s e  f e n ó m e n o ,  

e l  j e f e  d e  I n v e s t i g a c i o n e s ,  P a s t o r  C o r o n e l ,  o r d e n ó  q u e  t a m b i é n  l o s  p y r a g ü e  a c t u a r a n  d e  

p a n c h e r o s  p a r a  “ v i g i l a r  l a  n o c h e ” .  

 

3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 8  

N a c e  e l  A c u e r d o  N a c i o n a l , o r g a n i z a c i ó n  c o n f o r m a d a  p o r  l a s  a g r u p a c i o n e s  p o l í t i c a s  “ n o  

r e c o n o c i d a s ”  p o r  e l  g o b i e r n o  d e  S t r o e s s n e r :  P a r t i d o  L i b e r a l  R a d i c a l  A u t é n t i c o ,  

D e m o c r a c i a  C r i s t i a n a ,  P a r t i d o  R e v o l u c i o n a r i o  F e b r e r i s t a  y  M o v i m i e n t o  P o p u l a r  

C o l o r a d o  ( M o p o c o ) .  E l  A c u e r d o  s e r í a  m u y  i m p o r t a n t e  e n  l a  l u c h a  c o n t r a  e l  r é g i m e n  

s t r o n i s t a .  

 

1 2  d e  j u n i o  d e  1 9 7 9  

A p a r e c e  u n a  d e  l a s  m á s  c é l e b r e s  c a r t a s  p a s t o r a l e s  d e  l o s  o b i s p o s  d e l  P a r a g u a y :  “ E l  

s a n e a m i e n t o  m o r a l  d e  l a  n a c i ó n ” .  E s  c o n t u n d e n t e  e  i m p a c t a  e n  t o d o s  l o s  e s t r a t o s .  A c u s a  

a  l a  n u e v a  s o c i e d a d  d e  c o n s u m o  p o s  I t a i p ú ,  s e ñ a l a n d o ,  p o r  e j e m p l o :  “ y a  e s  i m p o s i b l e  

i n t e r v e n i r  e n  u n a  l i c i t a c i ó n  s i n  r e c u r r i r  a  l o s  p a d r i n o s , a  l a  c o i m a  y  a l  s o b o r n o … ” .  P a r a  

a q u e l  t i e m p o ,  e r a  u n a  f o r m a  i n a u d i t a  d e  e x p r e s a r s e .  

 

1 8  d e  j u n i o  d e  1 9 7 9  

S t r o e s s n e r  s u s p e n d e  p o r  u n  m e s  l a  a p a r i c i ó n  d e  l o s  d i a r i o s  Ú l t i m a  H o r a  y  L a  T r i b u n a ,  

e n  u n a  e s c a l a d a  d e  l a  r e p r e s i ó n  c o n t r a  l a  p r e n s a .  Y a  p o r  e n t o n c e s  e l  g r a n  o b j e t i v o  d e l  

G o b i e r n o  e r a  a c a l l a r  a  A B C  C o l o r ,  q u e  h a b í a  e n t r a d o  e n  u n a  n o t o r i a  l í n e a  o p o s i t o r a .   

 

8  d e  m a r z o  d e  1 9 8 0 ,  

C a s o  C a a g u a z ú .  U n a  v e i n t e n a  d e  c a m p e s i n o s  d e  l a  C o l o n i a  A c a r a y  a b o r d a  u n  ó m n i b u s  

y  o b l i g a  a l  c h o f e r ,  b a j o  a m e n a z a s ,  a  d i r i g i r s e  a  A s u n c i ó n ,  d o n d e  p e n s a b a n  p r o t e s t a r  a n t e  

e l  I B R  d e b i d o  a  q u e  u n  j e f e  m i l i t a r  q u e r í a  q u e d a r s e  c o n  l a s  t i e r r a s  q u e  o c u p a b a n .  E l  

ó m n i b u s  s e r í a  i n t e r c e p t a d o  y  l o s  c a m p e s i n o s  l o  a b a n d o n a r í a n  e n  C a m p o  8 ,  C a a g u a z ú .  

A c u s a d o s  d e  g u e r r i l l e r o s ,  s e r í a n  p e r s e g u i d o s  p o r  u n  c o n t i n g e n t e  m i l i t a r .  U n a  m a s a c r e .  

D i e z  l a b r i e g o s  f u e r o n  e j e c u t a d o s .  O t r o s ,  e n t r e  e l l o s  n i ñ a s  y  a d o l e s c e n t e s ,  f u e r o n  t r a í d o s  

a  A s u n c i ó n  y  s o m e t i d o s  a  “ p r o c e s o  j u d i c i a l ” .  

 

1 7  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 8 0   

U n  c o m a n d o  d e  g u e r r i l l e r o s  a r g e n t i n o s  e j e c u t a  a  A n a s t a s i o  S o m o z a  q u i e n  v i v í a  e x i l i a d o  

e n  A s u n c i ó n .  S e  d e s a t a  u n a  d u r a  c a c e r í a  d e  o p o s i t o r e s  y  p e r i o d i s t a s .  E l  h e c h o  e n f u r e c i ó  

a  S t r o e s s n e r  q u e  s e  v a n a g l o r i a b a  d e  l a  s e g u r i d a d  y  l a  p a z  q u e  r e i n a b a n  e n  e l  p a í s .   

 

3 0  d e  a b r i l  d e  1 9 8 2  

E l  G o b i e r n o  e x p u l s a  d e l  p a í s  a  A u g u s t o  R o a  B a s t o s ,  a c u s a d o  d e  h a b e r  v i a j a d o  a  L a  

H a b a n a ,  C u b a .   

 

1 9 8 3  

C o m i e n z a n  a  r e t o r n a r  a l  p a í s  l o s  m i e m b r o s  d e l  M o v i m i e n t o  P o p u l a r  C o l o r a d o  

( M o p o c o ) ,  d e s t e r r a d o s  d e s d e  1 9 5 9 , a ñ o  e n  q u e  S t r o e s s n e r  c l a u s u r ó  e l  C o n g r e s o  y  e n v i ó  

a l  e x i l i o  a  t o d o s  l o s  c o l o r a d o s  d i s i d e n t e s .  E l  r e t o r n o  f u e  p o s i b l e  b a j o  l a  p r o t e c c i ó n  d e l  

g o b i e r n o  a r g e n t i n o  d e  R a ú l  A l f o n s í n .  

 

 



2 2  d e  m a r z o  d e  1 9 8 4   

S t r o e s s n e r  c l a u s u r a  A B C  C o l o r ,  e n  u n  d u r o  g o l p e  a l  p e r i o d i s m o  p o r  l a  t r a s c e n d e n c i a  

n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l  q u e  t e n í a  e l  r e f e r i d o  p e r i ó d i c o .  E l  m i s m o  s o l o  r e a p a r e c e r í a  e n  

1 9 8 9 ,  t r a s  l a  c a í d a  d e l  r é g i m e n .   

 

 

2 5  d e  j u n i o  d e  1 9 8 5  

E l  d i a r i o  H O Y  p u b l i c a  u n a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  u n  p r e s u n t o  f r a u d e  c o n  d ó l a r e s  

p r e f e r e n c i a l e s  e n  e l  B a n c o  C e n t r a l .  E l  c a s o  d e t o n a r í a  d e s p u é s  y  s e r í a  c o n o c i d o  c o m o  e l  

d e  l a  E v a s i ó n  d e  D i v i s a s ,  u n  g r a n  e s c á n d a l o  q u e  m o t i v ó  p o r  p r i m e r a  v e z  q u e  j e r a r c a s  d e l  

s t r o n i s m o ,  e n  p l e n o  s t r o n i s m o ,  f u e r a n  d e t e n i d o s  y  j u z g a d o s .  A l g u n o s  h u y e r o n  d e l  p a í s .   

 

2 9  d e  s e t i e m b r e  d e  1 9 8 5  

E n  u n  c a m p a m e n t o  p a r a  j ó v e n e s  c o l o r a d o s  e n  C a a g u a z ú , e l  d i r i g e n t e  d e  l a  j u n t a  d e  

g o b i e r n o  d e  l a  A N R  C a r l o s  R o m e r o  P e r e i r a  p r o n u n c i a  u n a  c o n f e r e n c i a  t i t u l a d a  “ L a  

é t i c a ” . A n t e  e l  e s t u p o r  d e  t o d o s ,  e l  c o n f e r e n c i s t a  e x i g e  q u e  e l  c o l o r a d i s m o  “ r e t o r n e  a  l a  

é t i c a  c o m o  n o r t e  d e l  p e n s a m i e n t o  y  l a  a c c i ó n ” .  P a r a  a q u e l  t i e m p o  e s o  r e s u l t a b a  i n a u d i t o .  

F u e  l a  m á s  f u r i b u n d a  a u t o c r í t i c a  n a c i d a  d e l  s e n o  m i s m o  d e l  p a r t i d o  d e s d e  1 9 5 9 .  A  r a í z  

d e  e s o ,  R o m e r o  P e r e i r a  f u e  c a t a l o g a d o  c o m o  u n  “ d e s e r t o r ”  p o r  e l  m i s m o  S t r o e s s n e r   

 

1 6  d e  m a r z o  d e  1 9 8 6  

D e s o b e d i e n c i a  c i v i l  e n  A l f o n s o  L o m a .  E l  m o v i m i e n t o  i n t e r n o  d e l  P L R A  d e n o m i n a d o  

M o v i l i z a c i ó n  P o p u l a r  p a r a  e l  C a m b i o ,  l i d e r a d o  p o r  H e r m e s  R a f a e l  S a g u i e r ,  s e  r e s i s t e  a  

u n a  o r d e n  p o l i c i a l  q u e  p r o h i b i ó  u n  a c t o  p o l í t i c o . E l  a c t o  s e  l l e v a  a  c a b o , l a  p o l i c í a  a t a c a  

a  l o s  c o n c u r r e n t e s  y  é s t o s  r e a c c i o n a n  t a m b i é n  c o n  d u r e z a . F u e  u n o  d e  l o s  p r i m e r o s  

e n f r e n t a m i e n t o s  e n  l o s  q u e  l o s  p o l i c í a s  “ p r o b a r o n  s u  p r o p i a  m e d i c i n a ” .  

 

1 8  d e  a b r i l  d e  1 9 8 6  

U n a  m a n i f e s t a c i ó n  d e  m é d i c o s  d e l  H o s p i t a l  d e  C l í n i c a s  q u e  s o l i c i t a b a  u n  i n c r e m e n t o  

s a l a r i a l  f r e n t e  a l  M i n i s t e r i o  d e  H a c i e n d a  e s  s a l v a j e m e n t e  r e p r i m i d a  p o r  l a  p o l i c í a .  A  

p a r t i r  d e  a h í  s e  d a r í a n  l a s  p e r m a n e n t e s  e s c a r a m u z a s  d e  m é d i c o s  y  e n f e r m e r a s  ( y  h a s t a  

e n f e r m o s )  d e  C l í n i c a s  e n  d e m a n d a  d e  s u s  d e r e c h o s  c o n  l a  c o n s a b i d a  r e s p u e s t a  d e  l a  

p o l i c í a  y  d e  l o s  e n e r g ú m e n o s  g a r r o t e r o s  c o m a n d a d o s  p o r  R a m ó n  A q u i n o ,  p r e s i d e n t e  d e  

l a  S e c c i o n a l  C o l o r a d a  n ú m e r o  1 4 ,  d e l  b a r r i o  R i c a r d o  B r u g a d a .  

 

1 4  d e  e n e r o  d e  1 9 8 7  

R a d i o  Ñ a n d u t í  s e  v e  o b l i g a d a  a  c e r r a r  s u s  e m i s i o n e s  d e b i d o  a  q u e  A n t e l c o  h a b í a  

d e s a t a d o  u n a  f e r o z  g u e r r a  d e  i n t e r f e r e n c i a s  c o n t r a  l a  e m i s o r a .  S e  a c a l l a  a s í  o t r a  

i m p o r t a n t e  v o z  c r í t i c a  c o n t r a  e l  g o b i e r n o  d e  S t r o e s s n e r .  

 

9  d e  f e b r e r o  d e  1 9 8 7  

E n  e l  p a r o x i s m o  t e r m i n a l ,  f u e r z a s  p o l i c i a l e s  s t r o n i s t a s ,  c o m a n d a d a s  p o r  e l  c o r o n e l  

V í c t o r  M a c h u c a  G o d o y ,  l a n z a n  g r a n a d a s  l a c r i m ó g e n a s  c o n t r a  u n a  r e s i d e n c i a  d o n d e  

a g a s a j a b a n  a l  e m b a j a d o r  n o r t e a m e r i c a n o  C l y d e  T a y l o r .  E l  g o b i e r n o  n o r t e a m e r i c a n o  

e m i t i r í a  a l  d í a  s i g u i e n t e  u n  d u r o  c u e s t i o n a m i e n t o  a l  h e c h o  y  e l  m i n i s t r o  d e l  I n t e r i o r ,  

S a b i n o  A u g u s t o  M o n t a n a r o  c o n t e s t a r í a  q u e  t e n í a n  l a s  “ b o m b a s  c o l o r a d a s ”  p a r a  

c o n t e s t a r  a  c u a l q u i e r  i n t e r v e n c i ó n  n o r t e a m e r i c a n a  c o n t r a  e l  g o b i e r n o  d e l  g e n e r a l  

S t r o e s s n e r .  

 

 



1 1  d e  j u l i o  d e  1 9 8 7  

P r i m e r a  A s a m b l e a  d e  l a  C i v i l i d a d .  L o s  o p o s i t o r e s  i d e a r o n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  a c t o s  

r e l á m p a g o  e n  d i s t i n t o s  p u n t o s  d e  A s u n c i ó n ,  b a j o  l a  d e n o m i n a c i ó n  d e  A s a m b l e a s  d e  l a  

C i v i l i d a d .  S e  r e u n í a n  u n o s  p o c o s ,  l a n z a b a n  e n c e n d i d o s  d i s c u r s o s  y  s e  d i s p e r s a b a n  a n t e s  

d e  q u e  l l e g a r a  l a  p o l i c í a .  E l  m é t o d o  t e n í a  s u  c a r g a  d e  m o f a  c o n t r a  l o s  p o l i c í a s  q u e  s e  

“ e s m e r a b a n ”  p a r a  s a b e r  c u á n d o  y  d ó n d e  s e  h a r í a  l a  p r ó x i m a  “ a s a m b l e a ” .  S e  

i n c r e m e n t a r o n ,  e n  e s e  m a r c o ,  l o s  e n f r e n t a m i e n t o s  e n t r e  o p o s i t o r e s  y  a g e n t e s ,  y  e r a  y a  

c o m ú n  v e r  a  p o l i c í a s  c o r r i e n d o  p e r s e g u i d o s  p o r  c i v i l e s .   

 

1  d e  a g o s t o  d e  1 9 8 7  

L a  c o n v e n c i ó n  d e l  P a r t i d o  C o l o r a d o  e s  a t r a c a d a  p o r  l o s  d e n o m i n a d o s  M i l i t a n t e s  

C o m b a t i e n t e s  S t r o n i s t a s ,  e l  a l a  d u r a  d e l  p a r t i d o  q u e  s e  d i s p o n í a  a  p e r p e t u a r  a  S t r o e s s n e r  

d e l  p o d e r .  E l  o t r o  s e c t o r  i n t e r n o ,  l o s  T r a d i c i o n a l i s t a s ,  t a m b i é n  s t r o n i s t a s  p e r o  q u e  

p e n s a b a n  q u e  l a  e r a  d e  S t r o e s s n e r  e s t a b a  l l e g a n d o  a  s u  f i n ,  s o n  d e s p l a z a d o s  d e  l a  

c o n d u c c i ó n  p a r t i d a r i a .  E l  p a r t i d o  q u e d ó  e n  m a n o s  d e l  d e n o m i n a d o  “ c u a t r i n o m i o  d e  

o r o ” :  S a b i n o  A u g u s t o  M o n t a n a r o ,  M a r i o  A b d o  B e n í t e z ,  J .  E u g e n i o  J a c q u e t  y  A d á n  

G o d o y  G i m é n e z .  E s a  f u e  u n a  d i v i s i ó n  d e t e r m i n a n t e  p a r a  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  f u t u r o s  

q u e  d e r i v a r í a n  e n  e l  g o l p e  m i l i t a r  d e l  2  y  3  d e  f e b r e r o  d e  1 9 8 9 .  

 

1 6  d e  m a y o  d e  1 9 8 8  

E l  P a p a  J u a n  P a b l o  I I  l l e g a  e n  v i s i t a  o f i c i a l  a l  P a r a g u a y ,  e n  m e d i o  d e  u n  i n o c u l t a b l e  

c o n f l i c t o  e n t r e  l a  I g l e s i a  y  e l  G o b i e r n o .  E l  s t r o n i s m o  q u i s o  m a n i p u l a r  l a  p r e s e n c i a  d e l  

S u m o  P o n t í f i c e  p a r a  h a c e r l a  a p a r e c e r  c o m o  u n  a p o y o  a l  P r e s i d e n t e ,  p e r o  J u a n  P a b l o  I I  

v e n í a  p r e p a r a d o .  Y a  d e  m a n e r a  p r e v i a ,  e l  G o b i e r n o  s u s p e n d i ó  u n i l a t e r a l m e n t e  u n o  d e  

l o s  a c t o s  p r o g r a m a d o s  e n  A s u n c i ó n  c o n  l a  a s i s t e n c i a  d e l  P a p a ,  p o r  c o n s i d e r a r  q u e  e l  

m i s m o  s e r í a  “ u s u r p a d o  p o r  e l e m e n t o s  d e  l a  o p o s i c i ó n ” .  L a  m e d i d a  d e s p e r t ó  v i v a s  

p r o t e s t a s  d e  l a  d e l e g a c i ó n  d e l  V a t i c a n o ,  q u e  s e  e n t e r ó  d e  e l l o  p o r  m e d i o s  p e r i o d í s t i c o s  

c u a n d o  s e  h a l l a b a  e n  l a  c i u d a d  b o l i v i a n a  d e  C o c h a b a m b a .  L a  p r e s i ó n  f u e  i n t e n s a  y  

S t r o e s s n e r ,  a n t e  e l  t e m o r  d e  u n  b o c h o r n o  i n t e r n a c i o n a l ,  t u v o  q u e  c e d e r  f i n a l m e n t e  y  e l  

a c t o  p r o g r a m a d o  c o n  l o s  d e n o m i n a d o s  C o n s t r u c t o r e s  d e  l a  S o c i e d a d  s e  l l e v ó  a  c a b o .  E l  

d i a r i o  c o l o r a d o  P a t r i a  d e d i c ó  p r e v i a m e n t e  v a r i o s  e d i t o r i a l e s  a  e s a  r e u n i ó n  t i l d á n d o l a  d e  

u n  m o n t a j e  d e  l a  o p o s i c i ó n  p a r a  d e s a c r e d i t a r  a l  G o b i e r n o . U n o  d e  l o s  c o n c e p t o s  c l a v e  

d e l  P a p a  e n  e s a  v i s i t a  s o n ó  c o m o  u n a  a d v e r t e n c i a  t e r m i n a l  p a r a  e l  s t r o n i s m o :  “ L a  I g l e s i a  

n o  p u e d e  s e r  a r r i n c o n a d a  e n  l o s  t e m p l o s ” .  

 

2  d e  f e b r e r o  d e  1 9 8 9  

A l r e d e d o r  d e  l a s  2 1  h o r a s  c o m i e n z a  e l  m o v i m i e n t o  m i l i t a r ,  c o m a n d a d o  p o r  e l  g e n e r a l  

A n d r é s  R o d r í g u e z ,  q u e  a c a b a r í a  c o n  e l  r é g i m e n  d e  A l f r e d o  S t r o e s s n e r .   

 

3  d e  f e b r e r o  d e  1 9 8 9   

C a e  e l  ú l t i m o  b a s t i ó n  s t r o n i s t a , e l  R e g i m i e n t o  E s c o l t a  P r e s i d e n c i a l ,  e n  h o r a s  d e  l a  

m a d r u g a d a . S t r o e s s n e r  e s  a p r e s a d o  y  c o n d u c i d o  p r i s i o n e r o  a  l a  C a b a l l e r í a . S u  r é g i m e n  

s e  d e r r u m b a  d e f i n i t i v a m e n t e .  

 

5  d e  f e b r e r o  d e  1 9 8 9  

A l f r e d o  S t r o e s s n e r ,  a c o m p a ñ a d o  d e  s u  h i j o  G u s t a v o  y  s u  n u e r a  M a r í a  E u g e n i a  H e i c k e l  

d e  S t r o e s s n e r ,  d e j a  e l  P a r a g u a y  p a r a  v i a j a r  r u m b o  a l  e x i l i o  e n  e l  B r a s i l .  

 

 

 



2 2  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 9 2  

L o s  a r c h i v o s  d e  l a  P o l i c í a  d e  S t r o e s s n e r  a p a r e c e n  a  l a  l u z  p ú b l i c a .  T a l  “ d e s c u b r i m i e n t o ”  

s e  d i o  e n  m e d i o  d e  u n a  d u r a  p u j a  i n t e r n a  d e l  P a r t i d o  C o l o r a d o  e n t r e  a r g a ñ i s t a s  ( t i l d a d o s  

d e  s t r o n i s t a s )  y  e l  g o b i e r n o  d e l  g e n e r a l  A n d r é s  R o d r í g u e z ,  q u e  q u e r í a  i m p e d i r  q u e  L u i s  

M a r í a  A r g a ñ a  f u e r a  c a n d i d a t o  d e  l a  A N R  p a r a  l a s  e l e c c i o n e s  d e  1 9 9 3 .  E l  G o b i e r n o  

p o s i b i l i t ó  e l  h a l l a z g o  c o m o  u n a  f o r m a  d e  d e s a c r e d i t a r  a  A r g a ñ a .  D e  t o d o s  m o d o s ,  e s o s  

a r c h i v o s  s a l i e r o n  a  l u z  y  s e  t u v o  l a  c e r t e z a  d o c u m e n t a d a  d e  q u e  t o d o  l o  q u e  s e  h a b í a  

d e n u n c i a d o  r e s p e c t o  a  l o s  a b u s o s  y  c r í m e n e s  d e l  s t r o n i s m o ,  e r a  v e r d a d  i n a p e l a b l e .   

L a  C o r t e  S u p r e m a  d e  J u s t i c i a  c r e a  E l  C e n t r o  d e  D o c u m e n t a c i ó n  y  A r c h i v o  p a r a  l a  

D e f e n s a  d e  l o s  d e r e c h o s  H u m a n o s ,  m e d i a n t e  l a  r e s o l u c i ó n  N o .  8 1  p a r a  p r e s e r v a r  e s o s  

d o c u m e n t o s ,  r e g i s t r a  a p r o x i m a d a m e n t e  7 0 0 . 0 0 0  f o l i o s  d i s t r i b u i d o s  e n  m á s  d e  7 1 5  l i b r o s  

e n c u a d e r n a d o s ,  c e r c a  d e  1 . 0 0 0  a r c h i v a d o r e s  y  c a r p e t a s ,  m á s  d e  8 . 0 0 0  f i c h a s  d e  

d e t e n i d o s , l i s t a s  d e  i n f o r m a n t e s  c o n f i d e n c i a l e s , c e r c a  d e  3 . 0 0 0  f o t o g r a f í a s  d e  d e t e n i d o s ,  

a c t o s  p o l í t i c o s ,  a c o n t e c i m i e n t o s  s o c i a l e s  y  á l b u m e s  d e  f o t o s  f a m i l i a r e s  i n c a u t a d o s  e n  

a l l a n a m i e n t o s .  L o s  l i b r o s  “ s u b v e r s i v o s ”  c o n f i s c a d o s  a  l o s  d e t e n i d o s  s u m a b a n  m á s  d e  

1 . 5 0 0 ,  a d e m á s  d e  c a s s e t t e s  c o n  g r a b a c i o n e s  d e  r e u n i o n e s  y  p a n e l e s  p o l í t i c o s ,  

c o n f e r e n c i a s ,  h o m i l í a s ,  d i s c u r s o s  y  p r o g r a m a s  r a d i a l e s .  C o n  l a  d o c u m e n t a c i ó n  a p o r t a d a  

p o r  e s t o s  a r c h i v o s ,  l o s  a r g u m e n t o s  d e  l o s  a b o g a d o s  d e f e n s o r e s  d e  l o s  t o r t u r a d o r e s  y  s u s  

m a n d a n t e s  s e  d e r r u m b a r o n .  R e s u l t a b a  i m p o s i b l e  n e g a r  p r u e b a s  q u e  t e n í a n  e l  s e l l o  

o f i c i a l  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  e n c a r g a d a  d e  l a  r e p r e s i ó n .  

 

1 6  d e  a g o s t o  d e l  2 0 0 6  

A l f r e d o  S t r o e s s n e r  f a l l e c e  e n  B r a s i l i a .  
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