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GOLPES CONTRA LA 
PRENSA HAITIANA 

A partir de 1986 Haití ha tenido una serie de 
gobiernos dictatoriales que han dado duros golpes a 
los medios de comunicación. El pueblo haitiano se ha 

mantenido desinformado y se ha convertido en 
espectador de los acontecimientos. 

a libertad de expresión en 
Haití, no es un regalo de 
los militares o paramilitares 
haitianos, a la salida de Du
valier el 7 de febrero de 
1986, sino que ha sido con

quistada mediante la lucha. Por eso, es 
triste constatar que en la semana de la 
prensa, en junio pasado, los periodistas 
no la defendieron. También es triste ver 
la despreocupación con la cual una bue-

NELLIO PALANQUET, haitiano. Periodista de Le Te
moin, periódico de la Federación de Trabajadores 
de Prensa. 
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na parte aceptó, después del golpe de 
estado, los comunicados amenazadores 
de los ministros de tacto de información 
y del interior. 

Dos actitudes se destacaron en la 
gran prensa o prensa establecida des
pués del golpe militar del 30 de septiem
bre de 1991. Algunos medios cerraron 
inmediatamente sus puertas, porque fue
ron seriamente dañados o porque esti
maron que no podían adaptarse a la 
nueva coyuntura marcada por la ciega 
represión política y la negación de toda 
justicia. Este silencio total de una buena 

lA IMPORTANCIA DEL 

VUDU 

Haití es un pais multiracial 

y multicultural. Los haitianos 
proceden de la cultura africa

na, española y francesa. Se 
practican muchas religiones y, 

a pesar de que la religión pre

dominante es el Vudú, la ofi
cial es el catolicismo, aunque 

también coexisten los protes

tantes. 

El Vudú se practica con ri

tos, cantos, danzas y bailes, 

por ello la mayoria de los gru
pos folklóricos haitianos nacen 

de esta creencia. Es una reli

gión que está arraigada en la 
gra r mayoria de los haitianos 

po1 1 estrecha relación que el 
pais tiene con Africa. En el 

Vudú se adoran a los dioses y 

animales, además de la luna, 

el sol, los árboles y la gran 
piedra. 

Esta religión tuvo gran im

portancia en la movilización 

de los haitianos para lograr la 

independencia de Francia en 

1804. El lider africano Bouk

man y el libertador Toussain 
Louvertur realizaron distintas 

ceremonias Vudú. Haiti fue el 
primer pais americano en lo

grar su independencia. 

La lengua nacional es el 

creol, con una mayorta de pa
labras de origen francés y una 

sintaxis de la lengua de Africa 

Occidental. Aunque el idioma 

oficial es el francés, solo es 

hablado por el 20 por ciento 
de la población. (N. P.) 



parte de la prensa cotidiana luego del 
golpe, junto a la difusión de verdades a 
medias por los medios que continúan 
funcionando, reforzó los circuitos de co
municación alternativos. 

A falta de ser informado el público se 
encuentra frente a rumores, sin poder de
terminar con precisión su origen. Esta ca
rencia de información suscitó, la 
emergencia de muchas estaciones de ra
dio y revistas clandestinas. 

La prensa establecida, después del 
golpe de estado de 1991 está presa en el 
engranaje de la desinformación que ha 
seguido al putsch militar de septiembre 
de 1991. Esta actitud puede ser por un 
exceso de prudencia mezclada con un 
instinto de conserva�ión para poder di
fundir informaciones que lejos de ser re
producciones de la realidad y del 
movimiento social, llena la imaginación y 
la vida de politiqueros y agitadores, tanto 
haitianos como extranjeros. 

DEBAtE 

Con los pies rotos 

Sin embargo existe un dato de la rea
lidad que dice mucho: desde el 30 de 
septiembre de 1991 fueron asesinados 
cuatro directores de medios, más de 
veinte y cinco periodistas, mientras que 
otros cincuenta fueron desaparecidos o 
exiliados a la fuerza. Por otro lado, cuatro 
medios han sido comprados y pagados 
por el gobierno dictatorial: Radio Nacio
nal, Radio Sol (radio católica), Televisión 
Nacional y Radio Metrópoli Haití. 

Desde el 7 de febrero de 1986 al 15 
de octubre de 1994 Haití ha tenido 13 
gobiernos: dos constitucionales Maniga 
y Arístide y 11 golpes de Estado. Cada 

golpe ha dañado gran parte de la prensa 
haitiana. Esperamos que la democratiza
ción, también llegue a la información y a 
los medios de comunicación. O 

DEL GOLPE A LA INVASION 

El general Raoul Cedrás es el hijo del Gobierno Dic
tatorial de Duvalier, quien tuvo a Haití prisionero desde 
1957 hasta 1986. 

El 30 de septiembre de 1991, a un mes de su nomi
nación como General, Raoul Cedrás dio un golpe de es

tado contra el gobierno de Bertrand Aristide, con la 
venia de los Estados Unidos, que era contrario a los re
sultados electorales del 16 de diciembre de 1990. En es
ta elección el protegido del gobierno norteamericano 
obtuvo el 36 por ciento de la votación, mientras que 
Aristide obtuvo el 67 por ciento. 

Así, Estados Unidos hizo todo lo posible por elimi
nar éstos resultados e invistió a Raoul Cedrás, como el 
hombre fuerte de la Armada haitiana. El mismo día Ce
drás cerró las seis estaciones de Radio Popular de la Ca
pital y otras tantos radios de provincias. Hizo 
desaparecer a los responsables de estas emisoras y a 

militantes políticos, partidiarios de Aristide. Muchos fue
ron muertos, entre ellos los directores de Radio Caribe, 
Radio Pequeña Ciudad y Galaxia. 

Corrieron igual suerte, quienes financiaron la campa
ña de Aristide: Antonio y Jorge Isemery; dos hermanos 
dueños de cuatro grandes almacenes de productos de 

primera necesidad. Ante esta crisis, Estados Unidos pro
puso invadir Haití para sacar a Cedrás. Para los haitia
nos, en cambio la solución iba por otro lado: 

1.- Salida del General Raoul Cedrás, sin afectar al pue
blo haitiano con la invasión. 

2.- La salida del Jefe de la Policía y del Estado Mayor 
del Gran Distrito General. 

3.- Reforma Total de la Armada haitiana, que está perdí
da en la corrupción, droga, robos, violaciones. 
(N. P.) 
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