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Opening Plenary
 

Sesi6n Plenariade Apertura
 



Colloquio Sobre el Desarrollo Institucional Parlamentario 

Sr. A'Iulet: 

En nombre de la Repdiblica de Guatemala. 
agradezco a todos ustedes su presencia. y vamos a dar 
inicio al programa a desarrollarse el dfa de hoy en la 
mafiana y rogarfa al Sr. Presidente de la Asamblea 
Legislativa de Panamd que pronuncie sus palabras de 
bienvenida. 

Sr. Ameglio: 

Excelentfsimo seflor presidente de la Repdblica deGuatemala. su excelencia, colegas, presidentes de 
asambleas y congresos de Centroamrica, distinguidos 
lfderes parlamentarios del continente Europeo,
invitados especiales, colegas, hermanos de 
Centroamerica. Resulta de especial complacencia que 
nos encontremos hoy dando inicio a esta actividad, 
Coloquio Parlamentario Europa-Centroam6rica para el 
fartaiecimiento de los parlamentos Centroamericanos 
puesto que al mismo tiempo que representa un paso 
md, u orro paso mas adelante en el acercamiento entre 
las democracias de Centroamerica, representz tambidn 
un formal encuentro poliico entre Europa y Amdrica; 
un encuentro politicu en busca de compartir
experiencias para cimeatar la funci6n de ua de las 
principales instituciones de la democracia. Cristaliza 
tambi6n asf, aquf, la realizaci6n de una de las metas 
trazadas en los encuentros anteriores entre presidentes 
y corporaciones legislativas, escenario que ha servido, 
no solo para buscar otras vfas para fortalecer las 
acciones de integraci6n que adelantan nuestros 
gobiernos. siro tambidn para establecer mecanismos de 
avuda para el forralecimiento y consolidaci6n de ia 
democracia en el istmo Centroamericano a travds de la 
tuncian parlamentaria. Hoy, con la incorporacidn 
formal de la representaci6n de Belice a estas 
actividades. podemos decir, ademds, que los 
Centroamedicanos afianzamos mds nuestros prop6sitos
de demostrar a los otros pueblos del mundo, nuestra 
seria determinaci6n de superar unidos, los viejos 
esquemas de divisi6n, de pobreza y de subdesarrollo. 
Hoy, cuando en el mundo entero, con fuerza 
arrolladora soplan vientos de cambio, y que a su paso 
derrumban los viejos y desgastados muros edificados 
por dogmas y tiranfas, tenemr, la esperanza e idea de 
que el hombre sf naci6 para ser libre y para vivir y
convivir en democracia. 

Los Centroamericanos llevamos adelante tambidn 
el proposito de revisar y renovar la base y ia acci6n de 
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nuestras instituciones para asf. en base a nuevos 
conceptos de convivencia y de gobierno, llevar paz. 
progreso y desarrollo a nuestros pueblos. La 
realizaci6n de este coloquio sobre el desarrollo 
Institucional Parlamentario entre lideres parlamentzrios 
Centroamericanos y Europeos. en este ahio en que se 
conmemora el quinto centenario de! descubrimiento de 
America, es tambidn una forma de celebrar el 
encuentro de las culturas hace cinco siglos. Asf, 
Europa y America se acercan en esta ocasi6n para
intercambiar ideas y experiencias que contribuyan al 
fortalecimiento de la institucionalizacidn de la
democracia en nuestros pueblos. No hay forma mejorde hacerlo que prnduciendo los carnbios necesarios 
para que la misma ea funcional, opere de manera 
flexible y tenga erectividad en ia bdsqueda de 
soluciones a los problemas de nuestros pueblos. Asf lo 
plantedbamos ayer a los colegas de mi pais, al 
inaugurar el perfodo legislativo de 1992, y
manifestAbamos que, para que los parlamentarios 
podamos dar id6neos agentes de cambio de nuestros 
pafses. tenemos primero que revisar y cambiar los 
esquemas que impiden que tengamos el vigor y la 
capacidad para actuar decididamente y para que los 
ciudadanos nos tomen como p;rte importante de la 
soluci6n de sus problemas. 

Pertenezco a una generaci6n que ve ia necesidad 
de cambiar la oportunidad de garantizarse un futuro 
mejor. Participamos para hacer a la democracia una 
instituci6n m,4,s tangible: que sea mds apreciada y por
lo tanto, que en vez de promover frustraciones. 
promueva esperanzas, esperanzas de mejores tiempos. 
Estamos por tanto aqui, andando en la direccidn 
correcta: el apoyo a la mas importante represenrativa 
y participativa de las instituciones de la democracia, es 
definitivamente es el mejor apoyo que se le puede dar 
a la democracia, y una valiosa oportunidad para que en 
1992 celebremos este encuentro entre el viejo sub
continente y America Central permitiendo que seamos 
como parlamentarios, el principal apoyo de nuestros 
pafses para ilevar al siglo veintiuno, a la democracia 
como mejor forma de traer desarrollo. progreso y 
esperanza para Centroamdrica. Muchas Gracias. 

Mr. Swift: 

Your Excellency, the President of Guatemala, 
distinguished observers, fellow parliamentarians, on 
behalf of the delegation of Belize. I must express our 
distinct pleasure in participating in tlis first Colloquy 
on the Development of Parliamentary Institutions. We 
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have to thank the sponsors and the observers and the 
organizers for imparting to us the opportunity of being 
here. But I would be remiss, indeed, if I did not 
express special thanks to his Excellency, the President 
of Guatemala. whose bold statesman-like initiative 
sometime last year brought about the closer relations 
between Guatemala and Belize. If not for his 
initiative, we would not have been participating in this 
momentous occasion. I certainly am grateful for this 
opportunity. I have noticed on the program that a lot 
is being included into the two days of activity. I think 
each item on this agenda is terribly important. All of 
us here are representatives of democratic institutions. 
We are all aware that these institutions, as imperfect as 
they may be, are important and need to be further 
developed. This is but another step in that 
development, and I'm sure that we ought to take fullest 
advantage of this opportunity to ensure further 
development of all parliamentary democracies in the 
region. Once again, thank you very much for 
imparting to Belize the special privilege of addressing 
this distinguished gathering on this auspicious 
occasion. Thank you very much. 

Sr. Angulo: 

Excelentfsimo Sefior Presidente de ia Repdiblica 
de Guatemaia, sefiores presidentes de congresos y 
asambleas ue Centroamdrica, Europa, sefiores 
embajadores, sefiores congresistas, Sefior Allen 
Weinstein, sefiores y sefioras. En septiembre del afio 
pasado. a escasos seis meses con ocasi6n de la Tercera 
Conferencia de Estrasburgo sobre la Democracia 
Parlamentaria. evento en el que tambidn tuvimos la 
oporrunidad de intercambiar experiencias con los 
colegas parlamentarios de Centroamdrica y Europa, 
manifestamos nuestra intenci6n por fortaecer todos los 
organismos democr~ticos para la restauraci6n de la paz 
en nuestro pafs. Hoy con mucha satisfacci6n podemos 
compartir con ustedes, que gracias a Dios el proceso 
de paz en El Salvador esta en marcha, por lo tanto es 
una realidad. Despu s del 16 de Enero del corriente 
afio, fecha en que fueron firmados los Acuerdos de 
Chapultepec. todas las actividades y compromisos que 
fueron calendarizados en tales acuerdos hasta la fecha. 
se han cumplido sin tropiezos en un marco de 
verdadera armonfa e integraci6n. 

En la Asamblea Legislativa, en ia que como 
ustedes saben estn representadas distintas y variadas 
corrientes polfticas, hemos aprobado por copsenso toda 
la legislaci6n para el logro de los acuerdos que nos 

Coloquy on Parliamentary Institutional Developmeni 

encaminan a la paz definitiva. Por ello. el mundo debe 
estar consciente de el esfuerzo realizado por el puebIc 
salvadorefio, y que continua salvando todos los 
obstAeulos para enfrascarse en una verdadera 
reconciliaci6n. Hemos querido en esta oportunidad. 
compartir esta inquietudes con ustedes. ya que en todo 
me'mento han estado pendientes de la situaci6n de 
nuestro pals, y sd que tambi.n comparten nuestra 
satisfacci6n por el avance de la democracia. la paz y la 
reconciliaci6n del pueblo salvadorefio. Con estas 
palabras que alientan el camino de la democracia e 
integraci6n ti. drea Centroamericana. queremos 
saludar a todas las deir7aciones representadas en este 
evento, agradecer a sus patrocinadores y a los 
anfitriones de este querido pafs, por la oportunidad que 
nos brindan de saludarios personalmente. Muchas 
gracias. 

Sr. M. A. Rodriguez: 

Seior Presidente de la Reptiblica de Guatemala. 
sefiores presidentes de congresos v asambleas 
legislativas y parlamentos de Centroamdrica y Europa. 

Estamos aquf reunidas delegaciones de todos los 
congresos de Centroamdrica, todos democrtticos 
parlamentos de naciones democrdticas: esto sefiala 
tiempos de cambio; . "heraci6n de Europa Oriental. 
el nacimiento de ia Comunidad de Naciones 
Independientes en el territorio de la otra ahora Uni6n 
de Reptiblicas Socialistas Sovidticas, los procesos de 
integraci6n econ6mica y polftica en la Comunidad 
Econ6mica Europea, la consolidaci6n del bloque del 
pacffiro y ia iniciativa para las americas propuesta por 
las auturidades del gobierno estadounidense, son 
hechos que han significado un cambic radical en las 
coordenadas poifticas e hist6ricas de la civilizaci6n. 
La democracia se ha extendido, la comprensi6n mutua 
entre las naciones y la integraci6n de los mercados. 
sefialan el advenimiento de una nueva era. una dpoca 
asignada por la libertad, por la democracia, por la 
cooperaci6n internacional y por procesos de 
globalizaci6,i en la deLerminaci6n de algunas reglas 
generales y de descentralizacidn para las aplicaciones 
concretas, que son procesos cada vez mas dindmicos y 
profundos. 

En Centroamdrica hemos conquistado la 
democracia, y con ella, la paz. Debemos ahora 
consolidarla y enriquecerfa con instituciones 
econ6micas y sociales que promuevan la 
compet'dvidad, la apertura al mercado mundial y la 
justicia social. Si ia ddcada de los ochenta vi6 surgir 
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la democracia y el camino a la paz, la de los noventa 
enfrenta las tareas de consolidar las democracias y de 
iniciar un desarrollo econ6mico sostenido que 
construya el bienestar para las grandes mayorfas. Es 
en este nuevo y esperanzador contexto mundial y
Centroamericano, donde nacen las iniciativas para la 
promoci6n de la cooperaci6n entre los parlamentos 
nacionales. En 1989, se realiz6 en Costa Rica la 
jornada preparatoria para la Tercera Conferencia de 
Estrasburgo sobre la Democracia Parlamentaria. Ya 
con anterioridad se habfan efectuado dos conferencias 
intemacionales sobre este tema y la Tercera 
Conferencia de Estrasburgo continu6 en anlisis de 
temas relativos a la democracia parlamentaria. En 
octubre del aflo pasado, se realiz6 en San Salvador el 
cuarto encuentro de los presidentes de los congresos y
asambleas legislativa! de Centroamdrica y
pr6ximamente se realizara el quinto encuentro en Costa 
Rica. 

Este Coloquio para el Desarrollo Institucional 
Parlamentario, continua la reflexi6n regional sobre la 
necesidad de elevar el control legislativo sobre elgobierno, de mejorar las relaciones de las asambleasgieno.e mjornlos eioes de lcain ysambe
leia co los eos deis s y cnicio demodernizar los procesos administrativos y t~cnicos de 
los 6rganos legislativos. Las dificultades burocrdticas 
del proceso legislativo, la poca influencia frente a otroscenrosde eciid. elpoer jectiv, yeltlescomcentros de decisi6n, tales como el poder ejecutivo, y el 

deterioro del prestigio de la instituci6n parlamentaria 
ante a opini6n pblica son problemas fundaental 
que nuestras reflexiones deben abordar, y que esperan
soluciones viables y adecuadas al espfritu democrltico. 
Frente a estos retos. es necesario construir una entidad 
legislativa moderna, mejorar la calidad formal y 
conceptual de, texto legal, establecer iteronetarun sistemacomptarzaddeiforacinleisltiv,
compuarizado de inforniacidn legislativa, interconectar 
la informaci6n de los parlamentos Centroamericanos y
modernizar los servicios de apoyo t~cnico y polftico a 
los sefores diputados. 

La democracia es participacidn deliberativa, que 
asegura el cambio pacfico de los gobernantes mediante 
elecciones generales periddicas, el respeto mutuo, el
sistema de partidos, el pluralismo ideol6gico, la 
existencia de medios de comunicaci6n libres y el 
control ciudadano sobre los gobernantes. En un sistema 
asf concebido, los parlamentos son el centro de a 
discusi6n participativa,diversidad de las y en polfticasse y la 
eisenes e Ia 

corrientes ellos reflejasociales 
co n. Es polois yuesocdeer

existentes en la comunidad. Es por ello nuestro deberpara la buena salud de ia democracia, modernizar, 
profundizar yprestigiar la funci6n parlamentaria. Este 
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es el reto de este encuentro de solidaridad 
interparlamentaria. Con la valiosa colaboraci6n del 
consejo de Europa asf como del Consorcio para
Desarrollo Legislativo, danos espacio a la reflexi6n 
Centroamericana sobre consolidaci6n lala de 
democracia parlamentaria en la regi6n. Una 
democracia que es el camuino hacia la paz y desarrollo 
econ6mico con justicia social. Este es el camino que
hemos elegido y por el que luchamos en los congresos
de Centroamdrica. Los representantes legislativos de 
los diversos 6rganos y de distintos signos doctrinarios,
compafieros legisladores, requerimos tener dxito en 
nuestras deliberacionas. 

Sr. Mulet: 

Sefor Presidente constitucional de ia Reptiblica.
Sir Geoffrey Finsberg, Presidente de a Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, SefioresPridne de ls aabls lesatas e 
cent d e av artin, Vireidentde 
centroamdrica, Sefor David Martin VicepresidentedelParlamento Europeo, Don Enrique Bar6n Crespo,
Presidente de la Comisi6n de Relaciones Exteriores del 
Parlamento Europeo, diputados nacionales, diputadoscetaerans Seoes mbjde, y 
centroamericanos, Sefiores embajadores, y 
c ala e denteeder parlanieraniarin mePresidente parlamentocalidadhonr6 endedar mi mi del anfitri6n, mecordial de !a bienvenidas a los 
aelegado de Europa, de a grande y renovada 

elegados de Europa, de la Europa grande y renovada,y a los Centroamdrica, la nueva Centroamdrica de siete 

Ia presencia de todos ustedes refleja Ia voluntad de
seguir fortaleciendo los lazos que hemos construido 
entre nosotros en anteriores encuentros y nos garantiza 
que allanaremos escollos para encamninar el trabajo
parlamentario hacia resultados aun mds concretos y 
m s factibles. En el caso de Guatemala podemos decir 
que son comunes algunos de los problemas hernanos 
de centroamrica pero en los dltimos tiempos se han 
ido afianzando los lazos de amistad y de entendimiento 
desde Belice hasta Panam, que nos hacen augurar una 

que asisren a este importante coloquio partamentario, 

era de cooperacidn y de respeto mutuos que har n 
florecer el crecimiento econ6mico y el afianzamiento 
democr:tico. 

Uno a uno hemos ido enfrentando en cada uno de 
los pafses aquf represenados los retos de a paz, el 
respeto a los derechos humanos, la pobreza, el 
deterioro ecol6gico. Si hacemos una comparaci6n de
la Centroamdrica de hoy con la de hace tres afios,la Centroamrica conde hace diez afios, podemos estar 
todos muy satisfechos por odo lo que se ha logrado en 
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este tiempo. Tenemos gobiernos representativos y
sociedades pluralistas. en el caso de Guatemala ya no 
existe una violencia de Estado y la ley cae implacable 
sobre los violadores de los derechos humanos sean 
quienes sean. Teriemos que reconocer que la condena 
y ia repulsa del mundo en relaci6n a ]a historia de 
terror que vivfmos los guatemaltecos en los tiltimos 
treinta afios se ini6 a la gran mayorfa de 
guatematecos, sectores polfticos, iniciativa privada, 
ejdrcito, iglesias, sectores universitarios y
profesiorales, organizaciones estudiantiles. sindicales 
y populares para poder fortalecer el movimiento 
democratizador por el cual se encamina ahora nuestra 
patria. Sin embargo vemos con cierta preocupaci6n 
como algunos sectores, extremistas y minoritarios 
comprometidos en una lucha fratricida, se han 
dedicado a obstaculizar y a ridicularizar, especialmente 
en el extranjero, el esfuerzo y el sacrificio del pueblo
de Guatemala para superar los males del pasado. 

Reconocemos que tenemos aun problemas y
mucho que recorrer en el camino hacia la democracia 
plena, pero se esta trabajando con inters, patriotismo,
solidaridad, para conquistar la paz abandonar la lucha 
interna, aliviar la pobreza, o sea que al estar superando 
los males vinculados a las violaciones de los derechos 
humanos primarios estamos listos pronto para empezar 
a garantizar los derechos humanos econ6micos, 
sociales y culturales. El fortalecimiento de los 
organismos legislativos, el afianzarniento de ]a
separacidn de poderes el estudio de los diferentes 
temas de esta reunion y ia presencia de todos ustedes 
ayudaran a estos prop6sitos. Finalmente desco 
agradecer a la conferencia de Estrasburgo sobre 
democracia parlamentaria. al Centro para la 
Democracia, y a su Presidente Allen Weinstein por su 
permanente y desinteresado apoyo al desarrollo de los 
organismos legislativos del drea centroamericana. En 
gran parte ha sido gracias a ustedes el que hayamos 
podido haber avanzado tanto en tan corto tiempo. Y 
al Sefior Presidente de la Reptiblica agradecemos Fu 
interds y respaldo en el desarrollo de este evento, lo 
que confirma su compromiso en el fortaleciminto de 
nuestras instituciones. A todos bienvenidos a la tierra 
del Quetzal. 

Sir G. Finsberg: 

Mr. President of the Republic of Guatemala, 
Presidents and Speakers of the parliaments, friends of 
democracy: At the very outset, I want to express my 
appreciation for having been invited to participate in 
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this Colloquy on Parliamentary Institutional 
Development. The Council of Europe is delighted to 
cooperate in this Second undertaking to develop and 
foster democracy in Central America. following the 
first conference which, as you will recall, was held in 
1989 in Costa Rica.
 

This colloquy fits in well %%
ith the concept of the 
Strasboarg Conference on Parliamentary Democracy,
which was set up in 1983 to establish closec ties among 
pluralistic democracies, to promote the de-elopment of 
democratic, parliamentary institutions, and to stuuy 
ways of strengthening democratic forms of 
government. Democracy is a fr'Igile plant which mr'st 
be nurtured, but it is, in the end, indestructible, as 
both Hitler and Stalin discovered. The tvents in 
Eastern and Central Europe showed that even a 
ruthless suppression of freedom for four decades or 
more could not destroy democracy. Let those who stili 
hanker after a form of dictatorship, whether military or 
civilian, recognize that their possible triumph will 
always be short-lived and that in the end, freedom and 
justice will prevail. 

The Strasbourg Conference is organized by the
 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe,
 
which today comprises twenty-six European nations,
 
the European Parliament (that is, the Parliamentary
 
Assembly of the European Communities), and the five
 
non-European OECD countries, Australia, Canada,
 
Japan, New Zealand and the United States of America.
 
The Third Strasbourg Conference was held in
 
September last year, and waw attended by more than
 
five hundred parliamentarians, parliamentary officials
 
and experts from approximately ninety countries
 
inciuding Central America. I'm therefore delighted to
 
see here today all those presidents of parliamentr,
 
secretaries general and other members who were in
 
Strasbourg last autumn, and I'm confident that this 
dialogue will contribute tremendously to mutual 
understanding among our countries. 

Many countries in Central America have 
undergone in the last few years, as President Mulet 
said, a tremendous change in their quest for 
democracy. Dominated for a long period by militarism, 
marxism, demagogic populism and a closed economy, 
they're now turning to pluralistic democracy and 
market forces, freedom under the law, the respect for 
human rights-all these, the fundamental values 
cherished by the Council of Europe. 

It is this bedrock of values which is essential for 
the stability of any democratic structure. It is one of 
the Council of Europe's tasks, and moreso, that of the 
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Strasbourg Conference, to help to inculcate respect for 
these values, further develop them. consolidate them, 
and transform them into a practical reality. For forty-
three years now. the Council of Europe has been the 
only institution uncompromising in its principles, but 
flexible in its action, and capable of aiding the 
processes of democratic transition-not an exclusive, 
closed club, but one willing to provide advice and 
expertise to all those who request it. The Strasbourg 
Conference is the logical extension of this concept, and
regional colloquies such as this one are concrete 
evidence of what can be offered. 

It was for the same reason that, during the second 
Strasbourg Conference in 1987, which was at that time 
the largest and most important meeting of 
democratically electLl representatives, the International 
Institute for Democracy was set up, and came into 
)peration in October 1990. Its role was to give a form 
of encouragement which was badly needed at that time 
for cooperation on a worldwide scale among
governmental, non-governmental and inter-
parliamentary organizations, as well as among natio.ld 
parliaments, with a view to promoting and 
strengthening pluralistic democracy. 

Our wish isto see Central America into the 
twenty-first century is part of the family of nations 
whose governments respect law and liberty, and with 
societies that are just and prosperous, and that are 
based on genuine democracy. We would like to see in
Central America a similar historic development as has 
been the case in Europe in the last forty-five years.
Countries which have been hostile to each other for 
centuries, which have been devastated by war, living
under dictatorships, and some which even split into 
two opposite ideological camps have progressed either 
towards friendly cooperation or to economic and 
eventual political integration, 

The whole world has witnessed with amazement 
the dramatic changes that have taken place in Central 
and Eastern Europe and in the former Soviet Union, 
confirming that the aspirations for freedom and 
democracy will overcome, in th, end, the oppression
from any authoritarian, toialitaria. &, dictatorial 
regime. In other words, freedom always remains 
every human being's own ambition. Our dilemma lies 
between totalitarianism and freedom, not between 
capitalism and socialism. Freedom, however, can only
be guaranteed in a pluralistic society, hence, 
democracy. This means, first of all, political
democracy comprising an institutional system and a 
legal framework, a system which includes such 
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essential features as the separation of powers, the 
control of the executive by a parliament elected by
universal suffrage, an independent judiciary, a free 
press, political parties and civic groups, periodic free 
elections and guarantees and respect for minorities. 

But it is not sufficient just to create pluralistic
institutions. It is also necessary to guarantee their 
upkeep to sustain them. We must not leave it to others 
to do our work for genuine democracy. We all have 
a role to play.

We must all be aware that freedom alone is not 
enough for a stable democracy. Without economic and 
social progress and the increasing well-being of our 
citizens, it is difficult to keep democracy on a stable 
basis. Full democracy, my friends, cannot be achieved 
overnight, and full democracy demands patience,
patience which waters the flower of democracy; then 
the economy can expand and the fruits of economic 
success steadily remove poverty, famine and disease. 
Democratization is thus a permanent process involving 
a continuous debate and a continuous confrontation of 
ideas. 

As early as the 1970s the Parliamentary Assembly
of the Council of Europe organized major conferences 
on this very subject: The Development of Democratic 
Institutions in 1976, The Role of Political Parties in 
1978, and Technology and Democracy in 1981. The 
results led to a resolution proclaiming the principles of 
democracy. 

In 1983, these were complemented by the 
"Strasbourg consensus," the result of the first 
Strasbourg Conference which defined the essential 
components of parliamentary democracy in the 
following terms: "Human freedom and human dignity,
freedom of speech, freedom of thought and freedom of 
conscience, the right to criticize and the right to 
freedom of movement are indispensable foundations for 
human coexistence. Their protection and enhancement 
are central to all action by the states." 

Those words are as true today as when that 
consensus was first adopted. May Iconclude, my
friends, by saying that I very much look forward to 
participating in this colloquy and I'm convinced that it 
will be of the utmost benefit to all participants. We all 
have much to learn from each other. It is helpful to 
learn from other people's mistakes so that we do not 
make the same mistakes ourselves. That's just a waste 
of time. There is a Latin motto that I've known for a 
very long time which I think really sums all this up.
It is 'Non sibi, sed toti; not for self, but for all." If 

http:natio.ld
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we keep that tag in our minds, we are on the way to 
being true democrats. 

Sr. PresidenteSerrano: 

Queridos amigos que boy nos visitan, queridos 
amigos guatemaltecos. Hay una frase que mencion6 Sir 
Geoffrey Finsberg que sinceramente hace mucho 
sentido en nuestro continente "La democracia no se 
construve en una noche." Esta es una verdad muy 
contundente y absoluta. Nosotros podemos construir 
democracias en America Latina a travds de procesos 
profundos que nos lieven a cambios profundos. La 
historia b~sica de nuestro continente, hasta dpocas muy 
recientes estuvo ilena de dictaduras y de gobiernos 
autoritarios. El dfa de hoy Amrica Latina se estA 
debatiendo en un proceso de consotidaci6n de 
incipientes democracias que tienen indiscutiblemente 
muchas mas limitaciones y enemigos que amigos que 
las apoyen. 

Para consclidar una democracia es fundamental 
generar y desarrollar una cultura democrAtica. Nunca 
se me olvida cuando yo era presiderte del Consejo del 
Estado. que recibimos la visita del entonces relator de 
Naciones Unidas para asuntos de derechos humanos en 
Guatemala. el Visconde Mark Colville de Culros, y 
cuando termin6 la visita se acerc6 a mi oficina Don 
Manuel Chaj Guarchaj, un indfgena miembro del 
consejo del departamento de Solola y me dijo con sus 
palabras muy claramente, "Seflor Presidente, nosotros 
creemos en la democracia porque ustedes, los 
estudiados. nos dicen que ia democracia es lo mejor, 
pero realmente en nuestro pueblo lo que mejor ha 
funcionado es el gobierno de los ancianos. No 
obstante creemos que hay que ir a modernizarse y 
mejorarnos a trav~s de un sistema democrltico." 

Cuando en un pafs como Guatemala donde 
tenemos 28 culturas diferentes, que han tenido la 
posibilidad de mantenerse con sus valores mIs de 500 
aflos. Ilevar adelante una cultura democritica no se 
puede hacer en una noche. No lo ban podido hacer ni 
los paises mds desarrollados del mundo y lo que 
nosotros necesitamos como decfa el presidente del 
congreso de Guatemala es comprensi6n, ayuda, y 
apoyo para el desarrollo y fortalecimiento de una 
nueva cultura democrttica. Esa nueva cultura 
democritica impone una serie de caracterfsticas 
diferentes. a las culturas del autoritarismo y la 
dictadura que ban prevalecido en nuestros pafses. Esa 
cultura impone la decisi6n del gobernante ejecutivo de 
ceder poder ante los otros organismos del Estado, que 
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tradicionalmente han estado anulados en el desarrollo 
de ia Ilamada democracia en America Latina. 

Esta nueva cultura presupone que tenemos 
electores con una mediana capacidad para decidir 
conscientemente su voto y que no va a haber 
manipulaci6n de conciencia ingenua o de conciencia 
migica para impulsarlos a fortalecer o a apoyar uno u 
otro sistema poliftico. Esta nueva cultura presupone el 
acceso equitativo de todas las fuerzas politicas a los 
medios de comunicaci6n. Esta nueva cultura supoiie 
una nueva actitud de los medios de comunicacidn para 
informar sobre los procesos polifticos y no deformar los 
procesos polifticos. Esta nueva cultura pr supone una 
nueva educaci6n especial al nifio en la escuela para que 
entienda sus derechos pero tambi6n sus obliga,:iones. 
Esta nueva cultura presupone que no habrA anarqufa en 
los derechos de los que han tenido los derechos 
conculcados en el pasado y que en lugar de la 
dictadura han tenido el libertinaie anarquizante e 
imposible de gobernar. Esta es una transicidn 
dramintica que debe darse en America Latina pero debe 
darse consecuentemente. 

Cuando nosotros analizamos una democracia 
como la Norteamericana que a mediados del siglo 
pasado Ilevaba adelante una guerra. para resolver los 
problenias de la discriininaci6n racial en ese pafs, pero 
que no fue sino hasta 110 afios despuds que la 
legislaci6n que viniera a darle forma a esa lucha que 
habfa dado el pueblo norteamericano contra la 
discriminaci6n pudo Ilevarse a cabo. Hubo un aspecto 
que fue la guerra pero hubo otro de secesi6n que era 
importante tomarse en cuenta la superaci6n de los 
varios culturales que impedfan ia integraci6n total de 
esa sociedad. Por que el mundo pudo tener hasta 
cierto punto compasi6n y prudencia en esperar ese 
cambio que a algunos pafses. como en este caso a mi 
pafs, se le pretende forzar a travs de acusaciones 
verbalistas carentes de fundamento, a violentar un 
proceso democrAtico y a poner en riesgo la misma 
democracia que estamos constnryendo. 

Nosotros creemos en la democracia. pero tenemos 
veintisiete etnias las cuales han de ser incorporadas al 
concepto de la democracia. Es un trabajo que no lo 
podrd hacer solo un gobierno, que lo tendrd que hacer 
una cadena de gobiernosno es un trabajo que pueda 
Ilevarse a cabo por los partidos politicos. es un trabajo 
que lo podremos Ilevar a cabo dinicamente en un 
amplio marco social, de tremenda comprensi6n y de 
grandes responsabilidades, de todas aquellas 
instituciones que de una u otra forma tenemos 
responsabilidad frente al futuro de nuestros pueblos. 
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Guatemala tiene una convicci6n profunda en que con 
todas sus imperfecciones. ia democracia es el mejor
sistema. Y es el sistema que puede darnos mayor 
esperanza para que la ver.addera soberanfa popular
pueda ser ejercida en forma libre. No obstante 
necesitamos caminar en la consolidaci6n de un proc'o
democrdtico a travs de un tuerte trabajo que nos 
permita hacer que la cultura democrttica Ilegue al 
coraz6n del elector guatemalteco en el ejercicio
cotidiano de la democracia. 

Una democracia tiene validez cuando los canales 
de comunicaci6n entre los gobernantes y los 
gobernados son canales resporLsables y Agiles, cuando 
un pafs tiene desarrollada una institucionalizaci6n 
completa. Las instituciones democraticas de pafses 
como el nuestro que acaban de salir de ia dictadura y
de la opresi6n son necesarias pero hay que crearlas,
hay que fortalecerlas. La experiencia que nosotros 
hemos tenido es que una vez se abre un proceso
democratico todos aquellos que han estado perseguidos 
y limitados por la dictadura c'een que sus libertades 
son ahora ilimitadas y el abuso de esas libertades 
vuelve a poner en riesgo el proceso democrltico. 
Quiere decir que la creaci6n de instituciones 
democrditicas con responsabilidades profundas es bdsica 
para la consolidaci6n de nuestras democracias. 

Nosotros no podemos ver un proceso de paz en 
nuestro pats, si ese proceso de paz no tiene 
caracterfsticas muy especiales. Firmemente hemos 
dicho en todos los medios donde nos ha tocado hablar,
la paz no va hacerla la firma que ponga fin a] conflicto 
armado interno. La paz es mucho m s que eso, en 
este pa's representa justicia social.porque si termina el 
contlicto armado y no hay justicia econ6mica y social. 
muy pronto tendremos otros grupos que se alzaran en 
armas y nos crearan problemas. La paz no es 
unicamente la ausencia de guerra. la paz significa que
el sistema de derecho funcione, en donde el hombre 
sepa y entienda que la ley es su refugio y es su
salvaguardia y en tanto eso no acontezca el hombre 
tratara siempre en esta o en cualquier otra sociedad de 
Ilevar adelante su proceso de justicia a travds de su 
propia mano. La paz no es solo la ausencia de guerra,
es la profundizacidn del sistema democrAtico, con todas 
las limitaciones y con todas las dificultades que en 
estas latitudes exigen. 

El que hoy ustedes vengan a mi pats, que ustedes 
traigan una agenda de considerar la modernizaci6n, el 
funcionarniento pluralista de los parlamentos, y sobre 
todo el sistema de prestigiar los parlamentos ante la 
sociedad es fundamental , porque un parlamento en 
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doride hay librejuego democritico, hay expresi6n libre 
de las ideas, puede tener sentido 'inicamente si ese
parlamento tiene dtica y moralmente una consistencia 
propia que lo haga ser un genuino representante de las 
caras aspiraciones de un pueblo. Desgraciadamente esa 
no ha sido la tendencia general de los parlar-entos. 
pero ahora es necesario pensar que los parlamentos en 
America Latina y bsicamente en Centroamdrica tienen 
que ser prestigiados para que realmente ganen el 
respeto de la colectividad, y puedan ser los 
representantes del pueblo no Oinicamente los 
representantes del pueblo solamente en el momento de 
su eleccidn. 

Veo que ese temario es rico y fecundo. los 
talleres que ustedes van a tener nos ayudan para
conceptualizar en la dimensi6n que un parlamento debe 
tener. El aspecto de la supervisi6n de los parlamentos. 
a los poderes ejecutivos debe realizarse con la mayor
de las prudencias en los regfmenes democraticos 
incipientes, para que eso no sea utilizado por la 
oposici6n irresponsable como instrumentoun de 
bloqueo para que los gobiernos puedan resolver lo 
ingentes problemas de las grandes mayorfas pobres de 
nuestros pafses. Sino que esa vigilancia debe ser 
ejercida con toda la responsabilidad que implica la 
cordura y ia decencia, y con todo el patriotismo y con 
todo el sentimiento de patria quc se debe tener. 

Nosotros hemos caminado muchfsimo en 
Guatemala, en el entendimiento del balance entre el 
gobierno y la oposici6n, y estamos gracias a Dios 
saliendo del canibalismo y de la oposicidn sistemltica 
para entrar en los estados de la comprensi6n y de 
dialogo de oposicidn constructiva. Creemos que lo que
ustedes puedan traer a los guatemaltecos en particular
serA de gran ayuda, conocer las experiencias de los 
parlamentos europeos que tienen una tradici6n
 
centenaria en el tratamiento de estas materias. Lo que

sf pueden estar ustedes seguros. es que nuestra 
vocaci6n es democrdtica. que nuestras convicciones son 
pluralistas y que la tolerancia la reconocemos como 
una de las virtudes culturales que debe prevalecer y
florecer en el desarrollo de la democracia de America 
Latina. 

Estoy seguro que con estas acciones emprendidas
desde hace afios por el Centro para la Democracia. 
para el fortalecimiento en los parlamentos
centroamericanos y de america Latina. es quiz, una de 
las acciones sistemlticas que en mejor forma ptuede 
apoyar el desarrollo de nuestra democracia. Muchas 
gracias a ustedes, muchas gracias a nuestros amigcs del 
parlamento europeo, muchas gracias a auestros 
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hermaimos centroamericanos, muchas gracias a todos 
ustedes que est n dispuestos a dedicar muchos dfas y
horas de esfuerzo paxa hacer luz en esta regi6n sobre 
aspectos relacionados con ia modernizacidn de nuestro 
sistemas parlamentarios. Que el Sefior bendiga sus 
deliberaciones y que lo que salga de aquf sea para el 
beneficio de nuestros pueblos. Muchas gracias. 
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Mr. Martin: 

You're very fortunate in your chairman this 
morning because you have someone who is uniquely
unqualified to contribute to this discussion. I know 
nothing. I'm not a lawyer, and I know very little 
about computerc. So this discussion will be very much 
at the level of the layman. Second, it should be said 
that I had assumed the rapporteur was preparing a 
paper, and because he had seen the agenda, which I 
didn't, he assumed that I was preparing a paper. So 
we don't have any papers. That should hopefully
facilitate discussion rather than reduce the amount of 
discussion because the point of this exercise is to share 
information, to share the common problems we've had 
in terms of producing databases and accessed 
information, 

We've had many descriptions already this 
morning about what democracy entails, and of'course 
it is about elections, it is about parliamentary control,it is about human rights, but it is also about accessedintfrmation. Without an informed electorate, there isno democracy. In the modern world there is nosubstitute for databases interms of making information
available as widely as possible. The EuropeanParliament itself, after many years of resistance, hascreated its own directorate for data processing in thelast few years. and ithas proved to be a great success,Much to our surprise, something like three-quarters of 
the members of parliament now access that database 
personally. We are now building up useful dialogue
and communication with the other national parliaments,
and as a parliament, of course, we will be perfectly
willing to share our experiences with other people. It 
should be said that thase experiences have been, to say
the least, mixed. We spent a lot of money fruitlessly 

at the start of this process, but we learned a lot as 
we 
went along. We have now developed, I think, not 
satisfactory bases, but we're certainly improving them. 

The discussion this morning should probably be 
based on two distinct but overlapping areas of 
problems. First, the technical issues which start at the 
very bottom of the spectrum: What should be in a 
database? What are the purposes of the database? The 
most useful one for parliamentarians, I suspect, is to 
have a database involving the codification of laws. If 
I can use a European example, this is particularly
important in an international context because a new 
European directive will impact not only community
law and have a knock-on effect for a number of 
existing laws. It will also have an impact theon 
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twelve member states' national laws, and in the 
modern world, it's almost impossible even for highly
specialized and technical lawyers to follow through the 
consequences of legal change. The purpose of having 
a database would be that the new legislation's impact 
on existing legislation would immediately be codified 
into that database. People could then access up-to-date
informrztion with concentration on any area of law. 

Second, of course, apart from the laws, you need 
to know how the court has interpreted a law. So it is 
important that databases have access to court 
judgments, and where possible, that court judgments 
are referenced within the databases. Third, it's not 
just new laws and judgments, but executive action over 
time which can change the nature of a law. That may 
or may not be desirable, but the fact remains that it 
happens, so it's important that the consequences of 
executive action are also included in the database. 

On the legal side there's only one required
database. A second body of information is the entire area of economic statistics, the organization's budget,and how that budget is being spent. The EuropeanParliament is currently trying to persuade the European
Commission to have a database that would be updatedmonthly. Let's say that the European Community hadten million pounds for environmental monitoring. Atthe end of January, you could find out, by pressing acomputer button, how much of that had been spent. Ifthe assembly had made money available for something 
that it thinks is a priority, you could examine whether 
the executive was actually spending the money. This 
may be a peculiarly European thing, but because of the 
separation of executive and budgetary powers. we find 
often that we put money into the European Community
budget which we find has been unspent at the end of 
the year. Then in November or December, we get a 
request from the Commission to transfer that money to 
a previous priority that the Commission had. By the 
end of the year, the executive's priorities prevail, not 
the parliament's priorities. A database, monitoring
month-to-month expenditures, would enable the 
assembly to examine whether the executive was 
carrying out its budgetary instructions. 

Sinilarly, we need a database for economic 
statistics to make sure we have adequate statistics to 
make comparisons, and that all the databases are 
compatible. One of the problems, again, that we had 
in the European context was that most of the national 
systems five or six years ago were not compatible.
We're managing to overcome some of these difficulties 
through an organization-the Center for Parliamentary 
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Research and Information, a joint project of the 
European Parliament and the Council of Europe-which 
has enabled us to make many of the databases 
compatible. 

These technical issues are one side of the 
problem. The other side is, of course, the whole 
question of political issues, the quality of information 
that is made available. There is first of all the question 
of who is responsible for providing the data. Again, 
I apologize for using the European experience. We 
have an office for official statistics in Luxembourg, but 
these statistics are not compiled by the European 
Community. Rather, they are a collection of national 
statistics. If you want to do a comparison of, say, the 
level of water pollution, you are not necessarily 
comparing like with like when you compare the 
statistics collected in Luxembourg because each 
national administration interprets the requirement to 
provide the statistics differently. These questions must 
be addressed: Who should collate and collect these 
statistics, and in what form should they be provided to 
the database? 

The second question is: Who decides what does 
and does not go into the database? This is where 
divisions and conflict are most likely to reign between 
the executive and parliament. The executive is more 
likely to claim that information is secret and needs to 
be maintained within the executive, whereas the 
parliament will want to have the maximum amount of 
statistical information available to it. There is no easy 
solution to that. It will depend on a strong parliament 
putting pressure on the executive, as well as on the 
courts, to release information, to make information 
available. On both sides of the Atlantic, the courts 
have tended in recent years to take a liberal view on 
availability of information and have forced executives 
to release information previously hailed as being their 
own. 

Having that problem solved, there then comes the 
question: Are the databases to be available on an equal 
footing to all? Should parliamentarians, for example, 
have some information available to them that's not 
available more generally? Should lawyers have some 
information not more generally available? Then, 
probably third on the scale, should journalists have 
information that they can utilize as journalists but not 
necessarily pass on to the general public? And, what 
level of access should the general public have? My 
own view is that all four groups require equal access 
to the maximum amount of information, but people
will have different views on this. There is a view in 
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some quarters that parliamentarians should have 
privileged access, but I believe that all the groups in 
society should have equai" accessible information. 

This position itself raises a further problem, going 
back now to technical issues: N-ow do you make the 
databases accessible? There's no point in having all 
this information available in databases if you need a 
master's degree in computer science in order to access 
the information. Ideally, it should be available almost 
at the touch of a button. T .- European Parli !inent has 
been working hard on this to make sure that 
parliamentarians, who are not the most computer
literate individuals, can access the database. 

Realistically, we have found that although we 
continue to work on that premise, what you need to do 
isspend resources training parliamentary staff to access 
the databases, because with the best will in the world, 
parliamentarians are either unwilling to learn new 
technology or they don't have me time to learn it. In 
any case, perhaps their function is not to access 
databases, but rather to use information provided to 
them by their staff in policy formation. However 
much information you gather, the question of 
accessibility to that information will remain a key 
issue. 

That's as much as I want to say by way of 
introduction. The purpose of this session is to share 
information, to share the common problems we've had 
and that we will experience in the future, to see how 
we can work together. There is no point in each 
parliament reinventing the wheel, as it were, so we 
ieed to maximize the flow of information between us. 
We have been doing that on a European level, and I'm 
pleased to see it. I do hope that the Europeans would 
share that information with the Central Americans. and 
equally that the Central Americans would share that 
information with us. I'm now going to introduce our 
rapporteur, Mr. Soto, from Guatemala. I understand 
that Guatemala is perhaps, without wishing to cause 
offense to other Central American countries, farthest 
down the road in terms of this storage of information 
through databases. 

Sr. Soto: 

Muchas gracias. Mi nombre es Arturo Soto. Yo 
soy miembro del Congreso de a Repiblica de 
Guatemala. En efecto, antes de esta reuni6n platiqud 
con el Sr. Martin sobre lo que era la inform~tica, y le 
ponfa yo un poo de antecedentes de lo que ese habfa 
hecho en Guatemala y quizs agunos de los diputados 
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centroamericanos ya estAn familiarizados en alguna 
medida con el trabajo que se ha hecho en el Congreso
de la Reptiblica de Guatemala. 

Este trabajo empez6 con la legislatura pasada pero 
no fue hasta el afto pasado en que comenz6 a operarse.
B16sicamente se comenz6 con un equipo que permiti6 
que se introdujeran todos los sistemas (lel control del 
diario de sesiones, que era en el pasado uno de los 
puntos crfticos para el guatemalteco, en el sentido de 
que no tenfa acceso a las actas de las sesiones que se 
llevaban a cabo pasaban meses antes que un miembro 
del congreso pudiera tener acceso a esa informaci6n. 

Desde enero del afio pasado cuando empez6 este 
congreso al cual pertenezco yo ya se tenfan las actas en 
el sistema de inform~tica del congreso. Eso fue en mi 
opini6n el primer gran avance que se hizo. Luego con 
el mismo equipo ya se puede Ilevar una informaci6n 
mds correcta ms real del trdImite que estaban 
siguiendo las iniciativas de ley. Creo en este sistema. 
aunque fue ya un mejoramiento notable en relaci6n a 
lo que tenfamos antes, todavfa requiere algtin grado de 
perfeccin pero indudablemente lo que tenemos ahora 
es mucho mds avanzado de lo que tenfamos antes. Lo 
importante era aprovechar el sistema que tenfamos 
instalado en el congreso de la Repdblica el licenciado 
Soberanis que estA aquf con nosotros, quizA pueda 
agregar unas palabras a lo que estoy exponiendo
brevemente. tuvimos la idea de enlazar el departamento
de inform~tica, todo el equipo nuestro de informtica 
con el equipo de informltica de la corte suprema de 
justicia. 

La Corte Suprema habfa desarrollado una base de 
datos, relativo a todas las leyes que se hubieran 
publicado en la Reptiblica de Guatemala desde el 
tiempo de la independencia. Y encontramos la manera 
a travs de modems entre los dos sistemas de 
computacin del congreso de ia repdblica y de ]a corte 
suprema de justicia, pudidramos nosotros tener acceso 
al departamento de la corte suprema. Para nosotros 
esa informaci6n que esperamos que pr6ximam*nte,
mds o menos unos treinta dfas ya estd al acceso de los 
diputados, es de un valor extraordinario, por que de 
esta manera cualquier diputado pucde llegar y consultar 
sobre cualquier tema, por ejemplo inmigracicn, e ir a 
ver todas las leves que se han emitido en el pafs con 
relacitn a inmigracicn o todas las disposiciones de 
inmigracin que tenga cualquier otra ley o cualquier 
otro cddigo. Ademds de tener ia informacin de ia 
estadfstica no s6lo estadfstica sino tambidn la 
informacifn sobre las leyes pasadas. Pensamos que el 
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siguiente :ema debe ser el enlace con la corte de 
constitucionalidad. 

Cuando se estn aprobando constantemente leyes 
es importante que los miembros del congreso sepamos 
que lo que estamos aprobando no de antemano no es 
inconstitucional. La corte de constitucionalidad de 
Guatemala tambidn tiene una base de datos muy
interesante, y hemos platicado con el presidente de la 
torte para que podamos hacer un pr6ximo enlace con 
]a corte suprema. Este enlace que pretendemos hacer 
con la Corte de Constitucionalidad como una sc.gunda
fase, es muy importante por que serA una forma de que
nosotros los miembros del congreso tengamos alguna 
certeza de alguna medida que ia ley que estamos 
intentando pasar no adolece de inconstitucional. Por 
supuesto como tercera etapa serfa interesante tener 
acceso a una serie de estadfsticas , que por ejemplo 
nosotros hemos localizado en el banco central o en el 
hemisferio de finanzas. No, sabemos todavfa 
reaccicn va a ver de funcionarios del banco central 

que
y

del Miaisterio de Finanzas. como decfa hace algtin 
rato, cuando les digamos que queremos tener acceso a 
la informacicn, ya veremos lo que sucede. 

Hemos tenido la suerte de que en la Corte 
Suprema tuvimos una recepcidn extraordinaria, que en 
la Corte de Constitucionalidad tambidn hasta el 
momento la hemos tenido. Creo que debemos ir por 
etapas por que debemos todos aprender a utilizar 
primero lo que ya tenemos. No todos tenemos la 
curiosidad o la habilidad para poder utilizar los 
sistemas. Como tener acceso a la informitica que era 
uno de los temas que se platicaba al inicio es 
importante. Nosotros lo resolvimos teniendo un cuarto 
de inform:tica de diputados, donde habrA personas de 
staff del Congreso que puedan ayudar a cualquier 
diputado que quiera buscar una informacin. 

Pensamos que esa es la manera mds prdctica, por 
que en realidad no todos podemos tener esa facilidad. 
Sin embargo ha despertado mucha inquietud dentro de 
los diputados !el Congreso en el sentido que se pueda 
promover algunos cursos bdsicos para ensefiar a los 
diputados a acceder a la informaci6n. La verdad es 
que no es como apretar un botdn pero es un sistema 
bastante sencillo, y con la gufa del personal entrenado 
del congreso, que vamos a tener mIs o menos si no me 
acuerdo mal 5 o 6 operarios con jefe de oficina. se va 
a ir aprendiendo poco a poco. No es un sistema 
complejo es muy importante que sea bastante sencillo. 
Yo quiero dejar brevemente lo que tenemos aquf en el 
congreso de Guatemala tal vez pedirle a la diputada 
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Soberanis si ella quisiera agregar un poquito mds en 
relaci6n a este tema. 

Sra. Soberanis: 

Buenos dfas. Mi nambre es Catalina Soberanis v 
como ha informado el diputado Arturo Soto hasta el 14 
de enero de este afio era yo presidenta del congreso. 
Esa es la raz6n por la cual durante este perfodo 
legislativo tomamos con mucho interds el avanzar en el 
uso de la capacidad de instalada que nos habfa dejado 
la anterior legislatura con un sistema de inform~tica 
que todavfa tenfa ia parte ffsica se puede decir y una 
primera base de datos pero que no estaba desarrollado 
su aprovechamiento. Entonces aparte de lo que ya ha 
informado y sefialado el diputado Soto en relaci6n con 
el enlace hacia la corte suprema de justicia y el poner 
a disposici6n de los diputados de una informacin 
inmediata acerca del estado de un determinado 
proyecto de iey y de las actas de cada una de la 
sesiones. 

Creemos que el acceso hacia la corte de 
constitucionalidad es importante. por que se va 
sentando doctrina yjurisprudencia a trav~s de los fallos 
de la corte de constitucionalidad de tal manera que
serfa una fuente de interpretaci6n de la ley que nos 
puede ilustrar en el congreso para evitar el caer en 
algin tipo de falla constitucional en las leyes que 
estamos emitiendo. Creemos que eso nos va a brindar 
la oportunidad cuando se plantee una duda al interior 
del congreso sobre el car:cter constitucional o 
inconstitucional de una ley que estd en discusi6n el 
poder tener acceso a la jurisprudencia sentada por la 
corte o ilustrar los criterios en ia discusion. 

Otto tema en el que seguramente vamos a tener 
que trabajar en el futuro inmediato es la posibilidad de 
que las comisiones tambidn queden registrado en el 
sistema de informitica para que los diputados pudieran 
tener acceso al debate que se da internamente en las 
comisiones y que pued? servir esto como un elemento 
de informaci6n para las discusiones en el pleno del 
congreso. Creemos que esto va a ser en una etapa 
posterior pero tambidn cuando iniciamos este trabajo 
del desarrollo de informtica consideramos que seri 
importante ya no solamente que se resefie la discusi6n 
que se da en el pleno, sino la discusi6n que se da 
tambidn en las comisiones sobre todo en algunas
comisiones que son muy importante-s sobre toda la 
comisi6n de finanzas que es la que trabaja todo Io que 
es presupuesto. Gracias. 
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Sr. Alfaro: 

Mi nombre es Gustavo Alfaro, diputado del
Congreso Nacional de la Reptiblica de Honduras. 
Quisiera explicarles brevemente cual es la experiencia
de nuestro pais. En Honduras con financiamiento de 
la Agencia para el Desarrollo Internacionai. AID, se 
estA ejecutando un proyecto dentro del programa de 
fortalecimiento de las instituciones democr~ticas que 
tiende a la implementaci6n de la organizaci6n puesta en 
funcioanamiento del Centro de Informdtica y de 
Estudios Legislativos el primer paso que se dio en 
Honduras fue crear el marco legal, se emiti6 una ley 
que precisamente es la ley del Centro de Informdtica y 
Estudios Legislativos. con el prop6sito de garantizar su 
existencia desde el punto de vista profesional y exento 
de parcialidaaes partidarias. es decir, este centro tiene 
una comisi6n administrativa con la participaci6n de seis 
diputados en la que tenga integraci6n o participaci6n de 
la oposici6n. Es decir, que no solamente sean los 
diputados los que sean del partido del gobierno. 

Ahora que ya existe el marco legal, se ha iniciado 
b~sicamente la implementaci6n. se espera que el equipo 
que ha sido seleccionado y para el cual se ha contado 
con la colaboraci6n de la Universidad de Georgetown 
es un computador IBM 390130 y 27 computadoras 
personales coacciales y atadas al mainframe. De 
momento ha llegado la primera parte del equipo y ya
estAn funcionando siete computadoras y cuatro 
impresoras particularmente en la parte relacionada con 
las actas proyectos de ley, dictmenes. que maneja 
b4sicamente la parte de Ia secretaria adjunta. Pero el 
programa es ambicioso, incluve todos los aspectos que
ha mencionado el Dr. Martin y la experiencia de 
Guatemala en este sentido es muy buena. Es decir, el 
proyecto de Honduras pues comprende el uso de 
Thesaurus como mejor mdtodo de organizacidn de 
documentos. La idea es tener todo el sistema de 
seguimiento de las leyes hasta que este se aprueba 
incluyendo tambi~n la parte de los actos normativos 
administrativos relacionados con las leyes reglamentos. 
El acceso a esta informacion se podrd efectuar por la 
vfa de recuperaci6n de textos completos o de partes. 
El disefio permitird la catalogaci6n de documentos de 
tal forma que permita un soporte efectivo al proceso de 
recopilaci6n de datos, es decir, que creemos que en un 
afio o quizs antes creo que tendremos un centro de 
datos de documentaci6n eficiente que nos pueda dar 
incluso ia parte relacionada con las leyes emitidas 
desde la independencia de Honduras o centroamdrica. 
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La parte de informacidn en lo que se refiere a 
presupuestos es decir gastos y evaluaci6n 
presupuestaria. se tuvo que establecer un artfculo en la 
propia lev del SIEL para facultar el acceso a esa 
informacidn directa a los centros de datos del poder
ejecutivo exceptuando desde luego la informaci6n 
relacionada con impuestos o que tenga rango
confidencial de los ciudadanos. La idea es mantener 
precisamente el acceso eficiente al centro de datos que
pueda tener, que tiene el gobierno central 
parzicularmente la direcci6n general de presupuestos en 
lo que se refiere a ejecuci6n presupuestaria. 

Yo quisiera referir unas cuantas palabras sobre ia 
experiencia nicaragdense, que dicho sea de paso somos 
la cenicienta de centroamdrica en esta cuesti6n de la 
informAtica legislativa. En Nicaragua hasta 1979 
funcion6 un congreso bicameral que en ningtin 
momento tuvo acceso a ningtin tipo de informrtica 
legislativa ni la disefho. Se trabajaba con los mdtodos 
tradicionales de archivo en grandes legajos Ilenar 
cuartos de papeles, sin pensar en ningiin momento en 
tecnificar las fuentes de informaci6n de ese congreso. 

En 1979 hasta 1984 funcion6 un 6rgano co-
legislativo, que fue el antecedente de actual la 
Asamblea Nacional, que tambidn en los sistemas de 
archivo y en recopilaci6n de datos sigui6 el mismo 
m~todo tradicional de archivos en grandes legajos y la
tinica fuente un poco segura en cuanto al conocirriento 
de la ley, fue el diario oficial La Gaceta. Del 1984 en 
adelante y hasta el afio 1991, que tom6 posesi6n el 
nuevo gobierno. y la asamblea actual con la avuda delprogamavncioesls ara l dsaroll senegci6programa y las naciones para el desarrollo se negoci6un proyecto que Io denominamos "apoyo a 
sistematizacion de la legislaci6n" y como unidadsistmatzactindeI leislci~" ~'com undad 
ejecutaria se seleccion6 a la asamblea nacional. En la 
asamblea nacional se procedi6 al trabajo de disefiar un 
plan de modernizaci6n de la asamblea nacional actual 
la cual inclufa necesariamente la informdtica legislativa 
yunayct tds ica s pian d aleslacin m entelasactuales t~cnicas, aplicando ia tecnologfa moderna. 
Los beneficiarios en prineipio de este programa banenpriicipa d 
sido organismos internos de la asamblea nacional como 
son ia direcci6n de la asesorfa jurfdica de la asamblea 
nacional. 

Lo poco que se ha logrado como es recopilar 
leyes desde 1821 hasta 1990 se ha ido metiendo a la 
computadora por decirlo asf, se ha elaborado un fndice 
que estA todavfa en proceso de depuraci6n al cual 
tienen acceso Uinicamente, por las condiciones de 
trabajo, los asesores de la asamblea nacional. Los 
diputados han recibido muy poca informacidn en el 

Los eneicirio ese pagrrnahan 
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uso de la tecnologfa moderna y el uso de la informtica 
y pr~cticamente no buscan la informaci6n o no tienen 
acceso a la inf' rmaci6n. El programa de informdtica 
en Nicaragua se ha venido manejando. adscrito a la 
direcci6n nacional de asesorfa jurfdica y este es e! 
motivo de que yo este aquf presente hoy dfa ,porque 
yo soy el responsable de la asesorfa en Nicaragua y
coordinamos el trabajo con la unidad de informgtica 
legislativa. 

En los otros poderes del Estado la situaci6n 
jurfdica es igual. En cuanto al Legislativo entiendo 
que tiene su propio sistema informatizado, pero no 
tenemos una relaci6n orgdnica con esos sistemas, y 
mucho menos con la corte suprema de justicia ni con 
el Procurador General de la Reptiblica que son los que
tienen que ve" el trabajo legislativo. Es un paso que se 
tiene qua dar pero hasta el momento les digo esa es la 
experiencia que tenemos en Nicaragua. A eso se debe 
mi presencia aquf y tal vez en el resto del dfa podamos
puntualizar sobre otras cosas que se derivan de las 
exposiciones. 

Sr. Chavez: 

Mi nombre es JosdJoaquin Chvez, diputado del 
liberaci6n nacinal ahara en oposici6n peropartido de lbre~ ai a hr nooiinpr
 

tratando de haer una oposiei6n responsable ipoyando
 
todo lo bueno y denunciando todo lo malo, esa es la

posici6n que tiene el pardo de liberaci6n nacional en
 
pste momenta. Yo creo que para todo el proceso que
 
estAe llevando Costa Rica en inform~ltica. Don Olmedo
 
Castro puede hacer una sfntesis de lo que se estAi
hacienda ya que nasotros tenemos una comisi6n coma 
hced aqensto eeo n oiincmEl Salvador, Ia cual se cre6 par ley y se est,' dando
 

S vado ea cual a so ye estande
 
es comsin. pe 

partido de liberaci6n nacional ante esa comisi6n, pero 
mejor que lo haga Don Olmedo Castro para que haga

sfntesis de la historia desde hace cuatro a cincafos que nosotros tenemos incluso las actas diarias delpeniayhfvms odrznd praeerIplenaria y ahf vamos modernizando para tener la
comunicaci6n con Ia procudararfa. con la universidad 

yia Corte Suprema, pero que sea el Sr. Olmedo quien 
de una sfntesis completa. 

Sr. Castro: 

Muy buenos dfas. Mi nombre es Olmedo Castro 
soy el Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa
de Costa Rica. Sobre el particular avance de la 
inform:tica nuestro pas al igual que en Guatemala ha 
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iniciado hace algdin tiempo una modernizaci6n del 
parlamento. Y en una reuni6n que tuvo reciente
ATELCA que es la asociaci6n de tdcnicos legislativos
de centroamerica. que hemos estado colaborando 
directamente cn los sefilores presidentes y los sefiores 
legisladeres. analizamos tres vertiente.- que se han 
iniciado en Centroamrica una en Glatemala. otra en 
Costa Rica v otra que se e.stA iniciando en Nicaragua.
Desde luvego El Salvador y Honduras tambidn estdn en 
procesos similares pero para diferenciar que en ia 
captaci6n de informaci6n Guatemala tiene una base de 
datos que se inicia en la corte, o sea que ia tienen ia 
corte. y Costa Rica tiene una base de datos que est en 
la procudadorfa general de la reptiblica que pertenece
al ejecutivo y Nicaragua que estA iniciando un proceso 
pero que la base de datos esta en el congreso.

Realmente creo que en el caso de Guatemala v de 
Costa Rica. lo que quisimos rue no duplicar esruerzos 
por que si va existfa una base de datos en ocho de los 
poderes pues no tenfa sentido que el congreso fuera a 
hacer una duplicaci6n. Me parece que en el caso de 
Nicaragua que tiene ia oportunidad de iniciar con lo 
mAs propio es que la base de datos est6 en el congreso.
En nuestro caso existe una comisi6n nacional para el 
mejoramiento de la admiistraci6n de la iusticia. Esta 
comisi6n estA integrada por la Asaniblea Legislativa, 
por ia Corte Suprema de Justicia b~sicamente la sala 
constitucional por las universidades y por la 
Procudadorfa. Esta, comisi6n estJ en esa etapa donde 
hay un gran avance en la Procuradorfa donde se va a 
estar la base de datos que va estar comunicada con 
toda las demds entidades, retroalimentada con las 
nuevas leves que salen del congreso. Tenemos casi el 
tesauro listo y la Asamblea Legislativa estd iniciando 
en estos meses la conexi6n con la procuradorfa para 

tener acceso a la informaci6n de las leyes recopiladas

hasta la fecha. 


En el caso nuestro hemos iniciado dos programas
de modernizaci6n uno que hemos denominado SIL que 
es el sistema de informaci6n legislativa que conlleva ia 
modernizacidn en cuanto que cada diputado tenga su 
propia computadora, y que los departamentos que dan 
el apoyo tdcnico legislativo tambidn est6n enlazados 
con los sefiores diputados y otro programa que hemos 
denominado SAL que es el sistema de administraci6n 
legislativa que comprende tambidn la modernizaci6n y
el enlace de los departamentos puramente
administrativos, financieros, proveedurfa de servicios 
generales que tambidn se van a enlazar todos en una 
sola, en el afAn de que los sehiores legisiadores, 
cuenten con toda la informaci6n disponible no 
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solamente en el campo administrativo sino tambidn er 
el campo tdcnico. 

En este sentido, el 13 de Marzo les estamo,
entregando a cada diputado su computador. Vamos 
iniciar una especie de correo entre todos lo,
legisladores y todos los departamentos con los que 
cuenta la Asamblea Legislativa y luego pretendemos ii 
hacia un enlace con otras instituciones del estado, ya le 
tenemos a travds de Ja procuradorfa y dentro de la 
comisi6n para el mejoramiento de la administraci6n de 
la justicia con la corte y con las universidades y luego
fa ilea es enlazarnos con el poder ejecutivo con el 
Mir,isterio de Hacienda o Finanzas como le llamen en 
algunos pafses. con la Contralorfa general de la 
reptiblica, con la presidencia y una tercera etapa en la 
que pretendemos tambi6n enlazarnos con otros 
congresos posiblemente primero con Centroamdrica y
luego irfamos avanzando para tratar de un contacto con 
las diferentes asambleas y consejos del mundo. 

Es un programa bastante ambicioso en que hemos 
contado co!aboracidn del Consorcio para el Desarrollo 
Legislativo, bdsicamente del Centro para La 
Democracia y con la Comunidad Econ6rica Europea
donde nuestro presidente el afio pasado realiz6 una gira 
por Europa que es donde hemos conseguido apoyo de 
Inglaterra, que nos est, ayudando con un programa de 
capacitaci6n y con Suecia que nos estA ayudando
tambidn con un programa para la informitica 
legislativa. Espaiia, tambidn, que nos estA dando un 
aporte en toda la parte jurfdica. Tenemos posibilidades
tambidn de otros congresos que nos han ofrecido la 
ayuda. 

Nosotros tenemos desde hace ya dos afios todo el 
sistema de comisiones computarizado. En el caso de 
el plenario legislativo. en que las actas se hacen al dfa,
el sistema propiamente computarizado lo vamos a 
poner en prdctica en estos tiltimos meses par- que
entonces exista un enlace total del diputado entre la 
labor que hacen en las comisiones y la labor del 
plenario. Asf mismo tan pronto se complete la red 
tendremos entonces los dos enlaces, el sistema de 
informaci6n legislativo y el sistema de administracifn 
legislativa que van a permitir a los sefiores diputados 
contar con informacidn muy Agil, muy novedosa y
totalmente actualizada dentro del congreso. Este 
avance de los congresos de Centroamerica. es de los 
mIs importantes y como lo decfa Don Josd Joaqufn en 
el caso de Costa Rica se nombr6 una comisifn por ley 
que estA analizando constantemente el desarrollo de 
estos programas en un afdn de ir introduciendo toca 
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esta modernizacin conforme los recursos y los 
requerimientos que tiene el congreso. 

Tambidn tenemos en Costa Rica y esto puede ser 
de utilidad para Centroamerica el recientem' ite 
iiaugurado Centro d, Capacitaci6n que mont6 las 
Naciones Unidas en Contralorfa General de la 
Reptiblica donde ya le hemos dado decursos 
capacitaci6n a los jefes de los diferentes departamentos
de la Asamblea Legislativa, a finales del mes de marzo 
y principios de abril les vamos a dar un curso intensivo 
de un dfa a todos los diputados se le estA ayudando a 
otros congresos, especialmente Suramdrica, Bolivia, 
Reptiblica Dominicana y desde luego que serfa tambidn 
muy honroso poderles servir al resto de Centroamdrica 
con este centro de capacitaci6n muy moderno donde se 
hace una introducci6n al mundo de la computaci6n 
para que los sefiores legisladores le pierdan un poco el 
temor al manejo de la inform~tica con programas como 
los que estA desarrollando Guatemala y nosotros, 
programas "Windows" que es bastante sencillo que
dor-le ya el temor al manejo de los ordenadores pues 
se pierde y so hace bastante sencillo. 

As( es oue nosotros tambidn nos verfamos muy
complacidos de que este programa que tenemos de 
Naciones Unidas pueda servir tambidn para que los 
sefiores diputados del resto de Centroamdrica puedan 
tener un congreso en nuestro pafs. A grandes risgos 
este es un resumen del programa que estamos 
desarrollando en Costa Rica. 

Mr. iMiartin: 

Thank you for that most interesting contribution, 
It raises two issues we haven't previously discussed. 
One is the question of electronic mail. I have a 
comment about the European experience which, I 
think, has enhanced the parliament's ability to do its 
job ir. terms of monitoring the executive. 

We persuaded the Commission a number of years 
ago-but we've only had the facilities to do this
recently-to set up a database using electronic mail 
which contains every press release issued by the 
executive. This may seem a very simple thing, but it 
now means that the European Parliament can respond
the same day to executive action, whereas before we 
would read about them in the newspapers the next day, 
then respond two or three days later. Now our 
response is contained in the same articles as the 
Commission announcement. 

So the parliamentary input is there. In terms of 
public perception, I think it's been very useful for the 
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parliament. In terms of pariamentary control, it has 
enhanced parliament's ability to control the executive 
because they now know literally sometimes within 
minutes if parliament disapproveR of an action they
have taken. Before we would have heard about it 
through the proverbial grapevine or read about it in the 
newspapers. Now it's available on computer.

Similarly, we are developing a system with the 
Commission where they can access parliamentary
questions, resolutions and comments before making 
announcements, so they will know parliament's view 
in advance, if it has one. We hope the Commission 
will add a list of their meetings to this Cectronic mail 
on a daily basis. Again, it may not seem to be of 
particular importance, but parliament can have an input
if we know who's going in and coming out of Brussels 
that parliament would want to influence. We now have 
that information the same day rather than reading about 
it a week later. We have the information at our 
fingertips. 

The second point was more of a question to 
follow the useful points you made about Central 
American cooperation. I mentioned earlier the 
European Center for Parliamentary Research and 
Documentation. It has developed a commom thesaurus 
based on key words called "Eurovox," which is ncw 
utilized by virtually all the European parliaments. It 
facilitates the exchange of information arnong
parliamentarians, and I think most parliamentarians 
would now agree that it has become an essential tool 
for inter-parliamentary cooperation. It's a fact that 
every parliament in Europe wants to know the situation 
inother countries before starting to discuss a new piece
of legislation. We used to do these things rather 
instantly; now we want to know the situation in other 
member states before we take action. 

I believe that the same applies to Central 
America. You made the point about being prepared to 
allow access to your trading center for parliamentarians 
from the rest of Central America. My question is the 
following: Is there any cooperation at the present time 
in terms of the databases now being established in 
different parliaments? Is there any cooperation
between the Central American parliaments to make 
sure that these are compatible, because it would clearly
weaken the next stage if you have to adjust the bases 
at some time in th future? 
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Sr. Castro: 

En realidad hemos estado tratando de que todo el 
desairrollo sea de sistemas compatibles y la idea es ir 
hacia un sistema de informacidn integrado. Entonces 
los congresos hemos tenido cuidado con las licitaciones 
y al adquirir el equipo de que guardemos una misma 
lfnea para poder en el filturo tener esa comunicaci6n 
mds fluida. En la actualidad aunque no contamos con 
este sistema de informaci6n tan Agil si estamos a travds 
de ATELCA, intercambidndonos proyectos de yevy 
leyes, como se dice es muy interesante ya no solarentever el punto de vista interno sino los proyectos yalas
otras ley s que estan en los otros parses que sirven alos legisladores para tener una pauta, para tenerrealmente una experiencia de lo que es la ley o elproyecto que ense esta manejando los otros pafsesl
Todo lo estamos haciendo a nive trcnico deintercamb de proyectos y de leyes pero esperamos 

que ya con el sistema computarizado esto se agilice
totalmente. 

Sr. J. D. Martinez: 

Gracias Sefior Presidente. Mi nombre es Juan 
Duch Martfnez. represento al parlamento de El 
Salvador y quiero contribuir aqui por que creo que voy 
a sacar una ventaja de todos los asistentes por que creo 
que mi colega de Nicaragua se cree lz Cenicienta pero 
creo que nosotros todavfa no hemos llegado al pafs de 
los encantos. por que realmente hemos hecho esfuerzos 
en tratar de buscar un medio electr6nico de 
informaci6n pero creo que hasta la fecha tengo tambi6n 
a] colega de nuestro pariamento Barrera Dfaz. creo 
toda la parte de los PC's que tenemos estdn a nivel de 
mAquinas de escribir, como editores de texto. Y me 
siento triste por que veo los avances que han tenido los 
otros pafses pero tambidn me siento satisfecho por que 
creo que nos pueden ayudar mucho con ia experiencia 
realizada hasta ia fecha pero que nosotros estamos 
todavfa en el paso. como decfa el sefior presidente, de 
buscar el medio de comunicacidn que sea compatible. 
Cr,.,o que estamos en una selva que podemos construir 
el equipo que sea uniforme pan poder coincidir con 
toda la informaci6n tanto a nivel europeo como 
centroamericano y estamos dispuestos a colaborar en 
tal sentido. 

Estamos haciendo esfuerzos para conseguir el 
equipo y ojdA que los pafses amigos nos sigan 
ayudando en ese sentido para poder enlazar nuestra 
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informaci6n con la de ustedes y poder tener esa 
comunicaci6n tan valiosa que representa un esfuerzo 
que no podemos hacerlo solos. Y en ese sentido yo 
vengo aquf a aprender de ustedes, esperamos llevar 
unas buenas noticias de ustedes, y esperando pues que 
en el futzro podamos aportarles nuestras experiencias. 
un poquto tal vez equivocadas pero para poder ser 
corregidas. 

Me gustarfa tambidn compartir algunas 
experiencias que Panam, estA teniendo en relaci6n a 
los proyectos de informAtica. Quiero decirles que una 
de las tareas mas diffciles que nosotros hemosencontrado al inicio ha sido el convencimiento de los
diputados y de los presidentes de necesidadla de
informatiza el parlamento y es que esto no es extrafio 
en PanamA, por que cuando la asamblea legislativa seinstal6 a comienzos de 1990 nos encontramos con un
parlamento, con una infraestructura, realmente bastante
descuidaday hemos tenido realmente otras prioridades. 
Uno de los primeros pasos que Panama ha Ilevado 
adelante ya, ha sido la creaci6n de una comisi6n de 
desarrollo legislativo mixta, que contempla la 
participaci6n de la junta directiva de la asamblea 
legislativa. Contempla tambidn ia participaci6n de 
todos partidos polfticos incluyendo las minorfas y iaoposici6n, y por supuesto incluye ia parte tdcnica con 
el prop6sito de garantizar la representatividad de todas 
las decisiones que esa comisidn pueda en un momento 
dado Ilevar a cabo. 

Tambi6n hemos logrado la inclusi6n de parte de 
la secretaria general en una de las asociaciones que en 
m' criterio personal es sumamente valiosa que es 
ATELCA, la AsociaciOn de Ticnicos legislativos, nos
 
ha permitido a los secretarios generales de los
 
parlamentos intercambiar informaci6n peri6dica
 
reciente, y nos ha permitido realmente participar con 
conocimientos y experiencias en relaci6n con lo que se 
debe de hacer y en relaci6n con lo que no se debe de 
hacer en alguros otros parlanentos. Bdsicamente nos 
proponemos hacer dos grandes logros en la parte de la 
informrtica en Panami. 

En la parte administrativa nuestro proyecto se 
concentra en la elaboraci6n de un registro de planillas 
de todos los empleados pniblicos que trabajan hacia ia 
asamblea legislativa. Tambin pretendemos tener ia 
planilla o el staff de apoyo de cada legislador
totalmente actualizada. Nos permitimos tambidn 
proponer en la parte administrativa, las partidas
presupuestarias del parlamento para efectos de saber 
exactamente con que dinero contanos en un tiempo 
determinado. Nos proponemos tamti.n en la parte 
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administrativa a desarrollar el correo electr6nico entre 
todas las unidades administrativas de tal suerte que esto 
nos permita la coordinacidn de la que muchas veces 
nuestros pafses carecen. Nosotros heraos sufrido en 
came propia el hecho de tener a veces falta de 
coordinaci6n. A veces tenemos problemas internos 
administrativos que con el correo electr6nico estamos 
seguros vamos a superar. 

En la parte legislativa nuestro proyecto contempla
realmente permitir a los diputados ia consulta de ias 
distintas leys por materia no s61o de las leyes 
existentes en la Reptiblica de Panama, somosambiciosos sino en el sentido de tener uu a 
jurisprudencia comparada y poder tener a disposicidn 
de los diputados todas las leyes, o por lo menos lo mds 
actualizada posible que existe en Cent'oam~rica en 
relaci6n a determinado tema. Nos proponemos
tambidn. ya que las leyes son tambidn letra y espfritu. 
tener todas las actas y diarios de debates registrados 
para eso nos hemos permitido desarrollar un 
departamento de microfilmaci6n que nos permite no 
solo tener las actas y diarios de debate, dado que son 
realmente extensas, y en un momento pueden consumir 
una gran cantidad de bits para la computadora sino que 
estamos tambidn en este departamento registrando
todas las gacetas oficiales donde el ejecutivo promueve 
los decretos leyes. 

Nos proponemos tambidn a posterior
interconectarnos con la corte de justicia como ya bien 
se explicd. Tenemos un proyecto de intercambio muy
interesante con el Centro de Investigaci6n Jurfdica de 
la Universidad Nacional de PanamA. que tambidn nos 
permite en un momento dado reforzar a nuestros 
diputados con consultas. de parte de profesores
universitarios, o de parte tambidn de estudiantes de 
derecho. En realidad estamos todavfa inicidndonos y 
estamos tambidn deseosos de poder escuchar con 
ustedes todo los adelantos que ustedes han tenido y
poder aprender al igual que ustedes. 

Ms. Gjorv: 

Iam president of the Second Chamber of Norway
as well as vice-president of the Council of Europe.as wll-president Conc roryIIof the of 
must say, I think to your surprise, that I'm impressed 
with what I've heard about the computerized systems 
in these countries because in Norway we have just 
begun to establish our own databases in the parliament. 
and we h; - no connection to the other parlii.ments in 
Europe. ,4orway is not a member of the European
Community, and I think they are much better off. But 
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you all have one advantage, and that is that you speak 
the same language, so it's easier for you to 
communicate. In this aspect you are much more 
advanced than we are. 

Mr. Martin: 

Thanks very much. I must say I didn't realize 
that Norway was not part of this network, because the 
European Center for Parliamentary Research is a joint 
Council of Europe/European Parliament initiative. I've 
just been passed a note which may be of
jut be pasd a n e whc my be oencouragement to you. Representatives are beginningto have staff involved in the Center, so at least at the 
official level there is some involvement. 

Sr. garroquin: 

Mi nombre es Hermes Marroqufn. Soy miembro 
del grupo de asescrfa tdcnica del Congreso de la 
Reptiblica de Guatemala. Querfa tambidn contarles 
alguna experiencia que quizAs no encaja tan bien 
directamente dentro de lo que podrfa ser la inform:tica 
legislativa pero que tienc mucho vfnculo con ella, por
el hecho de referirse a lo que significa el proceso de 
formaci6n de ley o sea a la preparaci6n de los 
proyectos de ley. 

La verdad es que durante muchos afios la 
participaci6n en el congreso se ha evidenciado la 
necesidad de que los sefiores congresistas, los 
dip'idos y las comisiones de trabajo del congreso
puedan disponer de una asesorfa t6cnica oportuna.
eficiente y lo mds completa posible para que los
 
proyectos de Icy que se preparen cumplan con todos
 
los requisitos tdcnicos del caso, v que puedan por esa
 
vfa, el poder acelerarse su discusi6n en el pleno y que
 
se logre que los proyectos realmente respondan a las 
necesidades sentidas de la poblaci6n. 

En tal sentido se estA en proceso de organizar 
dentro del Congreso de ]a Reptiblica de Guatemala una 
unidad de sesorfa tdcnica que estarfa sirviendo a todas 
las unidades del congreso y a cada uno de los 
diputados en eI ssr poder alopdf.sre ap 
podrfa ser el eampo de la asesoraneraude las leyes 
colisione n otras leyes existentes, que no existan 
contradicciones de carcter jurfdico entre lns leyes que 
sentroonedo y qu secom ente las 

s es on las que se conidenecenario 
omplemen Tai se se cubir 1 eesa 

complementar. Tambidn se trata de cubrir lo que es la 

particu!ar, para ufiadcubrir eeque 
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asesorfa t~cnica. es decir la informaci6n que 
oportunamente se deberfa suministrar a las comisiones. 
a efecto de que las leyes que requieren mucho analisis 
en materia tdcnica, en materia numdrica. en materia 
econ6mica y financiera. efectivamente se preparen 
asumiendo o contando con esa informacion 
oportunamente y tambi~n que estd el congreso en 
capacidad de darle seguimiento a las polfticas del 
ejecutivo desdz el punto de vista que el Congreso de la 
Reptiblica viene a constituir el fiscalizador polftico de 
las polfticas de desarrolio del gobierno, pero que
muchas veces esta en dificultad para poder dar ese 
seguimiento a las politicas del Ejecutivo. Entonces 
esta asesorfa tdcnica tratarh, de habilitar a las 
comisiones respectivas en aquellos campos especfficos 
en el que se considere necesario darle ese seguimiento 
a las polfticas del ejecutivo.

Para todo esto se piensa que deberfa existir unara de esto sel culpienque derna exiti 
centro de investigaciones del congreso, en el cual seest preparando una investigacidn sobre ia parte 

legislativa y que pueda contar con el apoyo de centros 
de ivesigai~nextrnos [Lnguje rignalde investigaci6n externos. [Lenguaje original 

indisponiblel On the other hand, this would make it 
possible for congress to receive information from 
outside, that is. a broad based discussion regarding the 

lawsto e dscusedat bt wicharehe penaylaws to be discussed at the plenary but which are 
subject to input bypartiesoutside of congress. Finally 
it is felt that this technical advisory board should be 
oriented towards reorganizing the congressional library 
so that it might have updated information to add to 
other databases, making it possible to give legislative 
texts to the four bodies I mentioned previously to 
facilitate the bill drafting process. Insummary, we are 
working towards using both groups, the technical 
advisory group for the congress as well as the 
currently existing Legislative Technical Advisory 
Board. 

OradorDesconocido: 
(Original language not available) 

I would like to add something to what has been 
said by Mr. Marroqufn, and I also wish to refer to the 

commntsmadebyCasro.I mut amitr. Omed 
that I am truly envious of what you already have in 
Costa Rica. especially of the technical equipment at the 
disposal of the commissions there. I think that for 
those of us such as myself who are serving our first 
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through this experience: we have no means of 
expressing our opinion concerning a bill. which makes 
our work extremely difficult. Therefore. to be able to 
provide equipment for our commissions, all we need 
to do is expand our existing basic infrastructure. What 
is ideal is equal access to everyone. I think that we 
are on the right road. I also feel that Costa Rica is 
well advanced in that direction. If we have advisory 
groups, a large difference will be noted: that is, we 
will have laws that make sense. 

Mr. Martin: (Original language not available) 

Una pregunta. Puede ser que no le haya 
entendido a usted su primer comentario, pero dijo 
usted que tambin est Ia cuestidn de la asesorfa 
tenica para asegurarse que !os proyectos de leyes sean 
dnc a seureqe!opoytsdele en 

puestos en un sistema que sea compatible. Esto estd 
esencialemente de acuerdo con lo que se estA haciendo en Europa por que se ha dicho que la legislacidn se 
enE que se ha un pquito dine 

tiene forma poquitocome sequeharedactarhecho endeel pasado uny para que seadiferentef~dil quea 
a computadora la digiera, y para que sea ms accesible 
pa computado ra. E pr seto. cea un 
deba la computadora estarfo enones can 
debate. La computadora estarf- entonces dictando lanaturaleza de nuestra legislaci6n, yo no s6 si usted es 
lo que quiso decir cuando hizo sus comentarios 
iniciales, pero si es asf nos podrfa explicar un poco 
mls de como se estA desarrollando esto en Guatemala. 

Sr. arroquin*(Oriinallanguage not available) 

When I explained the role that the technical 
advisory board is to have in congress. I was talking 
about the fact that on many occasions, congressional 
commissions in charge of drafting different bills with 
different technical characteristics need up-to-date 
information regarding each issue. For instance, let's 
say that we want to pass a law concerning the 
environment. Normally, congressmen belonging to 
environmental commissions are not experts inthe field 
of the environment, and often the bills drafted are 
somewhat deficient. In such cases, outside input couldhelp in adjusting the content of the bill to be consistent 
with the overall objective of the legislation. 

Another example is this: Normally, the budget is 
Another itle ti N or ethe reis 

submitted with very little lead time before the required 
term in congress, the fact that we have no access tothousandmildlpages 
any type of computers is tragic, to put it mildly. On that needs to approve the budget, but in order for it to 
antperin co ster isfc tatwehao aces to of investment projects and so on. It is congress 

the other hand, I think that some of us have gone 
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be done efficiently, the commissions which analyze 
each component should issue a synopsis of these 
programs so congress can look at the budget
objectively and determine whether the budget responds 
to the needs of the countr. 

To summarize, the Technical Advisory Board 
hopes to better enable congressmen and the various 
commissions to draft legislation, keeping congressmen 
well informed while avoiding overlap or 
unconstitutional legislation. The Technical Advisory 
Board expects well drafted bills with the appropriate 
legal and technical requirements in order to increaseproductiontheprouctonlevelevl th heo cogrss.DurngDuring thethe of the congress. 

course of lunch we might exchange with you some 
experiences we had with the budget, because for thefirst time in the history of Guatemala we discussed the
budget intelligently. We were given these five 
thousand pages and told to approve it by November 
30th. This is practically impossible, as there are few 
congressmen who are truly knowledgeable of what 
these pages contain, but it is a good example of whatelladviedcan e dne wth ommisios . 

which 
serve to pass laws which make sense. Perhaps this is 
a very specific issue, but it could be used as anexample of what can be done.goiroElor 

Sr. Chavez: (Original language not available) 

Thank you. I would like to tell you a story about 
the last budget approved by the congress in Costa 
Rica. I think that budgets must be handled by 
programs, which is not the way they are done now 
throughout Central America. Our representative in the 
budget commission, a very intelligent man, is the 
former Minister of Finance, Federico Vargas. When 
we were discussing the budget, he asked which of the 
congressmen had read the budget. He then showed us
the whole proposal which was contained in six 
volumes. I think we need to be very careful about this 
in the future. I think that the budget should be divided 
into programs and ought to be thoroughly followed up.
The budget should be feasible, as well as easily
readable. I believe that each budget should be 
presented by each ministry or autonomous institution, 
rather than having a single congressman trying to 
l'ollow up on whether it's been carried out or not, as 
this is extremely difficult. 
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Mr. McCarry: (Original language not available) 

Gracias por darme la oportunidad de hablarles. 
Yo quisiera dirigirme a ustedes acerca de este tema 
porque es un tema con el cual he trabajado durante los 
iltimo cinco afios con el Centro para la Democracia. 
Hetirabajado aq n con el Conreso 
Nacional de Guatemala y con un proyecto regional con 
todos las legislaturas del rea. Conozco bastante bien 
todos los procesos de computerizacidn quese ban 
Ilevado a cabo en Ia regi.5n aunque no me atreverfa a 
considera coo u "npero me conozcoconsiderme como un experto. Tambidn conozeobastante bien uno de los temas principales de este taller 

que es la creaci6n de bases de datos de estatutos y
quisiera brevemente dar unas observaciones acerca de 
este elemento desde una perspectiva regional. ytambidn enfocarme a las diferentes aplicaciones de loscomputadoras a los procesos legislativos. 

ParaPara a l s las computadoras obviamenteempezar, coegsatos. 
ayudan a agiizar los procesos administrativos. para dar 
un os prcos adminisraos dedasunos ejemplos: la contabilidad, los pagos de las 

planillas. Estos son aplicaciones muy importantes para
el funcionamiento institucional de los organismos del 
gobierno. El otro rea donde las computadoras puedenadodlscmptoasueeser iltiles es en el Area tdcnica, el cual ticne que verdirectamente con el proceso de crear y de redactar la 
legislaci6n. Las computadoras pueden apoyar a las 
comisiones de trabajo donde se debe redactar actas e
informes. Pero el coraz6n del proceso legislativo es la 
creaci6n de la ley en sf y el elemento mds importante 
es ia creaci6n de los proyectos de Icy o sea por parte
del Ejecutivo o por parte del personal legal y/o tdcnico 
legislativo. Generalmente, la legislaci6n proviene del 
ejecutivo la cual tiene que ser revisado por el 
Organismo Legislativo para comprobar la 
constitucionalidad y consistenia con las leyes vigentes
 
en a materia.
 

Para efectuar esta importante labor, existe en 
muchos parlamentos desarrollados una herramienta que 
se llama un sistema de consulta y recuperaci6n de 
estatutos. Esta base de datos puede ser compilada y
mantenida manualmente pero se adapta muy bien a la 
computarizaci6n. Por supuesto, si es computarizado su 
manejo es bastante ms ,Igil. Las leyes, se dividen 
como todos sabemos, en c6digos. Estos c6digos en 
algunos casos, por ejemplo el caso de Panama, han 
evolucionado naturalmente en cuanto se ha creado la 
legislaci6n, los abogados han dividido la legislaci6n, en 
dreas especfflcas para facilitar su trabajo. Obviamente. 
si usted tiene acceso a un banco de datos dividido por
temas, es mucho mds ficil hacer referencia cruzada de 
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los proyectos de ley con las leyes vigentes. Sin 
embargo, existe incertitumbre juridica en 
Centroamerica a rafz de que las leyes, en estas 
reptiblicas. se han venido dictando durante doscientos 
afios sin que nunca hayan sido revisadas para
incorporar todas las modificaciones y cambios 
acumulados durante el proceso legislativo. 

Para dar un ejemplo concreto. hace poco estuve 
en Panama trabajando en un informe tdcnico para Ia 
computerizaci6n de Ia Asamblea Legislativa de 
Panamd, y encontramos que se aprob6 una ley en 
diciembre para modificar una I-"anterior, y en el 
primer artfculo de esta ley se anui6 el primer artfculo 
de Ia ley anterior de 1945, si no me equivoco. Pero 
ain habiendo hecho referencia a Ialey anterior, no hay 
seguridad jurfdica de que no existiera otra legislaci6n
anterior que pudo haber sido afectada por esta ley. Al 
tener un sistema de leyes vigentes depurados. esta clase 
de incertidumbre tiende a desaparecer. En 
Centroamerica hay varios esfuerzos que se han tornado 
para desarrollar banco de datos jurfdicos para ayudar 
a Ia profesi6n legal en Ia administraci6n de justica.
Creo que, desafortunadamente, los parlamentos han 
tendio solo una participaci6n mfnima en estos 
importantes esfuerzos por estructurar un 
sistematizaci6n de leyes vigentes.

Ustedes han escuchado referencias a esta clase de 
sistema que ya estn funcionando en algunos paises del 
istmo. Durante los tiltimos cinco afios han sido 
desarrollados con ayuda externa, especialnente de los 
Estados Unidos. En el caso de Costa Rica, con 
tinanciamiento de Ia AID, se desarroli6 un banco de 
datos en Ia Procuradorfa General y tambin en 
Guatemala dentro de Ia Corte Suprema de Justicia se 
ha desarrollado un banco de datos legales. El 
Congreso Nacional de Guatemala tiene computarizado 
su departamento tcnico y entre otros prop6sitos, se ha 
dedicado a incorporarse al sistema de IaCorte Suprema 
de Justicia. En Panam es n comenzando a 
desarrollar un sistema maunal que exite desde hace 
varios aios que estA situado en Ia Ia Facultad de 
Derecho de Ia tiniversidad de Panami. Finalmente, en 
Nicaragua estdn empezando con este proceso. Sin 
embargo, hay una diferencia imporante al respecto. 

del~ganimo~eislaivo.Necesitamos aecto.llamarEn Nicaragua el sistema se estA desarrollando dentro n eesre Ia atenci6n hacia los
del Orgamismo Legislativo. 

A mime interesarfa saber si Ud. conoce donde en 
Europa este tipo de leyes sistemizadas residen. En los 
Estados Unidos estA mezclado. En muchos casos 
residen o esrAn a cargo de las legislaturas. En otros 
casos, Ia legislatura contrata a una empresa para 

Colloquy oi, r'Ir'iamentaryInstitutional Developmen 

realizar Ia labor . ; mantener vigentes los estatuto 
dentro de un r6gimen de c6digos autorizados. y ei 
otros casos, como se ha hecho aquf en Guatemala 
reside en Ia Corte Suprema. 

No obstante. este tema es de suma impcrtanci,
precisamente porque es Ia legislatura Ia ini a rama de 
gobierno que tiene Ia potestad constituc( de creai 
las leyes y por lo tanto, generalmente onsider, 
dueflo y custodiano de ellas. Por lo tanto, Ilevar est( 
proceso a su conclusi6n final, Ia codificci6n )
depuraci6n de las leyes vigentes requiere Ia 
participaci6n muy cercana de Ia legislatura. Al tenei 
un banco de datos de leyes vigentes dividido por 
temas, esto es una herramienta titil. No obstante Ia 
mayorfa de las leyes que se crean sin referencia a las 
dem s leyes afectadas y, a menos que se d6 una 
revisi6n estatutaria, un sistema que organiza el 
conjunto de leyes sin depuraci6n son incompletas. 
Quisiera saber sus perspectivas acerca de este tema y 
lo que debe ser Ia perspectiva de los parlamentos del 
istmo en cuanto a estos bancos de datos legales. 
Probablemente pueden hacer comentarios especfficos 
acerca de sus propias experiencias en sus parses y me 
interesa saber cual, tambidn, es Ia experiencia de 
Europa en este campo. Gracias. 

Mr.Martin: (Original language not available) 

Muchas Gracias. No voy a pedirles que 
respondan en esre momento, pero es un tema nuy 
interesante lo que Ud. dijo. Lo que yo sugiero es que 
maiiana en Ia manana se haga un resumen de las 
discusiones y esta contribuci6n va a causar que se den 
varias recomendaciones en cuanto a los bancos de 
datos. Creo que las recomendaciones que debemos 
hacer son muy simples. 

Primero debemos comenzar por sefialar que el 
mundo estA comprometido con las mejoramientos en 
las tdcnicas de Ia informitica. Ofmos ya que en 
Europa, por ejemplo en Noruega, est~n un poco
atrasadas. En Centro America, Nicaragua y El 
Salvador est~n trarando de mantenerse al tanto de Ia 

avanzados en este aspecto.
 

beneficios que pueden resultar de mejorar los sistemas 
de computaci6n que como Ud. ha mencionado es en 
porencial un ahorro de dinero y un acceso mejor a Ia 
informaci6n y ademAs se debe mejorar el acceso a Ia 
informaci6n a travs de las fronteras. Tambin se 
debe hacer posible Ia compatabilidad entre los sistemas 
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entre los pafses. Tambidn ahora pasamos a la cuesti6n 
mds importante de quidn es el responsable de ver esa 
informaci6n. de dar la informacidn a los bancos de 
datos. En cuanto las leyes por ejemplo, si volvemos a 
Europa, creo es ia comunidad porque como Uds. 
saben. tenemos tres instituciones que toman decisiones 
y la organizacidn I6gica desde mi punto de vista de 
hacerlo es ia comisi6n. LPero quien le da el derecho. 
el poder ala comisidn de hacerio?
Asf que Probablemente el relator. si es 
suticientemente osado como para hacer un comentario 
al ,especto de como va a ser la mejor farma de llevar 
esto a cabo. Hay dos recomendaciones que podrfamos
hacer. Uno de ellas que puede ser muy iitil para los 
parlamentarios y expertos centroamericanos. es el de 
recomendarles que se retinan sus especialistas para
discutir acerca de como se pueden desarrollar estos 
procesos en Centroamdrica y ademds, de estos se 
puede hacer una visiia a la Confereacia de Estrasburgo 
para discutir esta cuesti6n y tener una reuni6n mds 
detallada de especialistas con todos los participantes de 
la conferencia de Estrasburgo, con los europeos, los 
americanos y latinoamericanos para discutir con las 
comisiones ms detalladamente los temas tan complejos 
y por lo tanto, se necesita una discusi6n de 
seguimiento. Mi observaci6n final, a partir de lo que
dijo nuestro colega de Guatemala, es que hay un 
peligro en todo de esto. 

El mejoramiento de nuestro uso de computadoras 
y bancos de datos tiene mucho potencial, pero hay un 
peligro, y eso es que se puede ciear una nueva dlite, y 
esa dlite es ia tinica que va a tener acceso a la 
informaci6n. Segiin mi experiencia en el Parlamento 
Europeo hemos visto que tenemos conocimiento de la 
tecnologfa para darle a nuestras comitivas el acceso a
 
la informaci6n y para poderles poner disponible. El
 
parlamento europeo usa muchfsimo papel, entonces que 
se le dd acceso a los parlamentarios acceso a un tablero 
para que puedan acceder a la informaci6n, y tambidn 
que tengan acceso a la historia de las leyes pasadas 
para poder crear nuevas cuestiones y nuevas leyes.

Tambidn deben tener los parlamentarios
disponibles a la punta de sus dedos la informaci6n, no 
obstante este es un problema porque s6lo uno de cada 
cinco miembros del parlamento pueden utilizarlo. No 
hemos podido simplificar suficientemente el sistema 
para que todos lo puedan utilizar. Todos deben 
aprender a utilizar el sistema y esto da muchlfsimas 
oportunidades para los demds incluso con el sistema de"ventanas." no sd si es suficientemente sencillo. Esto 
crea un dilema: se le debe hacer mds sencilla la vida a 
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un quinto del parlamento o se debe esperar hasta que
haya acceso a la informaci6n para todos los miembros 
del parlamento. Esto es un tema que tal vez el relator 
pueda aclarar el dfa de mahana en la mahana. 
Muchfsimas gracias. 

Sr. Soto: (Original language not available) 

Of course if any of you have a suggestion.would be very welcome. If you want to make ita 
suggestion to me, I will be here all day long. 
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Sr. PinedaPonce: 

Estimados conipafieros diputadoq, quisiera 
expresar .n primer lugar unas breves pauabras de 
satisfaccidn por la oportunidad que se le ha dado a mipafs Honduras y a su delegaci6n en particular por 

permitirnos el honor de presidir esta delegaci6n. Creo 
que todo lo protocolario se qued6 en el sal6n anterior, 
y aouf tenemos que tratarnos y actuar como lo que 
somos en la realidad, diputados, y abrir un poco de 
cordialidad v de amplitud en la participaci6n. 

En los tratamientos que en el caso particular a 
mfo he dado al tema, he procurado seialar las cosas 
como desearfamos que sean, algo asf como idealizarlas, 
y quisidramos que en el tratamiento que le demos 
todos, las planteemos como son, es decir, como son en 
realidad las relaciones de nuestros parlamentos con la 
prensa. y con Los representantes de la prensa en cadauno de nuestros parses. para ver en cuanto
coincidimos, encuanto nos parecemos, y en cuanto nosdiferenciamos, y encontrar aspectos que pudieran
sernos titiles a todos para mejorar esas necesarias einsustituibles relaciones, que a ratos nos quitan pordem s a calma, y nos anulan Los esoerzos y Lossuehos que realizamos desde nuestros curules.

Yo creo que ofrecerfanos La oportunidad a 
nuestro compafiero Miguel Angel Martfnez para que 
nos hiciera su exposici6n. y despus tendran ustedes 
tal vez la fatiga de escuchar la mfa, y abrirfanos un 
poco de didlogo. 

Sr. lartinez: 

Muchisimas gracias sefior presidente y queridos
amigos. El tema. para entrar directamente en materia 
y por otra parte lamentando que por el procedimiento 
mismo de la organizaci6n, el papel que yo he 
preparado para esta reuni6n, parece que no ha sido 
traducido al espafiol. pues no sd, una pardoja, el que 
yo escriba un papel en espafiol Jo traduzcan al ingle, 
Jo reparten en inglds y luego la versi6n original no esta 
disponible. pero es igual. El tema objeto de la 
reflexi6n de este taller o grupo de trabajo el de laes 
relaci6n entre el parlanento y la prensa o mejor la 
relaci6n entre la vida polftica y los medios de 
comunicacin. En el sentido mds amplio, querria yo, 
en esta materia, y con esta intervenci6n aportar unos 
cuantos comentarios que sirvan para lanzar el debate 
junto a la intervenci6n de nuestro presidente. 
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Parecidndome oportuno pues hacer dos 
declaraciones, o dos aclaraciones con carcter previo. 
para mejor entendernos o para que se me entienda 
mejor. En primer lugar quiero dejar bien sentado. en 
Ifnea con las palabras que insinuaba el sefiorPresidente. de que quien les habla a ustedes no es un 
fil6sofo, un profesor, un experto o un periodista de 
estos que algunas veces tenemos. que se presentan 
como observadores supuestarnente neutrales yobjetivos
de la realidad. En realidad quien les habla es un 
polftico, alguien que ha Ilegado a la polftica como 
probablemente muchos de ustedes, porque en las 
sociedades nuestras, en la espafiola y en las sociedades 
de sus pafses, muchos hemos llegado a la polftica 
desde la rescindencia a distintas dictaduras y a lo que 
estas suponen, es decir. que hemos ilegado a la 
polftica, digo bien desde la militancia de la 
democracia. no es que nos havan parido para ser
polifticos sino que las circunstancias de la vida de cadacual, en una experiencia de opresidn. en unaexperiencia de injusticia, nos han Ilevado a actuar enpolftica digo bien desde la militancia por lademocracia. Por lo tanto, la intervenci6n mfa debe
entenderse como la de alguien que procura asumir susresponsabilidades polftica, honestamente, asi que porJo tanto no es un observador sino un actor 
cornprometido en ir articulando dfa a da esa realidad 
de nuestra sociedad. 

Y creo que hay una diferencia muy clara entre el 
que observa, describe, enjuicia yel que no estA en eso, 
estA en construir, eso que otros a veces desde 
posiciones bastante c6modas. enjuician. describen,
valoran. critican. quizd sea su labor. Por eso mismo 
y desde esa condici6n. pues por eso mismo, nosotrosno venimos aquf a pontificar o a teorizar esa citedra ni
 
tampoco a provocar con tal o cual genialidad como
 
tambidn es frecuente en reuniones de este tipo, sino
 
que venimos a ratificar convicciones. a exponer

preocupaciones, a identificar problemas para juntos 
tratar de buscarle soluci6n y asf avanzar mds y mejor 
en esa via de la democracia a la que se referfan quienes
han intervenido hoy en la sesi6n inaugural. 

Y en ese avanzar estd mi segunda cuesti6n previa, 
por la conciencia que tenemos de que el tema que nos 
ocupa medios y vida polftica, es clave para el avance 
de la democracia. Yo creo que es una de las palancas 
claves en el progreso de la democracia y ello no s6lo 
porque como algunos insinuan o aftirman que la 
democracia estdl en crisis, y Jo que afirman es que ]a
democracia estA en crisis y las instituciones esenciales 
de la democracia, con el parlamento a la cabeza, sino 
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porque entendemos que la democracia constituve algo
vivo. algo que lleva en su propia naturaleza la 
aspiraci6n y los mecanismos para evolucionar e irse 
perfeccionando y sobre todo para adaptarse a nuevas 
situaciones. a nuevas circunstancias a nuevas 
tecnologfas, utilizando estas tecnologfas en su favor, en 
favor de su progreso y defendi~ndose a veces de esas 
tecnologfas cuando ellas puedan suponer amenaza o 
peligro para los progresos alcanzados en este avanzar 
de ia democracia. 

Centrando la cuesti6n yo creo que esta puede 
resumirse en dos principios: 1) es que en democracia 
los medios de comunicaci6n deben poder jugar su 
papel con toda libertad. y otra 2) es que en democracia 
los medios de comunicaci6n no deberfan salirse de su 
papel. de por sf tan importante, invadiendo terrenos o 
usurpando funciones que en ese juego de la democracia 
corresponden a otros. no les corresponden a ellos. 

En la articulaci6n de estos dos principios y quiz, 
en la detinicion misma de los medios de comunicaci6n 
en la democracia, es evidente que aparecen fricciones. 
que aparecen tensiones. incluso que aparecen 
perversiones, que habrfa que superar, que canalizar, o 
que abortar siendo sin duda esta tarea responsabilidad 
de los dem6cratas. responsabilidad de todos los 
dem6cratas, que actuamos en uno y otro campo, el 
campo de la vida polftica y el campo de los medios de 
comunicaci6n. debemos partir del principio de que hay
dem6cratas en la vida polftica y de que hay dem6cratas 
actuando en el mundo de la comunicaci6n tambidn. 
Yo creo que por lo tanto unos y otros debemos actuar, 
debemos empefiarnos en que la articulaci6n de esos dos 
principios, libertad de actuaci6n sin invadir terrenos 
que no son los de los medios, se haga con el menor 
costo posible y que se haga con el menor costo posible 
para la democracia y para la propia consolidacidn de 
las instituciones de la democracia. 

Libertad para los medios. Me parece muy
importante evitar cualquier mal entendido y por lo 
tanto quiero proclamar con el mayor nfasis desde el 
principio como prioridad: en la democracia, I ,s medios 
de comunicacidn deben poder actuar con absoluta 
libertad. Quiero poner mucho dnfasis en esto, porque 
como luego en el resto de la conferencia vamos de 
echo a matizar esta afirmaci6n. De todos modos que 
nadie ponga en duda, nuestra rotundidad en la 
afirmaci6n misma. en democracia los medios de 
comunicaci6n deben poder actuar, lo repito, con 
absoluta libertad. 

Estamos en realidad ante el viejo concepto de 
libertad de prensa que era uno de los pilares de las 
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libertades esenciales, y yo creo que ya hablar de 
libertad de prensa es limitativo, hay que hablar de 
libertad de los medios de comunicaci6n. porque
probablemente cada uno de nosotros valore con alguna 
diferencia. pero ninguno dird probablemente que la 
libertad en la televisi6n es menos importante que la 
libertad en ia prensa escrita o que la libertad en la 
radiodifusi6n. 

Por lo tanto, quiero que quede eso claro, yo creo 
que es una afirmaci6n tan incuestionable que deberfa 
bastar recordarla sin elaborar mucho en ella. La 
esencia misma del papel de los medios. creo que lo 
decfa hoy mismo el Presidente de la Reptiblica. es 
informar al ciudadano. Que duda 'abe que esa 
esencia, informar al ciudadano, es determinante para 
que este lo sea. El ciudadano no serdi ciudadano. no 
alcanzar su condici6n de ciudadano sino no es 
debidamente informado. en la medida en la que est6 
informado podrd actuar como ciudadano. podrAi
participar con conocimiento de causa. podrd eludir 
aquellos peligros a los que el presidente se referfa de 
manipulaci6n por desconocimiento, por 
desinformaci6n, por lo tanto esa infornaci6n al 
ciudadano es condici6n sine qua non para que funcione 
razonablemente el sistema democritico. 

El que adems el que eso funcione sin trabas, sin 
cortapisas libremente, yo creo que es sefia de identidad 
del propio sistema democrtico nosotros podemos 
medir el nivel de democracia de que goza un sistem,_. 
por el nivel de libertad del que gozan sus medios. 
Quiero decirles que no mds tarde que hoy, que la 
discusi6n en los pasillos de una actividad como esta. 
que yo mantenfa con algunos de mis compafieros. 
particularmente criticos en alguna informaci6n. sobre 
la situaci6n guatemalteca, yo les decfa habdis visto los 
medios de comunicaci6n de Guatemala. hab6is visto el 
nivel de pluralidad de pensamiento y el nivel de crftica 
que se ejerce. este es un buen sistema. es una buena 
sefia de identidad respecto del nivel de salud 
democritica del que disfruta sociedad. Pero ademds yo 
creo que como decfamos, el que los medios tengan 
libertad para actuar es ademts una guantfa para el 
mantenimiento y consolidaci6n, una garantfa para esa 
buena salud del sistema democrAtico, y por lo tanto ha 
de ser responsabilidad. compromiso. e interds de todos 
los dem6cratas y mas ai de los demdcrtas que 
actuamos en las instituciones de la democracia. es 
decir, responsabilidad, compromiso e inters, el hacer 
posible el garantizar que los medios de comunicacidn, 
puedan funcionar en esas condiciones de absoluta 1 
libertad. Queda esa afirmaci6n asentada y todo lo 



Colloquio Sobre ef Desarroilo Institucional Parlamentario 

demds a partir de esa afirmaci6a y por supuesto sin 
contradecir esa informaci6n. 

Dicho lo anterior y subrayado ello con toda 
solemnidad hay que ahiadir inmediatamente que esa 
libertad no debe ni puede conducir a los medios de 
comunicaci6n ni a interpretar mal su papel, utilizando 
esa libertad contra otras libertades o derechos 
igualmente legftimos. igualmente importantes, yo dirfa 
que igualmente sagrados en democracia, ni a salirse de 
su papel para desplazar ni reemplazar a otros tan 
importantes para el equilibrio y el funcionamiento del 
sistema democrAtico. Evidentemente los medios no 
pueden ser libres para calumniar, para acosar, para 
despellejar a ciudadanos e instituciones y
evidentemente tampoco les corresponde, a rogarse ser 
como alguna veces les vemos, la voz de la sociedad. 
A los ciudadanos en la democracia solo les interpretan 
sus representantes. en las instituciones que a tal efecto 
se da la democracia muy particularmente en el 
parlamento. Pero sin embargo, en los dos pianos que
hemos descrito se aprecian presiones mds o menos 
graves. deficiencias mds o menos significativas. 

Asf existe, yo creo que debemos reconocerlo 
autocrfticamente, existe de parte de quien tiene el 
poder polftico, de quien ejerce el poder polftico, la 
tentaci6n de presionar, de orientar, incluso de 
controlar, atrevtmonos a decirlo, de manipular de 
censurar en definitiva de coartar la libertad de los 
medios de comuncacifn en su beneficio. Yo creo que 
esto es una tentaci6n, yo dirfa que es casi un instinto, 
un instinto, dig moslo ya de antemano, al que va a ver 
que poner coto. que encauzar. que vigilar por medio 
de las instituciones y de mecanismos a tal efecto. 
Existe ciertamente por parte de los medios de 
comunicaci6n y del poder econ6mico que 
prActicamente siempre hay detrds de cada medio, a 
veces con muy poca transparencia, con muy poca 
evidencia, de quien es ese poder econ6mico en cada 
caso, existe digo la tentaci6n de manipular a la opini6n
piblica en su interds. Existe la pretensi6n por parte de 
los medios a menudo, ustedes dirdn luego si es el caso 
o no luego en sus parses, es el caso en el mfo, de 
erigirse en portavoces del pueblo, arrogndose una 
representacidn que no les corresponde, y proclamando 
una representatividad, qte por otra parte suelen 
desmentir peri6dicamente los ciudadanos, donde 
procede es deck, en las urnas, ponidndose con 
frecuencia en evidencia la gran distancia que existe 
entre Io que se ha venido llamando la opini6n ptiblica 
y la opini6n publicada. 
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La opini6n ptiblica yo la leo en las urnas. la 
opini6n publicada la leo en los medios de 
comunicaci6n. No suele coincidir o al menos no 
coincide ni sistem,ticamente. ni dirfa yo con excesiva 
frecuencia. Al menos como digo es el caso de mi pafs. 
como articular soluciones a esto. 

La gran cuesti6n pendiente, entiendo yo es como 
encajar principios que a menudo entran en fricci6n o 
en colisi6n, como alcanzar objetivos de equilibrio o de 
raz6n articulando mecanismos que ademAs sean 
operativos, no mecanismos que se construvan bien a 
nivel de urn entramado jurfdico, mecanismos que de 
verdad Ileven a un funcionamiento satisfactorio. 
Conviene establecer por ley todo este entramado de 
manera que los medios vean garantizada la libertad de 
su actuacidn, como digo por ley, pero queden asf 
mismo acortados los lfmites de esa actuacidn. 0 bien 
es preferible negociar y establecer mecanismos de 
autoregulaci6n por parte de los propios medios 
quedando su libertad asegurada. junto a las demas 
libertades, sobre todo junto a las libertades de los 
dems, libertad de los medios, pero libertad de los 
demAs, por las vfas ordinarias de la justicia , por las 
vfas del derecho. 

Yo creo que en mi propia experiencia personal y 
yo creo que aquf tiene razdn el presidente cada cual 
debe aportar un poco su caso, en mi propia experiencia
personal, hay que dotarse de herramientas legales que 
aseguren el control democrdtico y pluralista de los 
medios de comunicaci6n de titularidad ptiblica, que no 
pueden y que no deben quedar nunca en manos y al 
servicio del gobierno de turno y de su polftica. Nada 
mejor que la vfa parlamentaria. la que asegura ei 
pluralismo. para ejercer legftimamente ese control 
plural en nombre de la sociedad. Pero tambidn me 
parece necesario darse mecanismos jurfdicos que
!imiten los monopolios, e impongan la transparencia en 
la titularidad de los medios privados. Me parece
indispensable saber quien est, detrAs de cada medio 
privado, que persona, que entidad, que colectivo estA 
financiando, se responsabiliza de que tal o cual medio 
de comunicaci6n emita las opiniones que sea el caso, 
y me parecen tambidn necesario mecanismos juridicos 
que protejan eficazmente la dignidad la vida privada de 
los ciudadanos y colectivos de alto riesgo. 

Permftanme al respecto que identifique nuestra 
actividad, nuestra profesi6n, nuestra condici6n de 
parlamentarios como el de un colectivo de alto riesgo, 
independientemente de la opci6n polftica en la que 
estemos integrados. Si algo hemos aprendido en 
Europa, pues hablando desde como es mi caso un 
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partido social-dem6crata. o socialista o los 
parlamentarios conservadores britdnicos. si es que algo 
hemos aprendido es que constituimos un objetivo de 
alto riesgo en lo que refiere a la exposici6n de nuestra 
vida privada. de la vida privada de nuestros familiares 
mds o menos pr6ximos. precisamente por esa 
condici6n nuestra de representantes politicos y de 
parlamentarios. 

Por cierto, no se nos oculta el riesgo y la 
dificultad de estas formulas, que yo les digo que 
conviene darse mecanismos jurfdicos, particular todo 
esto. es verdad que estas formulas que hay que buscar 
son diffciles y son arriesgadas y para ello me parece 
que hace falta producir un amplio debate entre todos y 
con participaci6n de todos, tambidn con participaci6n 
del sector de los medios, y cuando hablo del sector de 
los medios quie:o decir con empresas y profesionales,
lo uno y lo otro que no es dirfa yo, la misma cosa. 
colegios y sindicatos de profesionales de periodistas.

A este respecto quiero decirles que me parece 
muy positiva las gestiones que se estdn flevando a cabo 
en el seno del Consejo de Europa, por los veintisdis 
pafses que ya estamos vinculados en esta instituci6n y 
que probablemente serfa un fen6meno de alguna 
manera trasladable a lo que podrfan ser sus sociedades, 
su conjunto. su colectivo centroamericano. los 
esfuerzos digo que hemos realizado en buscar normas 
de alcance supranacional, en un terreno como en el de 
la comunicaci6n en que las fronteras tienen cada vez 
menos tangibilidad. no solamente por la evoluci6n 
polftica en Europa, como aquf por otra parte. sino por
la evoluci6n tecnol6gica. En la era de los satdlites 
comprendern ustedes que las fronteras se estdli 
convirtiendo cada vez mis en una entelequia. de ahf 
que la reaccicin, la articulacin. la protecci6n tanto de 
la libertad como del ejercicio de la informacicn. como 
de los que podemos ser vfctimas de ese ejercicio debe 
articularse. debe propiciarse en una dimensi6n 
supranacional. 

Y sin embargo nos movemos en marcos muy 
diferentes. cada cual muy determinado por su propia 
peripecia, es decir, es necesaria una articulaci6n 
supranacional pero cuando estudiamos la realidad en 
pafses geogrhficamente muy cercao incluso pafses
geopolfticamente muy cercanos, la verdad es que 
estamos en situaciones muy distintas. Ddjenme que ya 
para ir terminando que les cite dos ejemplos, uno el de 
nii propio pals Espahia. En Espafia en los tiltimos 
afios de la dictadura franquista, los medios. algunos de 
comunicaci6n de prensa. jugaron un papel muy 
importante de oposici6n al r6gimen. Contribuyeron 
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significativamente a la restauracion de la democracia. 
es mas jugaron ese papel de oposici6n cuando 
nosotros. las fuerzas politicas no podfamos jugar. El 
cuadro no permitfa el juego de la oposici6n a las 
fuerzas polfticas. claramente los medios de 
comunicaci6n, rendfmosle v rindamosle homenaje.
jugaron ese papel de degradar. de derrocar la dictadura 
y por lo tanto a instalar la democracia. 

Pues bien, el problema es que a partir de ese 
momento, esos mismos medios de comunicaci6n han 
tenido una enorme dificultad en asumir ese papel
distinto que les corresponde en el nuevo orden, a 
entender precisamente que en ese orden democritico 
los medios deben retirarse a otras funciones y ]a
oposici6n le corresponde a tal o cual fuerza polftica. 
Tal vez la debilidad de la oposici6n polftica del 
gobierno que preside Felipe Gonzalez. motiva que los 
medios de comunicaci6n se mantengan en ese papel de 
oposici6n, que insisto no es el suyo. El caso es que 
con esa actuaci6n ni refuerzan a la oposicidn polftica 
ni contribuyen al enfortecimiento de un sistema que
parad6jicamente ellos contribuyeron bastante en 
restaurar, pero que de hecho estdn cuestionado con su 
conducta. 

El otro caso al que querfa referirme tambidn muy
de pasada es el que se da en los parses de Europa 
Central y Oriental. Allf durante dtcadas los 
regfmenes comunistas. que imperar:n hasta ayer
mismo, han ejercido un control fdrreo de los medios de 
comunicaci6n, el poder politico instrumentaliz6 a los 
medios de cornunicaci6n. para manipular a la opini6n 
ptiblica. Y ahora al derrumbarse esos regimenes esti 
surgiendo en libertad medios de comunicaci6n mis o 
rnenos importantes. ms o menos dinimicos. Su papel.
entiendo yo, puede. y va a ser detterminante en la 
restauraci6n de la democracia en esos pafses. Y sin 
embargo, ya se apuntan en estos pafses dos graves 
amenazas. Primero. el que a veces gentes o grupos 
cuya cara por otra parte no se ve, pero con gran poder
econcmico estdn surgiendo detrds de esos medios 
instrumentalizdndolos y manipulando a travds de ellos 
la opini6n en su propio beneficio. 

En estos casos lo que predomina es el amarillismo 
la frivolizaci6n, en definitiva el negocio. el negocio 
predominando sobre cualquier tipo de labor de 
infornaci6n. En uno y otro caso si estas tendencias se 
confirman, yo creo que serdi bien poco lo que la 
libertad para que actien estos medios se traduzca en 
libertad de conciencias y por lo tanto en democracia 
para los ciudadanos y sociedades de estos pafses. Es 
decir, que hemos pasado de una situaci6n en que la 
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polftica totalitaria manipulaba los medios de 
comunicaci6n y a travds de los medios mar ipulaba la 
sociedad y podemos estar pasando a otr2 situaci6n en 
que los medios de comunicaci6n con poderes 
economicos detrds, estAn manipulando orientando a las 
estructuras polfticas y a travs de esas estructuras 
polfticas. consiguiendo unas cuotas de poder que en el 
mejor de los casos tendrfan que jugdrselas como nos 
las jugamos los demds en democracia. a base de que 
los ciudadanos concedan a unos u otros el volante del 
autom6vil que se trata de conducir en cada uno de los 
pafses. 

Para terminar querrfa hacer una doble Ilamada a 
nuestra atenci6n y a nuestra obligaci6n como polfticos 
y como parlamentarios en la mayorfa de los casos. En 
primer lugar, yo querrfa subrayarles la obligaci6n que 
tenemos todos de disefiar polfticas, estrategias y
actuaciones que consigan que los medios de 
comunicacion sean adems de un ejercicio de libertad 
y en muchos casos un negocio. que sean un factor 
sustantivo de consolidaci6n y refuerzo a la 
democracia. Los medios de comunicaci6n pueden y
deben constituir un mecanismo de consolidaci6n para 
[a democracia, pero es evidente que en muchos otros 
casos constituyen elementos de inestabilidad cuando no 
de franca desestabilizaci6n antidemocrltica en nuestras 
sociedades. 

Como polfticos de la democracia establezcamos 
cuadros. reglas de juego, para que los medios tengan 
que ser. si estfln vocacionados para ello mejor, y sino, 
no tengan md remedio que ser elementos de apoyo a 
la democracia y no elerentos de desestabilizaci6n de 
la democracia. 

Y por tiltimo. o que no quiero decir es que 
debemos constituirnos en un quinto poder, cuya 
,ncicin sea a de controlar un cuarto poder. no 

reconocido por otra parte en los canones del juego 
democrditico. Si el cuarto poder es un poder que se 
coloca por encima de los poderes en los que el juego 
democritico se articula genuinamente, debemos ser 
nosotros un quinto poder enonces para controlar ese 
cuarto poder?. Yo creo que no, pero o que si creo es 
que hay que abogar con ia mayor confianza en 
nosotros mismos con la mayor confianza en nuestros 
principios y en nuestras instituciones que no aceptemos 
presiones que no vengan de nuestros propios pueblos,
de nuestros propios electores. No obstante adn ms 
importante de todo es, que no adaptemos, que no 
modifiquemos. que no maquillemos, nuestras 
actuaciones como polfticos o como parlamentarios por
la preocupaci6n. la angustia, la obsesi6n a la que todos 
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estamos sujetos de que en nuestra actividad nos est 
grabando. nos estA filmando una cdmard de televisi6n 
mirIndole en uno u otro momento. Yo creo que hay 
que liberarse, esta es una clave fundamental para salir 
de un cfrculo posiblemente infernal y que Ileva al 
desprestigio de la democracia. 

Hablaba alguno de nuestros interlocutores de la 
necesidad de prestigiar nuestras instituciones. Yo creo 
que la mejor manera de prestigiarlas es hacer 
abstracci6n de que on todo momento tenemos no un 
ojo, sino tenemos doscientos ojos, o tenemos 
grabaciones constantemente. Yo creo que debemos ser 
capaces de ejercer nuestra tarea y nuestra 
responsabilidad liberindonos de la preocupaci6n y de 
la obsesi6n que en muchos Ilega a ser absolutamente 
patol6gica. Yo veo en colegas mfos que cuando estn 
hablando conmigo tienen una voz y de pronto les veo 
que cambian de voz, no de ideas pero i de voz. 
porque automiticamente se ha cruzado en el camino el 
rayo que no cesa y ya dejan de ser ellos mismos para 
pasar a ser actores de no se que comedia. 

Yo creo que el prestigio de nuestras instituciones 
es no ser comedia, es no ser tarima ni ser tablado de 
ningdn tipo de teatro sino ser la vida misma, a cuyos
ciudadanos de cuya vida misma se supone que estamos 
representando y que nos pagan precisamentd para 
representarles y no para representar ninguna comedia 
porque nos estdn filmando en directo o en diferido. 
Muchas gracias queridos companeros y querido 
presidente por escuchar esta reflexi6n mfa. 

Sr. Pineda Ponce: 

Quisiera centrarlos en los cuatro aspectos que he 
tratado de enfocar. En el primero. un intento de 
sefialar a enorme importancia quo en el curso del 
tiempo han tenido los medios y los tabajadores de la 
prensa. En el segundo. una breve caracterizacicn de 
coma veon en mi pa s a los trabajadores de a 
informaci6n. En el tercero, una idealizaci6n de lo que 
somos o lo que deberfamos ser los parlamentos; y por
ditiimo como establecer una relaci6n que pueda ser 
constructiva entre parlamento y medios. 

Creo que estA fuera de toda discusi6n para los 
participantes de Europa como de Centroamrica, que 
la prensa es en nuestros tiempos y ha sido siempre en 
mayor o menor grado un factor de control de los 
empleados y funcionarios pdblicos y de la sociedad en 
general. Los medios de comunicaci6n han ejercido 
cada vez con mayor intensidad, influencia decisiva en 
el sistema social sea para preservarlo, modificarlo o 
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cambiarlo. en la estructura y composicidn del Estado 
ycomposicidn de Gobierno, en el sistema econ6mico, 
social y cultural de cada pafs. de los bloques, de paises 
y del mundo. 

La acci6n de los medios Le comunicaci6n y 
naturalmente de los trabajadores de la informaci6n 
pueden ser factores poderosos para la consecuci6n. 
afianzamiento y permanencia de la paz entre las 
personas. los pueblos. los gob-ernos y los estados, o 
para contribuir a encender las diferencias. las 
incomprensiones, las disputas violentas, las 
confrontaciones polarizantes y conducir a la guerra. El 
perfil de una pluma. la celdfa de un micrdfono, y las 
imigenes en la pantalla de televisi6n, pueden ser 
elementos valiosos para crear. amplinx. fortalecer, 
profundizar y sostener un sistema democrtico o para 
echarlo por tierrs en instituir una dictadura, una 
oligarqufa y hasta una tiranfa. 

La acci6n de la prensa ha contribuido en los 
procesos de independencia v liberaci6n de los pueblos, 
a la creaci6n de los grandes bloques polfticos y
economicos. y de igual manera que a su deterioro y a 
su desintegraci6n. En el orden de las intituciones los 
medios de comunicaci6n pueden crearle una imagen de 
alta validez y respetabilidad. de estimaci6n y de 
confianza de la sociedad en ellos. o de menosprecio, 
desconfianza y alto repudio. En io relativo a las 
personas ocurre lo mismo, los medios de comunicaci6n 
pueden rodear de prestigio, de estimaci6n y de m~ritos 
a un ciudadano o a un funcionario igual que pueden 
deteriorarlo hasta hacerlo objeto de la condena piblica. 
Naturamente que esa conducta no es valedera en todos 
los casos y no se puede afirmar que descubrir honras 
v sistemas pueda aceptarse como norma de prestigio 
universal y permanente. 

Para efecto de Iiiios acercando al tema que nos 
ocupa, consideramos importante examinar algunas 
formas a trav s de las cuales se ejerce la acci6n de la 
prensa y el trabajo del periodista. Periodista que 
informa. recoge los hechos del diario a acontecer, tal 
como sucede. en cuanto es posible. en el propio teatro 
donde se produce la noticia y la traslada al ptiblico sin 
agregarle ni quitarle y sin emitir juicios de valor. 
Periodista que investiga, busca la informacifn, 
descubre el hecho o el fen6meno, pero su labor se vale 
del estudio de textos. documentos, consulta archivos, 
notas. resoluciones. conversa con diferentes personas, 
visita diferentes instituciones, confronta datos, concibe 
y descarta hip6tesis hasta que logra una conclusi6n que 
considera valedera y la traslada a sus lectores, radio 
escuchas o televidentes. El periodista investigador no 
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sirve su informacion hasta que esra plenamente seguro 
de la veracidad de sus informaciones. 

Periodista que critica. ",ma la noticia. el hecho, 
el documento. la versi6n del discurso o conferencia y 
lo somete a andlisis profundos. sereno y 
desapasionado, para emitir su opinidn, su !riterio. 5u 
juicio de valor: no se pronuncia sobie temas que estin 
fuera de su dominio y en ningtin caso lo hace 
precipitadamente: destaca en cada caso los aspectos 
afirmativos y los negativos, ypropone posibles mejores
alternativas para mejorar lo que considera errado o 
inadecuado.
 

Periodista que orienta, es necesariamente un 
analista criterioso, un profundo conocedor del tema 
que aborda, debe y deberfa ser ademds un ciudadano 
de ejecutorfas limpias y rectas. con suficiente solvencia 
para ser crefble y por lo tanto para ejercer influencia 
en la sociedad a la zual sirve. Su caracterfstica 
esencial debe ser la objetividad en el enfoque, y el 
desapasionamiento en los juicios. cuando elogia debe 
ser sobrio, y cuando recrimina. protesta o reclama 
debe ser firme pero prudente. El contenido de su 
opinidn debe ser convincente y de ninguna manera 
dogmlftico porque otros con igual derecho opinardn 
diferente, y de la confrontaci6n de puntos de vista, 
sacard quien lee, vd o escucha su propia conclusi6n. 

Periodista que especula y distorsiona. que los hay
de este tipo de trabajadores de la prensa, no cabe duda, 
aunque a veces no Jo expresamos. Felizmente cada 
vez van siendo menos, y tienen menos lectores, 
radioescuchas, o telespectadores. Estos miembros de 
la prensa se caracterizan porque no investigan, no 
procesan adecuadamente la informacifn. sino que en 
algunos casos la crean con su propia imaginaci6n, la 
trastocan. la deforman, gustan del amarillismo y del 
sensacionalismo infecundo y perjudicial. Pueden 
destruir honras y dignidades. encender las hogueras de 
las pasiones y provocar grandes males. Igual que hay 
que potenciar y estimular a los anteriores tipos de 
informadores, hay que combatir estos tiltimos cuya 
acci6n es negativa. 

Como deben ser las relaciones entre el parlamento 
y iaprensa? El parlamento es en todas partes del 
mundo, por su origen y su composici6n un 6rgano 
esencialmente polftico. Legisla. controla ia conducta 
de los otros poderes del estado, sobre todo en el 
sistema republicano pero b~sicamente representa al 
pueblo. Un diputado es la voz de los que no hablan, 
la protesta de los oprimidos. el grito de denuncia 
contra la corrupci6n, la explotaci6n y la injusticia es el 
clamor de los hambrientos, los sedientos, los 
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desnutridos. es el reclarno por la preservaci6n del 
equilibrio ecoldgico, por el combate del narcotrdfico. 
es el mensaje constante por la paz, la comprensidn y la 
unidad entre los hombres, los pueblos y las naciones. 
El diputado y el conjunto de diputados que constituven 
el parlamento. estdn siempre en ia escena pdiblica por
Io tanto son objeto de aplausos y condenas. de elogios 
y de nosotros, sus mandantes reclaman casi siempre
mucho mds de Jo que hay capacidad, o posibilidad de 
dar o hacer. 

Esta es una funci6n singular, trascendente,
apasionante y compromatida pero a veces tambidn 
ingrata y frustrante. Por estas razones especiales, la 
prensa juega un papel fundamental en la vida del 
parlamento y en la acci6n polftica del diputado. Las 
relaciones entre e' parlamento y la prensa. deben ser 
bksicamente respetuosas y cordiales, tan respetuosas 
que no se Ilegue a los excesos de confianza. que
degeneran en abuso, y tan cordiales que no se cree un 
abismo entre el diputado y ei periodista. Deben ser 
ademds relaciones de mutua cooperaci6n, en un marco 
de estricta imparcialidad y profundo respeto al pueblo 
que recibe la informacidn. y aquf quisiera agregar que
el periodista dice todo lo que no es en relacidn con el 
diputado o con el parlamento, pero por otro lado, los 
diputados y el parlamento quisidramos que dijeran
tambi~n aquello que no es a favor nuestro. El asunto 
estd en que se diga estrictamente la verdad, y en eso 
hay que asumir que muchas veces nosotros no tenemos 
toda la verdad. 

El parlamento estl obligado a recibir y a analizar 
la crftica v la orientaci6n de la prensa at mismo tiempo 
que estdi ahf para informar con veracidad y criticar er. 
forma objetiva e imparcial. No es saludable para el 
parlamento pretender comprar, o hacerlo si es posible, 
opini6n favorable de la prensa carente de veracidad. 
Hay alguna tendeacia, como Io sefialaba mi 
companiero, a resolver situaciones por ]a vfa del 
dinero, situaciones que deben resolverse por la vfa de 
la verdad y de la hidalgufa para decir las cosas 
independientemente del compromiso personal que eso 
pueda significar. 

Lo que comparto plenamente con dl es que parte
de nuestra dignificaci6n como parlamentarios, y de los 
parlamentos como instituciones es no acobardarnos ni 
inhibirnos, ni amarnos en silencio sobre nuestros 
puntos de vista y nuestros criterios porque enfrente 
tenemos a unos sefiores que se lo van a decir al 
publico. No se trata de quedar bien sino de hacer y
decir las cosas bien. Opini6n favorable a la prensa, 
pero igualmente debe pagar los servicios que se le 
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prestan. para orientar e informar a la opini6n ptiblica
sobre sus realizaciones y las respuestas con relaci6n a 
las aspiraciones de la sociedad y a los intereses de la 
naci6n. No se trata de pretender comprar la prensa 
pero es un servicio. y 61 decfa es un negocio y el que
h,ice negocios lo hace para ganar, cuando queremos 
qu, se digan las cosas que hacfamos bien pues los 
parlamentos tendrdn que pagarlo. 

Para garantizar esas relaciones de respecto.
cooperaci6n y anistad, el diputado en to individual, y
el parlamtento como conjunto, estA en la obligacidn de 
observar una actitud austera digna de la alta 
representaci6n, que ostenta. Un apego estricto al 
cumplimiento estricto a sus deberes y
responsabilidades, para que la prensa se sienta 
comprometida a informar sobre esa realidid y para que
:5aya absoluta solvencia cuando sea de rigor un 
reclaino. Esta es ia parte que nos toca a nosotros. No 
pu,'do sefialar lo que pasa en otros pafses. pero lo he 
expresado muchas veces en el mfo, parte del deterioro 
sensible que se advierte en las asambleas y de la falta 
de estimacidn que se nos dispensa en algunos casos a 
los diputados, es responsabilidad nuestra. 

La instituci6n ha ido perdiendo su peso, su 
austeridad, su sentido de institucidn normadora de la 
conducta social y a veces nos vamos acomodando a los 
caprichos de quienes nos yen o nos escuchan o nos 
reciaman. Muchas veces, y repito sdlo veo hacia 
dentro de Honduras y los demds verin por su propio 
oafs, nos ocurre tambidn que asumimos actitudes 
individualmente de poca responsabilidad. y de poco
compromiso, y ocurre en casos muy singulares que un 
ciudadano que lleg6 representando a un sector popular.
cuando percibe los honorarios un poquito mejores.
cuando tiene las distinciones que no tenfa antes, y las 
oportunidades de disfrutar y participar de cosas que le 
eran lejanas, se le olvidan sus representados y empieza 
a pensar como piensan aquellos a los que combati6 allf 
desde ia Ilanura. Eso nos hace perder totalmente la 
credebilidad y el respecto y nos hace objeto de los 
disparos de quienes estn por otro lado intentando 
Ilegar a donde estamos nosotros. 

Per otra parte el parlamento puede dispensar
honores y distensiones a los periodistas de mdritos 
sobresalientes y no escatimar elogios a los medios que 
por su actitud correcta serdn acreedores a ellos, es 
decir, pretendo dejar sentada la idea que no tenemos 
que alimentar la confrontaci6n y la distancia y que no 
hay raz6n para sefialar a los informadores o a los 
medios, como nuestros enemigos pero que tampoco 
tenemos que estar en la obediencia absoluta a como 
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ellos piensan o como ellos reaccionar frente a nuestras 
participaciones. 

En resumen, parlamento y prensa, ambos al 
servicio del pueblo, no pueden sino otra cosa unir sus 
esfuerzos y los talentos v voluntades de sus miembros 
para orientar la acci6n polftica y la labor de 
informaci6n y crftica con elevado sentido de 
proyecci6n positiva hacia el pueblo. Permanentes 
can2les de doble vfa hardn posible un constante flujo y 
reflujo de acci6n del diputado y del parlamento 
informaci6n por la vfa de los inedios y otra vez acci6n 
en un verdadero marco respetuoso y de cordialidad 
constructiva. 

Muchas gracias. Vamos a dar pasr, a las 
participaciones sobre estos respectos. 

Sr. Lacayo: 

El tema que se estA abordando realmente creo que 
es de suma importan-ia y que tiene tantas aristas y es 
tan delicado que vale la pena hacer agunas reflexiones. 
Un poco en broma y un poco en serio, despues de que 
hicimos la Constituci6n de 1983 en El Salvador, 
decidimos cambiar la tradiciond denominaci6n de los 
poderes del Estado y siguiendo a algdin actor moderno 
por ahf que nis habfa imprfsionado a algunos que 
est~bamos trabajando le cambiamos a los tres poderes 
del Estado. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Le 
cambiamos nombre v le pusimos 6rgano. Fuimos 
criticados muy duramente. inclusive hasta de 
pornogrdIficos. por el cambio de nombre pero en 
definitiva en El Salvador ya no existen poderes del 
Estado constitucionalmente hablando, sino 6rganos 
fundamentales del Estado y solamente ha quedado en 
la reIdad un poder que ya se ha mencionado ac, que 
es el cuarto poder, y este cuarto poder sobretodo en las 
circunstancias actuales modernas, es capaz, como ya se 
ha dicho de hacer grandes Ifderes. de crear grandes 
figuras a nivel nacional e internacional. 

Dice algdin actor por ahf que con la ayuda de la 
televisi6n, hasta carisma desarrollan algunos polifticos 
en algunos paises, todo dependeri del maquillaje, de 
los enfoques. y una serie de cosas, a algunos les ponen 
mdisica de fondo y eso ies ayuda muchfsimo a 
desarrollar el carisma y en esta era moderna los 
medios de comunicaci6n asf como hacen esos lderes 
carism~fticos destruyen a cualquier persona inclusive a 
lfderes religiosos, a personas en actividad diferentes a 
la polftica, pero los polfticos somos los m s propensos, 
los patos preferidos de la prensa internacional y estAn 
ahf con la escopeta, y basta con un par de escopetazos 
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a cualquier polftico para que caigan en picado, y se 
termine su actividad polftica. 

Por eso es que yo creo que en estos momentos la 
democracia y los polfticos en definitiva no somos 
independientes, no existe una independencia sino que 
mas bien somos como controlados por los medios de 
comunicaci6n. Y cuantas veces he intentado 
tfmidmente en El Salvador hacer alguna regulaci6n 
precisamente del papel fundamental de la presa o de 
los medios de comunicaci6n. se ha provocado una 
reacci6n que va desde los medios locales hasta 
declaraciones de todas esas organizaciones de 
suprapoder de este cuarto poder llamado la prensa. 

El tema que vamos a tocar en la tarde es un poco 
de relaci6n con los militares y yo creo que no son los 
militares los verdaderos enemigos de todo este 
problema. Sigue siendo verdad que es mAs fuerte la 
pluma que la espada. mas fMcilmente destruyen 
cualquier sistema, cualquier democracia es mds 
f:cilmente destruida por los medios de comunicaci6n 
que por la espada. Al fin y al cabo lo que cuenta es lo 
que digan los peri6dicos, lo que cuenta es lo que salga 
en la televisi6n, lo que cuenta es lo que se estA 
transmitiendo por la radio,y por eso es que es muy 
diffeil para nosotros los polfticos y para todo el mundo 
hacer esa abstracci6n que quisidramos de no estar 
hablando para la cdimlxa porque usted puede pensar 
muy bien pero todo depende de lo que se diga en la 
trlevisi6n porque con solo que le saquen algo fuera de 
contesto o que le 'iten aigo fuera de contesto en un 
medio de comunicaci6n que probablemente es eso lo 
que dijo pero quiz,1 no es eso ia idea principal y 
motora de toda su intervenci6n. 

Lc que quiero decir con esto es que esta temitica 
va a ser muy diffcil, yo no veo una posibilidad real, 
que como polfticos podamos enfrentar y Ilevar a la 
prdctica una regulaci6n adecuada de estas cuestiones. 
Lo rads triste es que ni siquiera estamos hablando de 
libertad de informaci6n sino que estamos hablando de 
la libertad de los medios de comunicaci6n para decir lo 
que quieran, inclusive en El Salvador. Ya no s6lo en 
las piginas editoriales se politiza o se orienta, sino que 
digo en el mejor sentido de la palabra, se politiza o se 
orienta, no digamos se desorienta a la opini6n pdiblica 
a trav s de las p~iginas editoriales, sino que inclusive 
en la misma noticia ya hasta en los pies de grabado de 
una fotograffa de una noticia se estA metiendo un 
mensaje. 

De manera para concluir, aunque este es un tema 
del que podria estar hablando toda la mafiana, yo dirfa 
en definitiva que lo que hemos dicho un poco en serio 
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y en broma de que ya no existen poderes del Estado. 
es un poco cierto lo que sf existe quizA por desgracia 
con el satdlite. donde podemos estar supervisando 
elecciones en el cono sur de Amdrica al igual que en 
Europa estar viendo las elecciones de cualquier pais de 
Europa, lo que verdaderamente va quedando es un 
cuarto poder. que lamentablemente, no quiero ser 
pesimista pero sf como un tema de reflexi6n. lo inico 
que va quedando es ese cuarto poder de la prensa que 
yo no veo hoy por hoy alguna mancra real de poder 
controlar. Muchas gracias presidente y compafieros. 

Sra. Rodriguez Quesada: 

Muy buenas tardes a todos los compafieros 
legisladores y a los sefiores observadores. Soy Sonia 
Rodrfguez Quesada. diputada por la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica. Primero. felicitarlos por 
estas magnfficas exposiciones. por este enfoque tan 
realfstico de nuestras situaciones en los diversos 
parlamentos. 

Yo deferf pregun:ar si existe alguna legislaci6n 
referente al derecho que tiene un parlamento de 
expresar su informaci6n directa y objetiva en los 
medios de comunicaci6n. 

Otra pregunta serfa si algunos de los parlamentos 
maneja un medio de comunicaci6n directo como 
expresi6n propia a ese parlamento, ya sea escrito oral 
como la radio y la televisi6n que es muy importante v 
que adem~s sea popular y no selectivo, o si en gparlamento. bueno eso serfa el legislativo, existe un
derecho de publicacidn en los diferentes medios que 
sea tambidn directo v objetivo o que sea el que la 
prensa enfoca e interpreta. Eso es todo. Gracias. 

Sra. Moreno De Lopez: 

Buenos dfas. Yo soy Gloria Moreno de Lopez de 
PanamAt. A mi me parece que el tema es de gran
importancia y las exposici6nes por parte del Sr. Pineda 
Ponce por parte de Honduras y del Sr. Miguel Angel
Martfnez de Europa han sido muy imteresanes. Pero 
a mi me parece una situaci6n muy c6moda para 
nosotros los legis!adores de Panamdi, diputados en otra 
parte, partamp.ntarios en otra parte que cuando ramos 
oposici6n a los regfmenes dictatoriales o tirdnicos 
como quiera que se les Ilamara, utilizAbamos nosotros 
los medios de comunicaci6n no importdndonos de 
quien fuera. para guiar las masas hacia donde nosotros 
querfamos. Y entonces ahora cuando Ilegamos a ser 
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parte del gobierno o posici6n del gobierno dentro de 
un parlamnento, estanos criticando que los medios de 
comunicaci6n estn usurpando el papel que no quieren 
porque nos persiguen sus investigaciones y porque 
algunas veces se sobrepasan. 

Yo creo que el problema no est realmente en los 
medios de comunicaci6n sino en nosotros los polifticos, 
que a veces no somos constantes entre lo que decimos 
y lo que hacemos y que a veces parece, que a pesar de 
que aparentemente somos tan maduros, caemos en la 
inocencia de dejarnos manipular por los medios de 
comunicaci6n, sufriendo de lo que en mi pafs 
Ilamanos la "microfonitis" que no podemos dejar que 
nos pongan un micr6fono y hablar. 

Opino que si todos como uno s6lo nos ponemos 
de acuerdo en cada uno de los parlamentos y sabemos 
lo medios serios que existen y los periodistas serios 
que existen, y nada mds le damos noticias a aquellas 
personas que comunican en una forma seria y 
responsable, nosotros mismos vamos a hacer que 
aquellos periodistas que no cumplen con sus requisitos 
indispensables o con sus responsabilidades primordiales 
que son informar, orientar de forma responsable 
educar y tambidn entretener a la comunidad que los 
medios de comunicaci6n, sean mds responsables a la 
sociedad y no dejarnos nosotros mranipular por ellos. 

Por este motivo, yo creo que no debemos 
solamente culpar a los medios sino observarnos a 
nosotros mismos, hacermos un auto examen y ver que 
muchas veces nosotros los que levantamos unperiodista por encima de los dems. nosotros los que
levantamos un medio por encima de los dem s porque 
ellos se alimentan de acuerdo alas noicias que 
nosotros le damos y su sensacionalismo va a ir de 
acuerdo con el tipo de informacifn que nosotros le 
ofrecemos. 

Entonces yo creo que debemos mirarlo un poquito 
a ia inversa y nosotros tratar de ser un poco mdsobjetivos mds responsables de no s6lo criticar, porque
lo mAs filcil es criticar, sino siendo oposici6n debemos 
resaltar los hechos positivos que hace el gobierno, 
aunque searnos oposici6n, valga la redundancia, pero
sobre todo no dejarnos utilizar por los medios sino
 
utilizarlos nosotros a ellos.
 

Sr. Meyer 

Eduardo Meyer de Guatemala del Parlamento 
Centroamericano. La distinguida compahiera que me 
antecedi6 en el uso deia palabra prcticamene hamencionado 1o que yo iba a decir, peso' quiero recalcar 
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algo muy, muy importante. Pienso que este tipo de 
reunion y sobre todo la tratativa que estamos en este 
momento abordando es de trascendental importancia. 
Esto es prdcticamente lo que se deberfa de repetir en 
cada uno de los pafses con ia participaci6n con los 
miembros de la prensa. Pienso que es verdaderamente 
trascendental que nosotros rompamos esa relaci6n 
dnica de parlamentario a informador. Es importante 
que eflos participen de nuestras ideas, que ellos 
participen activamente y que Ileguen adarse cuenta de 
algunos errores que hay, porque hay errores tambidn 
tanto dentro de nosotros como dentro de algunos 
informadores. Lo que si es de vital importancia es que 
nosotros mantengamos la idea del respeto a la ley de 
emisi6n del pensamiento. Eso es bAsico, es una verdad 
sine qua non, cualquier problema que exista de 
desorientaci6n o desestabilizaci6n, tiene que privar y 
debe de privar la ley ernisi6n del pensasniento. 

No creo que se tenga que regularizar esta ley de 
emisi6n del pensamiento. Al contrario. se debe 
mantener la interrelaci6n como les decfa anteriormnente, 
para que nos vayamos conociendo en otro piano, no 
solamente en el piano de la "microfonitis" que decfa mi 
compafiera, sino que debemos de tener esa relaci6n 
para que se logre determinar y detectar los errores de 
uno o de otro. En general yo pienso que los 
compafieros reporteros tienen una buena intencion pero 
desafortunadamente en ",lgunos momentos se 

desorientan, por lo que alguno de nosotros trata de 
decir y por que alguno de nosotros quiere tener la

aeurcopeade lc's medios de comunicaci6napertura completa 
porque quiere mantener su imagen constantemente o 
porque quiere sobresalir en relaci6n a los dems. 

Eso no quiere decir que existan algunos 
columnistas a los que se les va la mano. Algunos 
columnistas que no son los que estn en directo 
contacto con nosotros sino que son columnistas que por 
una u otra raz6n tratan de tergiversar la verdad 0 

tergiversar de ser de uno de ls parlanenarios, 0 

tratan tambidn de debilitar a alguno de los 
parlamentarios porque tienen algunos roces de este 
momento o de otros afios anteriores. Eso sucede con 
mucho frecuencia y eso sf que es lamentable porque lo 
que se pierde en determinado momento, la honra, es 
como tirar un poco de tierra y tratar de recogerla otra 
vez. Eso si que es verdaderamente serio. P a r a 
concluir yo quiero manifestar que la generalidad de los 
reporteros tienen una orientaci6n adecuada y trabajan 
con verdadera amplitud y que lo que sale o lo que 
ponen en blanco y negro o le que ponen en la 
televisi6n a color es lo que querfamos trasmitirles en 
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determinados momentos. Pienso que una de las 
conclusiones que deberfamos de tener es que se 
recomiende que en todos los pafses o en todos los 
congresos se tenga este tipo de foro pero invitando no 
solamente a los reporteros sino tambidn a los 
columnistas y a los directores de medios de 
comunicaci6n. Muchfsimas gracias. 

Sr. Aguirre: 

Sefior Presidente, yo me llamo Luis Aguirre, soy 
diputado por el distrito central de aquf de Guatemala. 
Lo que se ha dicho aquf es de suma importancia y 
sobre todo que los medios de comunicaci6n, tienen una 
responsabilidad muy grande hacia el piblico y los 
pueblos hacia quienes estdn describiendo sus palabras 
y su escritos. Son los que van a orientar o desorientar 
totaimente a la poblaci6n. como ustedes ya lo dijeron 
anteriormente. 

Quiero informarles de que en el Congreso de la
 
Repiblica de Guatemala hay un departamento de 
Relaciones Piiblicas en el cual hay un grupo de 
diputados, el cual lo componemos nosotros, que 
estaos en apoyo al deparamento de Relaciones 
Pdiblicas para que esto sea difundido por todo 
Guatemala, por medio de los medios de comunicaci6n 
que actualmente tenemos en las cuales estamos dando
 

informacidn de los trabajos que existen lasen
condiciones.
 

Ahorai ipregunta es la siguiente: No serfa

Aoanlpeut sI iuet:N ef

bueno, no sd si en sus pafses esto existe o no pero megustarfa saberlo. si el periodista es profesional. si el 
periodista estd regido por Ia universidad. si tiene un 
tftulo universitario. una licencia. una maestrfa. un 
doctorado etc.., porque esto ya nos Ilevarfa al ser 
colegiado tener un c6digo deodontol6gico en la cual 
harfa la selecci6n si la noticia es buena o mala. Creo 
yo que valdrfa bien la pena que fueran profesionales, 
con un tftulo universitario y un c6digo deodontol6gico 
regido por un colegio profesional. Muchas gracias.
 

Sr. Negui: 

Mi nombre es Hernn Negui de la Asamblea 
Legislativa de Panamd. Yo quisiera felicitar Ia 
exposici6n del Sr. Rafael Pineda y el Sr. Miguel Angel 
Ma,"r'ez.
 

En realidad pensaba que la situaci6n en Europa, 
en Espafia, como fue manifestado aqui por Miguel 
Angel Martfnez, era un poquito diferente a la situaci6n 
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aqu" en Latinoamdrica, porque he tenido oportunidad 
en Europa y quiz~s tambidn en los Estados Unidos. e 
inclusive tambidn en Oriente. pafses que pudimos
visitar como pudo ser Taiwan. donde nos reunimos con 
parlamentarios y nos manifestaban ellos, ver que las 
crfticas de la prensa no eran tan fuertes y arauaban 
tanto al gobierno como quizds lo vemos a d --t,':. en 
nuestros pafses. donde diariamente existe el ataque
fuerte hacia nosotros. Nosotros quizs deberfamos 
aprovechar esta oportunidad donde nos encontramos 
los parlamentos latinoamericanos, centroamericanos 
con el Parlamento Europeo, y ver cual es la 
experiencia que ellos tienen con los Estados Unidos 
inclusive como nosotros podrfamos mejorar nuestra 
situaci6n. nuestra relaci6n. 

Nosotros en Panam. para responder aquf a la 
colega de Costa Rica, debemos de manifestar que las 
transmisiones nuestras se hacen aquf a diario en la 
radio nacional. una radio se puede decir del Estado. 
donde se transmiten diariamente las sesiones por Icy, 
por el reglamento interno nuestro estA establecido, 
donde todos escuchan las transmisiones durante cuatro 
horas de las sesiones, que se llevan a cabo de lunes a 
jueves durante cuatro meses. Nosotros acabamos de 
iniciar el 1de marzo el tercer perfodo legislativo, que 
va de marzo a junio, y despu~s el otro de setiembre a 
diciembre y durante esos cuatro meses el pueblo tiene 
la oportunidad de escuchar las transmisiones, y las 
comisiones de trabajo tambidn est1n libres de acceso a 
la prensa y pueden escuchar, inclusive grabar, y
pueden obtener las grabaciones que se discuten en las 
diferentes comisiones de trabajo. 

Yo creo definitivamente que lo qu; nosotros 

vivimos en afios anteriores. en Panama recidn 

escasamente hace dos afios salimos de un 
 rdgimen
militar de veinte afios, donde definitivamente todo lo 
tenfa controlado la prensa. la radio y la televisi6n, con 
un control total que estlbamos a veces nosotros hasta 
desinformados totalmente. Yo no quisieia pensar que 
en democracia deberfamos Ilegar a un mismo extremo, 
pero quizds nosotros Jo vivimos en Panaml durante 
veinte afios, no existi6 esa libertad de prensa, y ahora 
de repente Ia prensa cree tambidn que la democracia es 
libertad total, y una crftica absoluta, y yo creo que de 
alguna forma nosotros deberfamos en este coloquio que 
tenemos ahora mismo, sacar algunas conclusiones en 
general y ver cual serfa la mejor forma de hacerlo. 

Nosotros ahora tenemos a nuestro Presidente 
Marco Ameglio, que es quiz s el Presidente, a nivel de 
Latinoamdrica, uno de los Presidentes mds j6venes de 
los parlamentos. El afio pasado que Jo elegimos a 61 
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como presidente a escasos treinta afios de edad y un 
grupo de legisladores y diputados que le apoyamos en 
esta campafia. que hoy estamos inclusive con 61 en 
este coloquio. y con mucho gusto hemos venido,
hemos querido hacer algunos cambios dentro de la 
misma asamblea y creo que poco a poco dentro de esta 
renovaci6n que estamos siguiendo, hemos logrado 
algunos dxitos. 

Nosotros tenemos un departamento de prensa
profesional ya no polftico se ha llamado a concursos a 
profesionales que son los que nos esttn asesorando a 
nosotros. En estos momentos tenemos tambidn el 
respaldo de la AID que nos estd ayudando en esta 
modernizaci6n en esta reestructuraci6n como tambidn 
los de el parlamento Europeo, hemos recibido 
recientemente la ayuda del parlamento alemdn a travds 
de una fundaci6n que es la Fundaci6n Frederich 
Naumann. la fundaci6n del partido liberal con el 
Presidente y al cual tambidn pertenecemos tambidn dos 
diputados mds que nos acompahian del movimiento 
Liberal Nacional. el partido Molirena. Es a travds de 
estas fundaciones que nos han ayudado ha orientar 
mucho y yo creo que Europa tiene una gran
experiencia, existen tambidn otras fundaciones como la 
Fundaci6n Conrad Tager Nauber, representada aquf 
por nuestra colega Panamefia, de la democracia 
cristiana que ha ayudado mucho a orientarnos. 

Yo pienso que quizds serfa conveniente que 
nosotros como parlamentos pudidsemos incluir en los
 
presupuestos de la asamblea o de los congresos.

partidas para tener radios, por ejemplo unos programas

de radio diarios o por Jo menos semanales donde
 
nosotros pudi6ramos orientar. sobre las labores que
 
nosotros estamos haciendo.
 

Como les menciond anteriormente, a travs de 
nuestro departamento de Relaciones Ptiblicas, sf 
estamos ya publicando peri6dicamente en los medios 
de publicaci6n, las leyes que estamos aprobando e 
inclusive cuando tenemos un proyecto de Icy, que es 
un proyecto conflictivo Jo publicamos antes que entren 
a la discusi6n para que el pueblo est6 bien informado 
y para que casualmente los medios de comunicaci6n no 
comiencen a trastornar todo. Porque eso es Jo que 
pasa a veces, como bien lo decfa nuestro colega aquf,
Rafael Pineda, quiz s a veces dstas personas estdn 
arrepentidos de no haber llegado a la posici6n nuestra 
y hoy en dfa nosotros nos encontramos en Panamd que 
vamos hacer unas reformas a la constituci6n que los 
parlamentarios que estamos ahura creemos que estamos 
en capacidad de hacer esta reforma, pero sin embargo 
ya empieza la prensa misma y las mismas que 
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quisieran quiz s ocupar nuestras posiciones. de hablar 
de la constituyente, de una asamblea constituyente que 
es lo que se quiere llevar. 

Asf que yo creo que deberfamos de alguna forma 
buscar esto de nosotros; tener nuestros propios 
programas de radio, y porque no tambidn un programa 
de televisi6n quizs mensual como io hacen los 
Presidentes de Estados Unidos que se dirigen al 
pueblo. Nuestro presidente ahora en Panami, Endara. 
una vez a la semana tiene una conferencia donde 
explica todo, y quizds no lo toman de sorpresa, como 
antes hacfan. 

QuizAs nosotros como parlamentarios podrfamnos 
tener una vez al mes un programa de televisi6n, la 
Junta Ditectiva, quiz's los presidentes de las 
comisiones de trabajo, e informar un poco mds porque 
no es muy diffcil que nosotros podamos eliminar a la 
prensa y porque siempre vamos a tener opositores en 
esto y quizdis las mismas personas que estin en contra 
del Congreso y del Parlamento intentrdn buscar una 
oposici6n en esto. 

Asf que yo creo que aprovechando la experiencia 
quizAs del parlamento Europeo pudiesen orientarnos un 
poco a nuestros j6venes parlamentos. Como ustedes 
nos podrfan ayudar a nosotros a resolver este problema 
que es un problema grave y crftico donde por ejemplo 
en Panam ya estn comentando de una constituyente 
para eliminarnos a todos los parlamentarios. Muchas 
gracias. 

Sr. PinedaPonce: 

Quisidramos presentar nuestras excusas a ia 
delegacidn de Costa Rica. porque el siguiente inscrito 
era el presidente de la asamblea pero veo que se ha 
retirado. Pienso que hay alguna otra actividad y 
tendrfamos mucho gusto en escucharlo en la siguiente 
ronda. 

Sr. Quesada: 

Yo soy Gonzdlez Quesada de Guatemala. Yo 
quiero ser muy breve, estamos tratando un tema muy 
claro: El parlamento y la prensa: manejando la 
simbiosis. Creo que la simbiosis del manejo, creo que 
en este tema lay una dicotomfa profunda que hay que 
separar, una la del parlamentario y otra la del 
parlamento. Creo que hemos abordado con mucha 
propiedad por parte de todos mis antecesores, el lel 
parlanentario y los medios de comunicaci6n social, 
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pero creo que los problemas hist6ricos, tradicionales en 
America Latina y m~s en una sociedad como la nuestra 
y m;Is que todo una sociedad como la guatemalteca en 
transici6n a ia democracia. tenemos que diferenciar 
profundamente lo que es el parlamentario y Io que es 
su imagen en la comunidad y lo que es el parlamento. 
Y creo que esto puede ser muy titil a as deinds 
sociedades y sobre todo a las latinoamericanas. 

La mala actuaci6n de un parlanentario 
obviamente es responsabilidad suya y del partido 
polftico que le Ilevo a ese parlamento. Si bien es 
cierto que el le va a dar mala imagen a la instituci6n o 
al organismo per se, el es temporal mientras el 
parlamento es intemporal y es una estructura que en el 
tejido socio poiftico de cualquier sociedad es 
fundamental para el proceso de la viavilizaci6n de la 
democricia. Yo creo que es fundamental que nuestros 
pa La-.-entos mejoren su imagen olviddndose un poco 
de la imagen del parlamentario. Hay que fortalecer las 
instituciones y no a los hombres, porque son las 
instituciones las que nos pueden llevar a puerto seguro 
en los procesos de la democratizaci6n. 

Personalmente estimo de que podrfamos sacar una 
conclusi6n de que nuestros parlarnentos comiencen a 
mejorar su imagen como instituci6n ante la sociedad, 
porque es flcil comao pdlfticos quejarnos de los medios 
de comunicaci6n social, pero lo que sucede es que 
tampoco nosotros como clase polftica como clase 
parlamentaria promovemos programas de 
concientizaci6n, de divulgaci6n de ensefianza, 
formativos a nivel escolar etc, de lo que es un 
parlamento y de los que es un partido polftico. En ese 
sentido no puedo generalizar pero sf puedo hablar de 
la sociedad guatemalteca. 

Creemos que la imagen de un parlamento es la 
responsabilidad de un parlamnento. Si los medios de 
comunicaci6n deforman esa imagen del parlanento, 
tiene los mecanismos suficientes para rectificar esa 
mala imagen que le quieren dar en tal sentido. Los 
parlamentos deberfan mejorar sus departamentos de 
relaciones ptiblicas a base de elementos profesionales 
que sepan manejar precisamente esa simbiosis que los
medios de comunicaci6n social y la polftica tanto como 
la polftica per se como la polftica legislativa. 

Abandonar, como se hacen en determinados 
parlamentos, que la imagen del parlamento tambidn 
tiene una dicotomfa. las conferencias que da el 
presidente del parlamento, y la imagen que presenta el 
parlamentario en las sesiones plenarias o en sus 
declaraciones. Esto hay que abandonarlo, hay que 
aprovecharse de las nuevas tecnologfas de la 
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comunicaci6n y hay que saber retroalimentar la imagen 
de un parlamento. Esto es responsabilidad de los 
parlamentos y existen en la actualidad las metodologfas 
y las tdcnicas muy adecuadas para cambiar. mejorar. 
destruir o consolidar una imagen. En virtud de hoy
dfa. hay que profundizarla un poco mds en esta 
segunda fase. hacerle ver a los parlamentos que es muy
simple y muy fdcil echarle ia culpa a los medios de 
comunicaci6n social pero la responsabilidad ha estado 
en esta de cultura polftica, de imagen del parlamento. 
Yo dirfa que este podfa ser un tema que meditarfa 
explorarlo un poco mis. Muchas gracias. 

Sr. Mendoza Rosales: 

Muchas gracias Sefior Presidente. Yo creo que 
para entender la relaci6n parlaniento-prensa o 
parlamento-medios habrfa que entender unas cosas que 
son muv simples pero que a veces se nos olvidan yes 
que los medios de comunicaci6n son oersonas al final 
como nosotros. El reportero es ,na persona. el dueflo 
es otra persona y como tal tierie ideas propias y estd 
mds en favor de algunas ideas y aiguna vez en contra 
de unas ideas, y creo que es imposible pedir que esto 
no se refleje en lo que escribe. Alguien dijo aquf que 
cuando los medios de comunicaci6n se enfrentan a la 
dictadura lo hacen porque estn convencidos de que 
deben hacerlo e incluso se arriesgan a hacerlo, e 
incluso cuando coincide alguna opini6n con la nuestra 
pues no wios parece malo que tengan su opini6n propia, 
es cuandc no coincide que nos molesta. 

Yo creo que lo primero que deberfamos entender 
los politicos es algo que se dijo ya aquf. en primer 
lugar los medios no son la opini6n publica. son una 
parte de la opini6n ptiblica y cada medio representa 
una manera de pensar del directorio de ese peri6dico 
e incluso una opini6n. Si entendemos esto con claridad 
creo que vamos a poder entender que nos van a criticar 
que es parte del tabajo de lo normal del desempeflo de 
la prensa y ademds de un sistema de prensa que 
ademis es bueno y que asf sea. Yo dirfa que el 
prublema, o al menos en mi pals Guatemala. yo lo 
verfa desde otra perspectiva. 

El problema aqui no es que hay informacidn o 
desinformacidn. Aquf el verdadero problema es que la 
mayorfa de nuestra poblaci6n no tiene ninguna 
informaci6n. En un pals con 56% de analfabetos 
adultos. donde el peri6dico que mds circula no llega ni 
a los 300,000 lectores diarios, donde la televisi6n hasta 
hace un aflo logr6 tener repetidoras para cubrir todo el 
territorio nacional. y donde el radio-peri6dico o el 
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peri6dico radial de mis audiencia no llega a tener en 
un momento pico mds de un 4% de rating pues yo 
dirfa que el problema es 1o que decfa como mucha 
propiedad el Sefior parlamentario de Espafia. a nuestra 
poblaci6n lo que le falta es informaci6n. Yo creo que
el conjunto de la informaci6n que recibe la poblaci6n 
se da cuando diferentes medios con diferentes 
perspectivas, con diferentes ideas. apoyan diferentes 
posiciones, la poblaci6n tiene acceso a varios, y es esa 
diversidad de opiniones que al final va a crear la 
opinidn ptiblica y no al rev~s. Y si algo quizAs 
nosotros como parlamentarios deberfamos buscar serfa 
la manera de facilitar el que existan mds medios de 
informaci6n en nuestros paises y que la poblaci6n 
tenga de verdad a travds de es'os tenga mds acceso, 
mds y mAs personas acceso a diferentes puntos de vista 
reflejados por los puntos de vista de los diferentes 
medios. 

Otra cosa que tambidn creo que es importante es 
que tenemos que perderle miedo a la crftica. 
Supuestamente estamos en un parlamento porque 
representamos a una corriente de soluci6n a los 
problemas de el pals, la cual por supuesto no 
compartimos con todos. Habrd quienes estdn de 
acuerdo con nosotros y quienes estdn de acuerdo con 
nuestros contrincantes, y con mucha frecuencia 
tenemos temor a asumir ciertas posiciones porque son 
impolfticas. Yo he ofdo mucho esa expresi6n, es 
impolftico oponerse a tal cosa porque? Sf precisamente 
estamos ahf para asentar una manera de pensar, para 
asentar la forma en que nuestro particular punto de 
vista partidario tiene de ver hacia el futuro, de ver 
cuales son las soluciones que el pals necesita. y para 
eso, para que las soluciones propuestas tenemos que 
someterlas a la crftica. 

Yo creo que si nosotros respetamos ia enorme 
sabidurfa de nuestros pueblos, nos vamos a dar cuenta 
de que por mucho que la prensa critique ciertas ideas. 
el pueblo va a Ilegar a formar su propia opini6n. Yo 
dirfa que la tinica soluci6n a todo esto es mds libertad. 
Contrario a buscar nuevas formas que coarten la 
libertad de informar. yo creo que lo que tenemos que 
buscar es como posibilitar que haya mLs facilidades y 
haya mds posibilidades de informar mds a mds gente 
cada dfa y un poco ms de tolerancia. 

Yo no estoy de acuerdo de que se pueda separar 
la imagen de las instituciones con ia imagen de las 
personas que la forman de una manera automdtica y a 
travds de una tdcnica de informacifn. Yo creo que en 
los parses donde ha existido una cultura democrdtica de 
mucho tiempo donde ]a poblaci6n ha aprendido a 
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separar lo que es la imagen institucional de la imagen 
de los parlamentarios. donde el pueblo ha aprendido a 
apreciar ia instituci6n parlamentaria a pesar de que hay 
malos parlamentarios adentro. pero eso requiere 
tiempo. En todas las sociedades que estamos aquf 
representadas con la excepci6n de Costa Rica 
probablemente. estamos empezando en este proceso, y 
ahorita los que tenemos la tarea de estar en los 
parlamentos creo que tenemos que entender que 
tenemos la enorme responsabilidad de ser 
especialmente cuidadosos, de que la imagen, de la 
instituci6n en la cual nosotros estamos va a depender 
en gran medida de nuestra actuaci6n como 
parlamentarios. Porque en un principio eso es Jo que 
va a ir creando la imagen, necsitamos pues tiempo 
para que todos estos excesos que se mencionaron que
si la prensa era muy combativa y ahora tiene que 
cambiar de papel, que si el parlamento estA muv 
desprestigiado porque la gente se fija mucho en el caso 
especffico de algunos y no en la instituci6n, eso el 
tiempo nos Jo va a ir dando siempre y cuando ia 
instituci6n logre estar por encima de los errores de los 
que ia forman. 

Yo dirfa que la tinica manera de manejar esta 
simbiosis, yo la darfa en una palabra, y es respeto. 
Creo que es indispensable que los medios de 
comunicaci6n respeten las instituciones a pesar de que 
en ellas hay gente muchas vees no la mas 
recomendable. Y al revds, creo que las instituciones, 
el parlamento, y los parlamentarios tenemos que 
respetar la instituci6d de la prensa y su libertad de 
informar. aunque muchas veces encontremos a 
verdaderos enernigos polfticos. Solamente a travds de 
ese mutuo respeto nosotros vamos a ir realmente 
creando el sistema que permita a la sociedad. que al 
final es la que cuenta, discernir entre los excesos que 
la prensa va a cometer siempre y aun en los parses mas 
desarrollados, Jo estamos viendo ahorita con ]a 
elecci6n en Estados Unidos, pero estamos viendo 
tambinn como la poblaci6n ha comenzado a discernir 
entre el exceso de la prensa para juzgar a un sefior por 
algo especifico que a saber si cometi6 y Jo que el 
electorado decide a travds de su voto. 

Es esa la verdadera opini6n pdblica que se 
expresa a trav6s de los votos y yo creo que eso solo 
respetdndonos mutuamente aceptando que no vamos a 
estar siempre de acuerdo,y aceptando que la critica que 
recibimos puede ser muchas veces positiva y 
atrevi6ndonos tambidn a criticar a los medios de 
informaci6n con la misma libertad y a quitarnos ese 
complejo, dirfa yo, de que a los medios no hay que 
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tocarlos. porque sf los tocamos entonces nos volvemos 
enemigos de los medios y se dafia nuestra imagen. Yo 
creo que esa serfa la manera mds adecuada y mds 
prlctica. y no regulaciones para hacer m s o menos 
libre el flujo de informaci6n. y tampoco creo que sea 
con grandes programas de Relaciones Pdiblicas. 
Porque la imagen se forma como resultado de las 
acciones como resultado de lo que hacemos y no solo 
de lo que decimos. Yo me dedico al campo del a 
publicidad, ese era mi trabajo antes de ser 
parlamentario, y les puedo decir que uno puede hacer 
la campafia mIs linda, la tdcnicamente mas 
desarrollada para un producto o una persona, si ese 
producto o esa persona no respalda con su acci6n Jo 
que ia publicidad dice, mzis se derrumba. 

Asf que nosotros los polfticos nos atrevemos a 
tener una actitud valiente y a defender Jo que creemos 
sin importarnos si le gusta o no a los medios de 
comunicaci6n y a respetar a los medios de 
comunicaci6n porque su trabajo es informar y a 
respetar que nos critiquen porque estAn en contra de 
nosotros, vamos a tener realmente una mejor 
perspectiva de lo que es esta relaci6n, a ratos extrafia 
entre los medios de comunicaci6n y los politicos. Y 
para contestar a algo de Jo que preguntaba la 
distinguida parlanentaria de Costa Rica en Guatemala, 
el Estado tiene derecho en los medios electr6nicos, y
aquf es donde estn las cosas raras, no en los medios 
escritos, a cierto espacio gratuito que puede utilizar 
para informar a la poblaci6n cuando asf lo necesita sin 
embargo dste no se da en los medios escritos. por 
alguna raz6n los medios escritos estin fuera de esta 
cosa. 

Por otio lado en Guatemala por la misma 
situaci6n que vivimos por tantos afios, uno de los 
,'roblemas que tenemos desde el punto de vista de 
legislaci6n formal, es que casi todo gremio con algiin
grado de poder. tenemos. porque me incluyo como 
poliftico. nuestra propia ley que nos protege, los 
polifticos tenemos el antejuicio que se ha convertido 
lamentablmente en casi una inimunidad permanente, 
los medios de prensa tienen la Icy de imprenta en la 
cual todo Jo que se refiere a emisi6n de pensamiento, 
se ve ahf, incluso Jo ven periodistas mismos. es decir, 
que ellos mismos se juzgan igual que nos juzgamos los 
polfticos a los polfticos, los militares a los militares a 
travs desde el foro militar etc. Desde el punto de 
vista parlamentario, quizks en el caso muy particular 
de Guatemala nuestro trabajo deba ser, eliminando 
todos estos estorbos para que tengamos un estado de 4 
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derecho en la cual a todos nos juzgue ia misma ley sin 
ningn privilegio. Gracias. 

Sr. Medina: 

Mi nombre es Raul Medina, diputado 
centroamericano. Pr~cticamente yo trafa ocho puntos 
que querfa tocar aqui, pero el amigo de Guatemala me 
ha llevado la mayoria de ellos. Pero en primer lugar 
quiero dejar inscrito que soy diputado centroamericano 
por Honduras. Al escuchar el tema desarrollado por
mi compatriota Rafael Pineda Ponce me he sentido 
satisfecho y lo he comentado con mis compafieros del 
parlamento centroamericano por lo que en esta 
oportunidad yo quiero felicitarle y ya veo que siempre
mantiene ese dinamismo y esa proyecci6n.

En cuanto al tema desarrollado por 61, yo
considero que si la noticia es el reflejo de la verdad no 
afecta la imagen de ningtin parlamento. Comulgo con 
lo expresado por el amigo que me antecedi6 en la 
palabra, en que es diffcil de parar el organismo, el 
parlamento de los parlamentarios. Si hay p~simos 
parlamentarios la imagen del parlamento tiene que ser 
p6sima. Entonces algo asf podfamos responderle a la 
pregunta de la honorable diputada que decfa, que
hablaba de si tenlan oficinas o que si tenfan 6rganos 
para divulgar? Serfa conveniente en los parlamentos 
crear los departamentos que en muchos se ilaman, 
oficinas de Relaciones Ptiblicas, pero dando a conocer 
todo lo que aprueba el legislador, porque tenemos 
tambi6n esa parte de que muchos parlamentos de 
Centroam6rica no se concretan a la funci6n especffica
de lo que debe dedicarse todo parlamentario, que es 
legislar. no que dentro de aquella actividad polftica que 
se ejerce para Ilegar a ser parlamentario, se adquieren
cimpromisos, y muchos pierden la funci6n especifica
de legisladores. para convertirse en colaboradores de 
oficina de colocaci6n de puestos, entonces eso nos 

afecta bastante en nuestro esfuerzo de tener una imagen

satisfactoria. 


Otra parte con la que no contamos, es que
podemos tener a la orden o crear organismos de 
difusi6n dentro del parlamento, pero hay una 
diosincrasia en el pueblo, que dice: "lo del gobierno 
no me gusta escucharlo. lo que quiero escuchar es de 
otra parte. de la parte independiente", porque considera 
que la parte independiente tiene un reflejo mas 
verfd-co. Entonces es ahl donde los organismos del 
parlamento tienen que trasladarle, lo bueno, la noticia 
clara a la parte independiente de la prensa para crear 
una mejor imagen, tanto del organismo como de los 
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parlamentarios. por que como dije hace un momento es 
diffcil desviar uno a un lado y otro a otro. Ya los 
demds temas que habfa apuntado aquf, el honorable 
diputado los toc6, asf que ya no los toc6. por que 
tenemos el tiempo justo solo me gustarfa felicitar al 
otro orador que nos ha lienado de satisfacci6n por sus 
conocimientos sobre la materia. 

Sr. Bolafios: 

Gracias, mi nombre es Manuel Antonio Bolafos, 
soy el primer directivo de la asamblea legislativa de 
Costa Rica. Unicamente unas breves observaciones 
sobre el tema que se ha estado discutiendo. Quizs 
suene un poco conftiso en primera instancia, las 
palabras con las que voy a iniciar, pero creo que por
ahf es donde hay que analizar el tema. Lo primero que 
tenemos que hacer los diputados para despuds hablar 
de imagen y hablar de problemas con otros, es 
aceptarnos como tales porque aceptarse como diputados 
es aceptarse como polftico y aceptarse como tal implica
aceptarse como una persona legitimada 
democr:ticamente para tomar decisiones. Y sf los 
diputados somos esa voz del pueblo, que la podemos 
entrecomillar por diversas razones, pero si somos de 
esas personas que a travds de los procesos electorales 
se nos di6 la oportunidad de tomar las decisiones 
finales, obviamente en este contexto la opini6n ptiblica 
va a estar de nuestro lado. 

Cuando en nuestras asambleas aprobamos los 
paquetes tributarios ooviamente nuestro pueblo no las 
va a recibir de la mejor forma ni va a creer que es el 
poder ejecutivo que lo hizo sino que fue el diputado. 
ese numero muy reducido de una poblaci6n muy
grande las que tomaron una decisi6n impunible para 
una sociedad, y ahf tampoco podemos pasar
desapercibidos que ese periodista pertenece tambidn a 
una sociedad y que da su aceptaci6n en ia materia de 
legislaci6n y que tambidn escribird acorde con algo que 
no le parece la decisi6n final que tom6 un Congreso.
Entonces en estas circunstancias que mencionaron, y
quizts agradezco ese concepto que quizs Costa Rica 
tenga m s experiencia, pero les puedo decir con toda 
propiedad que Costa Rica. con una democracia de mAs 
de cien afios, nuestro pueblo no puede abstraer entre lo 
que es el parlamento y lo que es el parlamentario, 
entonces es mds diffcil en otros d1mbitos donde no se 
tenga esa tradici6n hacer esta diferenciaci6n. 

Como le hablamos a un pueblo de ia diferencia 
que hay entre los parlamentarios propiamente dichos y 
entre el parlamentario que toman la decisi6n?. Como 
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le pedimos a un pueblo que haga abstracci6n de esos 
dos conceptos sin concluir que lo que se est, haciendo 
no es lo mejor, sin concluir que lo que se estd 
concluyendo de ellos. es lo que se hace?. Estos son 
los problemas que se dan. y creo soy muy particular, 
no necesitamos muchas oficinas de prensa ni muchos 
medios, por que si tenemos el medio propiamente 
dicho. la Asambiea de ese medio va a ser juzgado a la 
vez por los otros medios que consideran que aquel 
medio tinicamente ptiblica lo que le conviene y que a 
la vez lo que ptiblica son mentiras, entonces volvemos 
a entrar en el mismo proceso. Recuerdo un titular de 
un periddico y ese el concepto por el cual hay que 
luchar, que decfa: "Los diputados se fueron de 
vacaciones ...... nj falta que hacen." Esa imagen que 
le vendemos al pueblo. ese contexto que vivimos mejor 
sin la asamblea, es el punto que hay que tratar en estosmomentos. por que si bien no dejo de reconocer que Ia 

prensa tiene mucho que ver en los criterios negativos 
que hay hacia los parlamentos, hay un principio 
fundamental que es el parlamento en si mismo. 

Es ese parlaiento en si mismo por su existencia 
por su institucionalidad, el que ha llegado a crear una 
mala imagen, y lo mencionan con aspectos muy 
sencillos. Cuando se dice que cuando el parlamento 
acta tan lentainente en la aprobaci6n de proyectos, eso 
causa mala imagen y esa lentitud no es ajena a ninguno 
de nuestros parlamentos. Cuando muchos de nuestrosparlamentos establecen una depewdencia excesiva, y asf
parlameos establecen ua epneencateevallerlo vamos a establecer, a exponer en ia tarde en el taller 

tres con los poderes ejecutivos que nos corresponden, 

en donde pareciera que la soberanfa de los parlamentos


ha cmenadoapedere vcomenza a ctur a 

decisidn del poder ejecutivo. e,"produce mala imagen. 
Cuando los mecanismos de recepci6n de proyectos en 
la asamblea legislativa pricticamente no responden a 
ningdin sistema tgcnico polftico estructurado, eso 
produce mala imagen en nuestras asambleas 
legislativas, cuando la parte asistencial tcnica no es la 
mas profesional en nuestras asambleas legislativas eso 
produce mala imagen de las asambleas legislativas. 

Nosotros no podemos pretender legislar ni crear 
el prototipo de legislador, irfamos contra los principios 
constitucionales, pero sf podemos reforzar la 
instituci6n el parlamento, que es la que en ultima 
instancia produce los efectos para que muchos de los 
diputados, que somos muy malos, podamos hacer loqueor uermosIue intitui~ncomotalDOS que queremos por que la instituci6n como tal nos 
permite hacer todo eso. Cuando nosotros tenemos las 
ideas electorales presentes antes que las motivaciones 
nacionales, eso nos va a producir mala imagen. 
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Entonces el problema. el andlisis que hay que hacer no 
es simplemente ia relaci6n entre ia prensa y el 
parlamento como sf solo, sino que es un proceso 
dentro del cual en una constituci6n de una estructura 
Ilamada reptiblica coreo se dan esas directrices, a que 
responden y cuales son los mecanismos que el 
parlamento propicia, para que se de esa imagen, de lo 
contrario simplemente se cree que lo que se comunica 
es lo que se hizo. aunque se desconozca cual es el 
verdadero trabajo. 

Sr. . D. Martinez: 

Muchas gracias Sefior Presidente. Se que quedan 
ya inicamente como diez minutos para a hora final. 
En primer lugar quisiera congratularae y 
En rimlar isea ortu aresccongratularlos a todos por esta oportunidad tan especial 
que hemos tenido esta mafiana de revisar un tema tanimportante. Nosotros en el parlamento 
centroamericano, una experiencia nueva sin 
precedentes en Centroamrica. estamos puesjustamente 
tocando algunos de estos temas de una manera muy 
viva, de alguna manera muy sentida estamos tratando 
de crear una imagen positiva a una estructura poltica 
que creemos de gran futuro y de gran necesidad. Nada 
nmenos que el foro donde se debaten los temas politicos 
a nivel centroamericano. Lamentablemente aun no 
estamos contituidoscon o ases heniano 
estamos constituidos con todos los parses hermanos,los
estados hermanos, en el caso de Nicaragua por unasituacidn de car~cter m s pasajero, pero en el caso de 
Costa Rica por una situacidn m delicada. Esperamos 
qesto apos s supern eiamay brvda 
que estos aspectos se superen en la mayor brevedad
posible por que este es un foro que realmente debe de 
existir y creo que la democriticamente Costa Rica no 
puede negarse a participar en lo que es precisamente la 
expresi6n polftica por excelencia, la expresidn 
democrtica por excelencia, que es justamente un foro 
de tior 
parlamhentario. 
fundamenta!, cre ay de ahfSobe eses unnpunto de responsabilidad,e un put 
podrfamos derivario todo, responsabilidad que es un 
reclane a la dtica de todos y de cada uno. 
Institucionalmente como parlamentos, pero 
instituwionalmente igualmente como expresores o 
transrisores de informacift hacia Ia opini6n piblica 

que e una manera o de otra se influye se afectavec s se utiliza, se manosea. De manera que si bien esavierto que los parlamentarios debemos revisar nuestra 

c 
propia conducta y nuestra propia actividad y actuar en 
funcidn de las responsabilidades que tenemos comopoliticos por que no podemos olvidar que lo que somos 
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es polfticos, el parlamentario no Ilega, no debe de 
permanecer ahf como una especie de tdcnico como una 
especie de nuevo profesionista. Un polftico se debe a 
la opini6n pdblica. se debe a la opini6n de su pueblo, 
se debe al mensaje que transmite a lo que interpreta en 
las necesidades de su pueblo. de como lo plantea de 
como lo transmite y de eso va a depender que siga o 
no siga siendo parlamentario. 

El juicio que tenemos es el juicio supremo de la 
voluntad del pueblo que se expresa en las urnas, como 
muy bien decfa el Sr. Martfnez, la opini6n publica se 
lee en las urnas. Y eso debe de ser el aspecto
fundamental de nuestra conducta de nuestra acci6n si 
no sabemos responder a ello no merecemos ser 
parlarnentarios, no t.nemos nada que hacer en esto. Si 
tenemos temor de expresar una idea polftica por que 
vamos a desagradar pues ia verdad es que lo que 
somos es cobardes. 

Aquf hay, repito, un reclame a la 6tica, y uno 
debe jugarse entero. por que se debe entero a un 
pueblo que dice representar al menos al segmento del 
pueblo que dice representar, que nadie puede robarse 
la representatividad total del pueblo. Pero tambidn los 
medios y aquf se ha hablado mucho de los reporteros,
de los columnistas, y los directores, pero por favor son 
los duefios de los medios esos sefiores que se erigen 
como determinadores de lo que es bueno y malo, de lo 
que deben de conocer los pueblos y de lo que no, de 
acuerdo al tamiz de su propia inteligencia de sus 
propias actitudes, cuando no de sus propias necedades. 

En El Salvador existe un peri6dico, el cual no 
voy a pronunciar su nombre, que plante6 desde hace 
muchos afios una frase terrible, yo creo que es una de 
las frases mJs antidemocr:tticas que se pueden

escuchar: "Una tribuna para cada credo, yo tengo mi 

credo, tengo mi tribuna, expreso mi credo y mi 

tribuna. usted quiere expresar su credo, adjudiques una 
tribuna. no venga a ocupar ia mfa, usted no tiene 

espacio en mi tribuna." Este peri6dico y otros medios 

m6s en la historia de El Salvador han Ilegado al grado 
de irrespetar una ley, la ley de imprenta, la ley de
emisi6n del pensamiento, en donde le otorga a 
cualquier persona. diputado, polftico, parlamentario o 
persona el derecho de aclaraci6n, el derecho de 
respuesta. Este peri6dico hace la estratagema de 
sacarle a ustedes en una muy reducida respuesta, pero
al lado de manera doble o triple el nuevo comentario 
que el peri6dico hace a su respuesta. Eso es jugar
sobre seguro. Asf uno no va a tener jam~is entonces la 
oportunidad de aclarar tal vez un infundio, una 
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calumnia, no digamos una simple crftica que como 
polfticos estamos dispuestos a recibir. 

Los polfticos tenemos, repito crfticos inmediatos 
,nmo son la prensa. y el crftico supremo que es la 
voluntad del pueblo. Y esa nuestraes tarea y eso 
hemos escogido hacer alguien decfa que hacer polftica 
es el sumen de la caridad. Bien, yo creo que bastante 
se puede hacer cuando hablamos de profesionalismo,
de los periodistas, de periodistas colegiados, todo eso 
creo que es sano que es bueno pero si no logramos 
erradicar de la mente de los propietarios de los medios, 
esas : titudes, esas conductas antidemocrAticas, muy 
poco podremos hacer y esto es parte del proceso, no 
cbe ningun duda. 

Yo en el caso de El Salvador, permftanme hacer 
una pequefia reflexi6n, me felicito, me siento 
sumamente orgulloso en este momento por los pasos 
que se han venido dando. Yen ello claro reconocemos 
la actitud de unos y de otros, y creemos y creo 
sinceramente que todos debemos de colocarnos como 
en una misma honda, como en una misma emisi6n, 
para lograr afirmar esto que hemos iniciado un proceso
de paz. Un proceso de paz sumamente complejo que
dice a todas formas y a todos los escenarios de la 
actividad humana en El Salvador, no solamente a la 
pane del estamento militar, y en ello indudablemente 
la responsabilidad, de los polfticos la responsabilidad
de los funcionarios de cualquier naturaleza que sea, la 
responsabilidad de los parlamentarios, estA en primer
lugar, como iguamente la responsabilidad de aquellos
 
que tienen la oportunidad de ser duefios de los medios
 
de difusi6n de las ideas y del pensamiento.
 

Quisiera finalmente expresar una vez mds mi
 
felicitaci6n por los temas de manera fu'.-ron
la que 
abordados, y realmente felicitar aquf a los sefiores
 
diputados, a los sefiores parlamentarios, por que ha
 
sido muy importante el aporte que han dado, realmente
 
me siento muy satisfecho con el aporte que ha~i dado.
 
Aquf hay desde luego una enorme conciencia de lo que 
se esta haciendo y cuando eso existe, todo lo demos es 
posible. 

Antes de dar la palabra a el sefior secretario el Sr. 
Martfnez, qqisidramos tambidn expresar nuestro 
agradecimiento por la enorme cooperaci6n que nos han 
brindado, pot Jo claras, francas, espottaneas y
valederas participaciones que nos han honrado mucho 
y decirles que quzdarfamos, despuds de la participaci6n
de nuestro compailero Martfnez, convocados para la 
pr6xima reuni6n , a partir de mafiana, a partir de ]as
9:00 AM en este mismo sal6n. Escuchamos ahora a 
nuestro compafiero Martfnez. 
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Sr. AlM. A. Marinez: 

Muchas gracias. Resumiendo algunas cosa dentro 
de la riqueza general de las intervenciones. me parece 
muy importante constatar situaciones bastante 
generalizadas. contra lo que pudiera pensarse aquf casi 
todas las situaciones descritas, vengan de Europa o 
vengan de Centroamrica. parece que ,ienen 
sorprendentemente por la diferencia de las situaciones, 
lo que afecta al tema que estamos tocando parece que 
se darfan pardmetros de bastante semejanza. Es esto 
quizd fruto del cardeter de las ,Ievas tecnologfas en la 
comunicaci6n que hace quizds que ahf las cosas estdn 
mas homogeneizadas que en otros rmbitos de la 
actividad. 

Se decfa creo con gran interds por parte de alguno 
y es un poco el inicio de esto en qud medida en una 
civilizaci6n muy caracterizada por la dimensi6n 
medidtica. quizds lo que mas ha cambiado en la vida 
democr~cica es precisamente ese cardcter medidtico de 
la LA:ilizaci6n es que acaso en esta nueva civilizaci6n 
medidtica, el cuarto poder es el tinico que pervive, 
puesto que los otros poderes parecen que quedan 
supeditados, muy dependientes, infeaudados en alguna 
medida al cuarto poder, al poder de los medios de 
comunicaci6n. Ese es un punto que queda ahf y en el 
que probablemente habrA que profunuizar mafiana. 

Se ha dicho, hemos dicho todos que en los 
medios de comunicacidn en los regfmenes de dictadura 
son elementos importantes de dictadura y de oposici6n, 
algunos poquitos unicamente. que estamos hablando 
entre gentes que venimos todos de la., mismas 
experiencias algunos poquitos los mas. acomodaticios, 
pesebreros. que decimos er. Espahia. pesebreros los 
medios y los profesionales. 

Hemos dicho que vamos a hablar muy clarito en 
las dictaduras hay muchos mas medios que navegan a 
favor de viento y a favor de corriente, que en contra 
de viento y en contra de corriente, y si quieren ustedes 
vamos pafs por pafs enunciando medios yvemos cuales 
han jugado a favor de la democracia. glorifiquemos a 
esos. A esos es a los que me quiero referir diciendo 
que precisamente por esa actuaci6n valiente, arriesgada 
que ha llevado a que medios fueran clausurados, a que 
medios fueran secuestrados, a que periodistas fueran 
asesinados. Ciertamente tenemos aigdln caso bien 
paradigmitico en esta regi6n. 

Yo creo que esos medios, esos periodistas han 
ganado han conquistado, con esa lucha efectivamente 
derechos muy importantes. han ganado o han 
contribuido a ganar los derechos de todos, han 
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contribuido a ganar ia libertad. no la libertad par 
ellos, han contribuido a ganar la libertad para todos n( 
solo ia libertad expresi6n de comunicaci6n hai 
contribuido. junto a otros muchos, junto a otro! 
sectores que se han movilizado en otro ambito a lo: 
que hemos estado por la democracia, jugdndo.oi 
tambidn cada cual lo suyo cada cual lo i-uestro, ello: 
han contribuido aganar la libertad pero no su libertad 
aganar su libertad y la libertad de lo dems, como lo. 
demos hemos contribuido a ganar la suya. Por c 
tanto, yo creo que dentro de esa libertad, se ha dichc 
aquf, por algunos, la libertad de critica, la critica e 
parte sustancial pues quiz:I fundamental y la critica nc 
solo al gobierno, se ha dicho la critica a los gobiernos, 
tambidn la critica a las instituciones, tambidn la crftica 
al parlamento en su funcionamiento en sus deficiencias, 
a partir de descripciones lo mas objetivas posibles. 

Ahora lo que yo querrfa repetir es que en 
democracia lo que es evidente es que la oposici6n a 
quien ostenta el poder no es funci6n de los medios de 
comunicaci6n, la oposici6n corresponde a quienes 
dmntro de ese esquema son las fuerzas polfticas que no 
han ganado las elecciones. Esa es la oposici6iv. No es 
que los medios politicos tengan por tarea en el cuadro 
democrltico de estar en oposici6n al gobierno, los 
medios e.stn para informar de lo que hace el gobierno, 
de lo que hace el parlamento, de lo que hace la 
oposici6n y no para arrogarse una representacidn que 
no le corresponde 

Es verdad y creo que lo decfa nuestra colega 
Panamefia, yo creo que es verdad que el origen de los 
problemas o de mucho de los problemas que aquf se 
han visto estdn en nosotros mismos, quizi no en todos 
los casos pero sf en muchos casos. Y cualquier caso 
sean muchfsimos o no, creo que hay que meterles 
mano a esos problemas, y aquellos que no tengamos 
nosotros culpa, habrA que atacarlos tambidn y aquellos 
en los que nosotros teuemos culpa pues tenemos una 
enorme responsabilidad de meterles mano muy 
inicialmente. muy por nuestra cuenta. 

Ahora bien, la verdad es que tambi6n dentro de 
los medios de comunicaci6n, no hay que desconocer 
como decfa agoin orador, hay intereses detr~s de 
muchos de los medios intereses que orientan 
claramente y que determinan actuaciones de estos 
medios pero en otros muchos casos, y la verdad es que 
tengo que reconocerles a ustedes que eso me irrta mas 
hay una gran conciencia de negocio hay una gran 
conciencia de vender, yo quiero vender, yo me debo a 
mis accionistas, y por lo tanto, yo quiero vender mi 
peri6dico, yo quiero vender mi canal de televisi6n. y 

http:jugdndo.oi
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entonces es donde surge una situaci6n particularmente 
dramdntica para muchos de nosotros. 

Es que estamos en un circulo vicioso, creo que 
era tambidn nuestra compafera Panamefia quien decfa 
y que me parece muy bien que hay que tener 
confianza en el sentido comdn y en la gente, por que 
esa gente va a seleccionar un poco al bueno del malo, 
al que manipula del que informa, del que describe. 
Eso es cierto pero es el circulo vicioso de la 
educaci6n, eso sucederd1 tanto mas en sociedades donde 
el nivel de eduaci6n es alto. La tragedia de esto es 
que en los parses mas avanzados que yo conozco, en 
Europa, en Estados Unidos donde se dirfa que hay un 
nivel de educaci6n bastante generalizado, donde Jo que 
es la matematica de la educaci6n en tasas de 
analfabetismo, pues resulta que siguen mirando allf los 
mismos programas embrutecedores y la selecci6n es 
bastante poca, no es muy superior al que tenemos en 
paises con el 60% de analfabetismo. 

No q'iiero yo con esto ser pesimista, pero hay un 
debate que tenemos todos nosotros con los medios de 
comunicaci6n en nuestros pafses, y es que si 
cualquiera de nosotros tiene una intervenci6n 
importante en el parlamento y ve que los medios de 
comunicaci6n no la trasmiten. Sucede que eso no es 
noticia, eso no interesa, que interesa? Delante de 
nuestras colegas yo les puedo decir que en mi 
parlamento se ha dado el caso de que sefiorauna 
parlamentaria al salir a hablar se enganche la falda con 
un clavo y pierda la falda. Eso es noticia de primera
ptgina en todos los medios del pals, eso sf interesa, 
como que interesa? A quien interesa? Eso es 
relevante? Eso influye para los inter6s para ninguno
de los ciudadanos del pals. No importa que esa sefiora 
haya intervenido en veinticinco debates con magnificas

intervenciones, es igual eso no interesaba, 13 cldsica 

frase de: "Eso no es noticia." 


Como serdn ustedes testigos de excepcidn como 
Jo soy yo de que un parlamento Ileno de parlamentarios 
trabajando honestamente no es noticia. Si durante diez 
minutos por io que sea iay un colega que a Jo mejor
Ileva trabajando seis, se dueme, esa foto si es noticia. 
Yo les puedo decir que he tenido un caso bien 
particular, que comparto con ustedes y es que estando 
a un debate en televisi6n me dice el director: "Cuanto 
gana el sefior Martfnez? Si claro yo saco mi nomina 
inmediatamente porque esto sf que le interesa al 
ptiblico pero usted saca la suya, usted director de -in 
informativo y yo representante, yo con 150,000 votos 
en la urna de mi provincia y usted con su contrato 
firmado". Le dije: "Me juego que sin ver la nomina 
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usted tiene tres veces la nomina mfa sin haberlas visto 
es que a usted le paga el pueblo con los impuestos y a 
usted le paga el ciudadano con el jab6n, fumando el 
tabaco y comprando el coche que esta pagando la 
publicidad de este programa", y el tfo ya no me sac6 
la nomina, porque su nomina junto con la mia ya no 
era noticia. A partir del momento que digo mi noticia 
y la suya, ya, no es noticia. 

Ydecirles con esto que la simbiosis de lo que es 
interesante, no es interesante 1o que es noticia. 1o que 
no es noticia, hombre cual es nuestra propia capacidad 
para 1o que nosotros entendemos que es noticia Ilegue 
a comunicarse. Claro decfa me parece alguno de 
nosotros, y yo me he quedado muy 9ijo en esa idea, es 
muy importante que el diputado actue ejemplarmente. 
y yo opino exactamente igual porque cuando decfa que 
somos un colectivo de alto riesgo es que realmente to 
somos, por Jo tanto hay que actuar ejemplarmente. 
porque hay un enorme peligro en la generalizaci6n de 
cualquier caso individual de uno !e nosotros. 

Yo tampoco estoy muy de avuerdo con esa idea 
que hay que saber diferenciar. Esto no pasa en 
Europa, no se diferencia entre la conducta del 
parlameuto y del parlame.tario. Y como hay una 
tendencia a hacer norma de la excepci6n, pues b~stese 
que haya uno que sea un ladr6n y los hay, como en 
cualquier otro colectivo, para que automiticamente se 
genere la acci6n de que somos automdticamente 
ladrones todos, como ademis un diputado conduzca un 
Mercedes provoca la acci6n de donde Jo habrd robado. 
aunque ese mismo diputado deja de serlo y es abogado
sale con su Mercedes se convierte en que buen 
abogado serdi que se r-uede pagar este Mercedes, y se 
convierte en un elemento de publicidad, es el ejercicio 
profesional. 

Evidentemente hay que actuar ejemplarmente 
individual y colectivamente. Que quiero decir con 
esto? Pue que cada uno tenemos una gran
responsabilidad de actuar, de actuar bien dticamente 
decfa uno de lus que han intervenido, no protegiendo 
corporativamente al que no actia dticamente sino por
el contrario denunciando colectivamente a aquel de 
nosotros que no actia y por 1o tanto estl manchando a 
una colectividad con su conducta. Yo creo que esto es 
algo que tambidn merece reflexi6n muy importante
algo que decfa felicitando mucho a nuestra colega 
panamefia pero es que es verdad que su intervenci6n 
nos ha impresionado. Es muy importante esa 
responsabilidad que, por otra parte bastante ut6pica de 
seleccionar y discriminar, a los profesionales y a los 
medios. 
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Yo creo que serfa extraordinariamente 
determinante, es decir, si fudramos capaces entre 
parlamentarios de establecer una especie de pacto que
pusiera fuera de nuestra ley a aquel medio o a aquel
profesional que con su conducta esta deteriorando la 
imagen de las instituciones. y hoy de uno y hoy Je 
otro y por ende de todos y mas tarde o mas temprano 
de cada uno de nosotros. por que los medios que se 
dedican a eso en lugar de informar se dedican a 
deformar, estin utilizando ese debate interno al que 
tambidn se han referido. Evidentemente boy va a ser la 
victima uno, pero mafiana va a ser otro y en general es 
la instituci6n de manera permanente. 

Por lo tanto como nos decfa nuestra amiga serfa 
importante saber renunciar a la instrumentalizaci6n de 
los medirs paa darle un arafiazo, que en definitiva no 
es mas, para darle un arafiazo a un adversario polftico 
y tener ese c6digo deodontol6gico que aguno citaba, 
establecerlo para nosotros en nuestra propia conducta 
y no zprovechar de manera muy miope el arahIazo del 
adversario a un medio o a un profesional que vive de 
eso y que en def'mitiva va a perjudicarnos tarde o 
temprano. Yo creo que era muy importante lo qve
decfa nuestra compafiera, y es un termino acufiado en 
otras condiciones pero que importante serfa para la 
democracia una alianza para parlamentarios y
comunicadores prcfesionales y medios de acuerdo 
tambidn con aquellos que acttien de acuerdo con la 
democracia. Yo creo que ahf tambidn se trata desde 
conducta como digo lo mas ejemplar, lo mas 
rigurosamente posible de incorporar a esos medios a la 
acciOn en defensa de algo, que decfa otro colega, los 
valores comunes. Los valores comunes yo entiendo 
son los valores que el citaba. que son los valores de 
una sociedad democrtica. la honestidad, el pluralismo,
'a libertad naturalmente, intentar incurporar en esa 
accidn en esa alianza en ese pacto para la democracia 
a comunicadores y desde luego por deiante con nuestra 

acci6n. 


Me ha parecido una excelente idea, habrA que
volver mafiana, esa de repercutir en cada uno de los 
parses incorporando a medios y a profesionales,
repercutir este tipo de debate en cada uno de los 
pafses. por que no, que los compafieros que estdn aquf 
se hagan responsables de esa iniciativa no ha de ser 
muy costoso y creo que serfa una magnffica iniciativa. 

Para terminar reiterar lo que decfan nuestros 
amigos guatemaltecos y retomaban otros v todo el 
mundo, la libertad de informaci6n debe ser mantenida 
como un priwcipio incuestionable, como uno de 
nuestros buques insignia. Esa libertad ha de ser una 
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libertad. ha de ser una libertad para retorzar las 
libertades y para estabilizar la democracia, no una 
libertad pa-a desestabilizar la democracia y para 
coartar otras libercades y derechos. Creo que esa es la 
formulaci6n, libertad de prensa. sf, libertad de 
informaci6n, pero libertad no para ir contra otras 
libertades, no Vara desestabilizar la democracia, 
libertad para ensanchar con esa libertad las dems 
libertades, libertad para consolidar la democracia. 

Mas pluralidad, creo que era muy importante, se 
ha formulado pero no se ha formulado quizds con toda 
la claridad necesaria, hace faita n:!s plura:ismo en los 
medios ptiblicos, y mas pluralidad de los medios 
privados. Yo estoy de acuerdo en lo que decfa nuestro 
colega, los medios ptiblicos tienen que ser mas plurales 
en su articulaci6n y en su control. Los medios 
privados tienen que ser mas plurales quizA por su 
numero, por que es casi inevitable que un medio 
privado constituya, nos guste mas o menos. la tribuna 
del pensamiento pues de aquel, o mdS que del 
pensamiento, la tribuna de los intereses, de aquel que 
esta detrds de ese medio privado y que es el que se 
esta iugando su dinero y que por lo tanto eso es, 
medios pdblicos mas pluralidad en el control, medius 
privados mas pluralidad de medios, y me parece pues 
que poco mas hay quien hablaba del respeto. 

Yo querrfa pues terminar diciendo que el respeto
efec'ivamente es el valor clave, por que el respeto es 
valor intrfnseco de la democracia, el valor que falta en 
la dictadura, en los regfmnenes autoritarios no hay 
respeto. Respeto decia, quien hablaba entre polfticos 
o parlamentarios y entre coinunicadores o medios de 
comunicaci6n. cuidado sf. y respeto de unos a otros del 
juego de la democracia y de los derechos donde no 
debe haber embudo, lo ancho para unos y lo estrecho 
para otros, sino que lo que debe haber son derechos y
libertades disfrutados de manera global y genernl y
donde no hay nadie que quede excluido de los mismos 
y nadie que pise a 'os dems. 

Yo creo que qtizAs el problema que tenLmos unos 
y otros es el ver que los medios de comuuicaci6n 
aumentan su poder de una manera extraordinaria y
quiz, no han contribuido, como los dem6cratas que 
somos hubidrarnos deseado, no han contribuido 
significativamente sin embargo a educar. a formar, 
como alguno de nosotros hemos pensado que estaba en 
su poder. Es cuando vemos culebrones y culebrones 
pues, yo creo que vemos que se estn perdiendo desde 
ahf oportunidades importantes, de educar y de formar 
a gentes que quizdS por ser analfabetas no tienen 
acceso a la lectura, gentes quo por vivir en un lugar 
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mds aislado no tienen acceso a la voz del diputado 
tampoco o del parlamentario que estamos legislando 
pero que estamos recorriendo cada pueblo cada aldea. 

Quizd sefiores y ddndoles las gracias por las ideas 
que han enunciado, yo creo que es muy importante que 
tras el debate grande de principios que hemos tenido 
hoy, pues pudidramos quizs mafiana entrar en medidas 
concretas. contestar y preguntarnos a lo que planteaba 
nuestra amiga costarricense. ver efectivamente que
cciclusiones podemos redactar fuera pues de un debate 
que ha sido de gran consen-. y deberfa por lo menus 
eso ratificarnos en las posibilidades, terminaba quizd
alguno de los oradores, de efectivamente enfrentarnos 
al tema. a la dificultad del tema aquf planteado con 
buenas posibilidades de 6xito. Muchas gracias colegas 
y muchas gracias sefior presidente. 

Sr. PinedaPonce. 

Creo que ayer sin concluir tocamos una serie de 
aspeztos que para recapitular muy brevemente, que
podrfar, significar puntos de conciencia que hemos 
procurado compartir en este asunto de las relaciones 
parlamento prensa. y como dicen por ahf formando la 
simbiosis. Creo que estuvimos muy de acuerdo que 
para esas relaciones es bdsico el respeto, el respeto 
mutuo. respeto de nosotros diputados y parlamento a 
la prensa pero igual respeto de nosotros a la prensa
hacia el parlamento y hacia nosotros, y -espeto ademds 
a nosotros mismos en el sentido de ser cumplidores de 
nuestros deberes y de nuestras responsabilidades 
interpretes de las aspiraciones de nuestra sociedad y de 
nuestro pats. 

Hablamos de la libertad de informaci6n y no 
necesariamente de ia libertad de prensa que est 
consagrada por ahf en los libritos esos que hacemos de 
las leves, sino libertad de informaci6n como doctrina 
que signifique que el periodista tiene pleno derecho y
el medio a difundir, lo que concibe. Jo que ve, lo que
interpreta pero que igual tenemos nosotros derecho a 
hacer correr nuestra propia versi6n, nuestra propia
informaci6n y eso implica en algdn sentido retomar 
algunas ideas procurar mejorar los sistemas de 
relaciones publicas de las asambleas. 

Alguien mencionaba la conveniencia de tener un 
medio de comunicacidn que pudiera ser propio de la 
asamblea, radial, televisivo o un periodiquito, para 
mantener el suficiente contacto con el p,*1hlico por la 
vfa de la participaci6n de los diputados, pero
bdsicamente garantizar como doctrina que no estamos 
nosotros los diputados queriendo acallar las voces de 
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los periodistas, que no nos animan que en algdn 
momento nos digan cosas negativas de nosotros, o que 
nos critiquen sobre todo si ia critica es objetiva, pero 
que tambidn podamos estar seguros de que nuestra 
respuesta tiene campo y Ilega tambidn al publico. 

Fue muy ejemplificador lo que sefialaba el Dr. 
Castillo Claramount sobre un diario al hacer la 
aclaracidn. que a la par del diario le pone un pie
mucho mas ancho que vuelve a dejar cuestionado al 
diputado. Esto es una deformaci6n del derecho di 
rdplica. Entonces estas son cuestiones que estAn en e" 
medio en todos nuestros parses, estamos entonces 
quizAs obligados a aproximanos a los medios y a los 
periodistas para establecer un ente que permita
garantizar la informacidn en el marco del respeto.
Habldbamos del sentkio de responsabilidad del 
parlamento y de cada diputado. Decfamos que no es 
necesario andar buscando prestigio cuando de verdad 
se tiene prestigio. El diputado asume su 
responsabilidad con pleaitud. si es en realidad 
interprete de las aspiraciones de sus mandantes, si tiene 
una posici6n coherente cuando esta en la c,"tmara con 
la que tuvo cuando andaba en la propaganda y ese 
diputado ya es respetable, si ademds procura 
documentarse, para participar, ser firme en sus
 
convicciones, esta contribuyendo a ser un diputado
 
respetado y a constituir un parlamento respetado, es
 
decir, ese sentido de responsabilidad que yo no puedo

juzgar pero yo me llevo la lecci6n para mi bien, para

mi pafs, hay que mejorarlo por que lo que sentm.xos es
 
que se nos han ido deteriorando las representaciones
 
nacionales.
 

Con mi compafiero Medino Alvarado.
 
conversAbamos de lo que eran los congresos de nuestro
 
pafs en los dltimos afios de la quinta ddcada de este
 
siglo, el peso institucional del congreso tera suficiente
 
para ofrecer prestigio, figuras muy distinguidas de la 
sociedad en distintos ordenes de la actividad humana 
formaban parte del parlamento. Se podrfa criticar que 
era muy selectivo o muy clasista si se quiere. que no 
es lo ideal para la conservacidn de pluralismo con la 
que hoy nos movemos, pero el sentido de austeridad 
era indiscutible y lo hemos ido perdiendo hasta en la 
propia conducta personal. 

Es tal vez un esfuerzo niestro de revisar que esa 
conducta nuestra sea dtil. Habldbamos de la 
autenticidad y el valor de expresar nuestros puntos de 
vista y convicciones ante los medios de comunicacidn, 
no importa si ellos est~n de acuerdo, es nuestro punto 
de vista. No esamos intentando parecernos a nadie, 
estamos queriendo ser parecidos solamente a nosotros 



Pagef1gina 43 

mismos. porque estamos expresando Jo que pensamos 
y sentimos. y c6mo somos y c6mo vemos y analizamos 
los problemas de nuestro pats. Y que venga la opini6n 
del diputado o de los que fuera de la cAmara no 
comparten nuestros puntos de vista, eso no importa 
porque tenemos una posici6n y podemos expresarla sin 
temor. no digamos sin temor, porque no se debe tener, 
pero sin reservas, sin estar quedando bien con 61 que 
nos coloca el micr6fono en frente o con el que nos 
escucha , por que no se trata de quedar bien sino de 
expresar una posicidn, un punto de vista, un criterio, 
que nosotros sustentamos Jo suficientemente 
documentados e informados. 

Habltbamos de concebir el parlamento coro la 
suma, como la sfntesis de sus integrantes y no 
compartfamos el punto de vista de un colega 
guatemalteco que nos planteaba la idea de una 
dicotomfa. asamblea una cosa y parlamento otra cosa. 
Es imposible en realidad si cada diputado es un 
componente del todo y si un diputado hace un 
escAndalo en la c~mara. pues diffcilmente van a decir 
que solamente fue el diputado sino que es en la c~lmara 
en donde ocurre y la cilmara se desprestigia. Tal vez 
cuando la madurez sea muy profunda, pero el 
compafiero de Costa Rica nos decfa que con todos los 
afios de democracia que ellos han corrido, todavfa no 
es tan f~lcil, que el pdblico discrimina lo que toca a la 
cdmara con totalidad ylo que un diputado como unidad 
de la misma cdtmara. Entonces mas bien deberfamos 
verlo como el parlamento. el conjunto o la sfntesis de 
los diputados. 

Se hablaba de la conveniencia de contribuir en 
alguna medida. La nuestra es por ia vfa legislativa. 
para que la formacifn de los periodistas tenga nivel 
profesional de mauera tal que elevada su calidad a 
cadencia. tambidn se haya contribuido a elevar su 
escala de valores y por otra parte que pueda 
organizarse en asociaciones o en colegios o sindicatos, 
que contribufan a velar por el cumplimiento adecuado 
o estricto por los deberes y ,esponsabilidades que 
corresponden al ejercicio de una carrera profesional. 
Ocurre mucho que hay improvisaci6n en muchos de los 
que llamamos periodistas, que usan la grabadora, no 
tienen mucha capacidad para redactar una gacetilla, 
pero le preguntan sobre los cambios del clima, sobre 
como estA la familia y si es cierto que tiene novia en el 
otro barrio y cosas de ese tipo, y que en realidad Jo 
que hacen es prostituir una profesi6n que es de por st 
muy seria y transcendental para la vida de la sociedad.EnhyHnduasclegos J peioditas Ia 

En Honduras hay olegios de periodistas, la 
c-,'rera esta en la universidad, adqui,-ren liceneiatura, 
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pero todo eso esta todavfa incipiente. faltan todavfa 
algunos aiios para que sea del todo cierto. Hasta ahora 
son valores medio proclamados. todavfa no son valores 
reales, pero caminar hacia all, parece que es una 
forma de convicci6n que podrfamos ir tomando para 
fortalecer nuestras instituciones. 

Se hablaba de mejorar los sistemas de relaciones 
ptiblicas en las asambleas y congresos. En realidad no 
se como sea ni en el caso nuestro creo que lo hemos 
descuidado de hacerlo institucional. La compan-era 
panamefia me platicaba de una forma que tienen ellos 
por ejemplo de mejorar la asistencia y ia puntualidad, 
publican la columna del congreso diario y mencionan 
a todos los diputados que asisten y naturalmente a los 
que participan pero mencionando a los que asisten. por 
exclusi6n se quejan los que no asisten y todos los que 
leen el peri6dico estardn buscando al conocido que no 
Ilego, y como la cr6nica es diario, pues cuando pasan 
tres dfas pues ya se empieza a juzgar: "bueno este que 
nosotros elegimos pues como que es un poco 
irresponsable, como que no le gusta ir a los 
congresos." Esta idea yo realmente se la voy a 
trasladar a mi presidente a ver si le gustarfa hacer un 
esfuerzo de este tipo que no esta wenospreciando ni 
dirigiendo su dardo especfficamente contra nadie esta 
diciendo que fulano llegaron al congreso. los que no 
aparecen allf, el ptiblico entenderd que es que nunca 
llegaron al congreso, que se quedaron en casa. 

Recuerdo que en Honduras se publica un boletfn 
del congreso, un boletfn de cuatro piginas que resume 
lo que ha ocurrido, no cuesta mucho se gasta mucho 
dinero, se gasta mucho dinero en muchas otras cosas. 
creo que muy bien se puede gastar en hacer un 
boletincito. Nosotros tenemos una informaci6n 
mensu-. que sale resumida en revista, sale muy tarde 
y ademas la informaci6n es reducida. Una revista no 
se puede tirar para medio mundo pero un boletincito 
de cuatro p~iginas st se puede hacer. No se mi querido 
secretario si se me quedo alguno de las cosas en que en 
principio habtamos casi convenido. Entonces 
ofreceremos la palabra 
Asamblea de Costa Rica 
representante de Hungrfa. 

al Sr. 
y 

Presidente 
posteriormente 

de la 
al 

Mr. Ternak: 

many journalists began to realize that somethig was 
many jou nalits began l to t t isomethgoing to happen and they began to criticize the 
communist socialist system. Before that, however, in 
the past forty years, they wrote articles praising 
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socialism. It was much easier to sing a song praising
the Soviet Union in Hungary than to praise our own 
country. It was a very strange situation. We realized 
that many of the journalists writing long articles about 
the advantages of socialism wcre employed by the 
secret police. They had actual ranks such as 
lieutenant, but they wrote good newspaper articles too. 

When the political changes took place in 
Hungary, the same journalists remaining with the same 
newspapers pretended initially to be enthusiastic about 
democratic reforms. Shortly after, we realized that 
they were writing essentially the same articles they did 
before, criticizing everyone who was in charge of the 
government. They criticize the way we are going
about making democratic changes, that they are not 
rapid enough, saying that privatization is not being 
adopted quickly enough, criticizing everything
possible, criticizing those seated in the government.
We don't really know what is going on because if 
someone speaks for the government, he fears harsh 
criticism by the press. We have to accept the fact that 
at the beginning we were wrong in handling the press 
because we did not realize that we can't be considered 
good people while sitting around wanting to implement
democratic changes. We were criticized by a bunch of 
stupid men for struggling for something which is 
poorly understood by many of the people.

Concerning television, before the political changes 
we had a parliamentary session about three or four 
times a year, which were each two-day sessions. 
Those who could watch television saw everyone voting
unanimously for the party initiatives and resolutions. 
They thought it was the function of the parliament touppot prtydecsion. Atertheunanmoulyunanmoulyuppot prt'decsion. Aterthe 
political changes, everyone demanded to be able to

monior he rocedigs eleisi~n.f paliaentonmonitor the proceedings of parliament on television. 
Suddenly, people realized that the parliament does notcriticizereally work like that. We debate and often ciii 
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I would like to tell you that in this transition 
period it was very difficult to come to a perfect 
understanding with the press. We cannot blame 
everything on the press; rather, we ought to share 
some of the blame because we have to reach a 
consensus that we are doing our best to st,-ve our 
country, and the people must know and believe that. 
If it thinks we are not doing our job as well as we 
should, the press has the right to criticize us. It is not 
necessary to live in a newly democratic country or a 
country struggling for democracy in order to have a 
dirty press. If you listen to what's going on in the 
United States and France concerning the presidential 
elections, this is very clear. They are digging into 
everyone's personal lives. You may have heard that 
one candidate already resigned because of something 
that happene. .wenty years ago. 

With few exceptions, however, the Hungarian 
press is not digging up personal dirt on people, but 
digging up other things and often brutally criticizing
the democratic process. We are having difficulty
understanding why the same people who had good 
salaries in the past working as journalists while serving 
as officers in the secret police are still in similar 
positions in this new era. Obviously, we have much to 
do to clear up such a mess. 

Sr. Rodriguez: 

Sr. Presidente, unos pocos comentarios y algunas 
preguntas para nuestros amigos europeos sobre algunas

periencias que en sus parlamentos. sobre algunos de 
es Yo quisiera sefialar unestos temas hn experimentado.punto de vista personal y es que a pesar de 1o que a 
uo e vusta po sibili a bea noeie e uuo le gustarfa la posibilidad objetiva, no existe el 

objetivo, y eso hace que lo inico que podamos buscar 
ene,que haya una prensa abierta y que haya diversidadaifrainqesl nI lvria nI 

each other; sometimes we don't agree, and we quarrel. informaci6n podemos e,-ortrar el equilibrio, ny tratar 
It came as quite a shock to the public that the ipor cinones eera en todo s tivo 
parliament was such a mess. What are we doing there, ye mper an on Ia sida e ua siedadWh 
they wondered. Why are we not in agreement? Why abierta y progresiva, dado que vivimos en un mundo 
are we not voting unanimously? The idea 

theywoneredarwe ot nareemnt9Why y que romperfan con la posibilidad de una soeiedad 

of en que todos somos ignorantes y todos tenemos 
democracy is a real shock. It is difficult to explain intereses personales y no hay manera de desprendernos
that all the representatives are not sitting there because de ellos.
they are meeting with the press and the people. It is Serfa conveniente proporcionar a los ciudadanos 
not their duty to be kept sitting there all day. Now we informes sobre lo que ocurre en las asi"bleas 
have parliamentary sessions two days each week.year we even Lastspent two entire nights debating the respectivas y aquf las asambleas tienen un puntobuge w vcentral,
budget. me parece a mi que la diferencia entre otrasmuchas instituciones ptiblicas o gubernamentales y es 

que tiene que ser instituciones totalmente abiertas, 
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totalmente a la publicidad y totalmente transparentes en 
su toma de decisiones. En tanto las negociaciones entre 
las asambleas sean abiertas, sean francas. sean sobre la 
mesa, en ia informaci6n que se podr, dar puede ser 
contraria a los puntos de vista de quienes defienden 
determinadas posiciones lo cual es normal y 16gico 
dentro del mundo real en el que vivimos, pero no 
tienen por que ser causantes de problemas. 

Muchos de los problemas como aquf mismo se ha 
sefialado provienen de los propios parlamentarios y de 
conductas inadecuadas de los parlamentarios, y de 
reglamentos inadecuados de Ins parlamentos, 
especialmente en nuestros parlamentos latino 
arnericanos. en limitar el trabajo del plenario en 
establecer perfodos del uso de la palabra mas cortos en 
muchos de nuestros parlamentos. Es factible que un 
diputado sobre un tema hable una hora, y que otro le 
conteste otra hora y que se vengan unas sesiones 
interminables de repetici6n y de verborrea en las cualez, 
realmente quien las escucha o quien las dd o quien 
sobre ellas escribe no puede pero sacar la conclusi6n 
de que eso es una perdida de thenluo. De manera que 
no podemos enojarnos de que L p'ibliquen por que esa 
es la realidad de lo que esta ocurriendo. 

En varios pafses se ha experimentado con 
mantener una transmisi6n en vivo de las sesiones del 
plenario y yo quisiera preguntar a compafieros 
parlanentarios de otros pafses que han experimentado 
con este sistema, que experiencia han logrado con 
esto?, y si fue mas favorable el comportamiento o si 
mas bien al contrario los parlamentarios traten de hacer 
todavfa mts uso de la palabra para utilizar el medio. 
No se si eso se producird al principio y si despuds
viene un acomodo y mas bien la vigilancia dr ia 
televisi6n hace que se comporte mas adecliadamente. 
El afio pasado estuve de visita en la asamblea nacional 
francesa y el sefior presidente me exnlicaba que ellos 
iban a comenzar un proyecto de grabar las sesiones de 
comisi6n y de seleccionar diariamente algunas partes 
de las sesiones de comisi6n y empezar a transmitir 
diarianente las sesiones de comisi6n. No se si esto se 
ha hecho en algtin otro lugar, y que resultado de nuevo 
ha dado esta medida. Claro que corre el riesgo de que 
sea muy sesgada la informaci6n al ser del propio 
directorio del asamblea el que decide que va a 
transmitir de las sesiones de comisi6n pero otra 
posibilidad serfa la de grabarlas y poner a disposici6n 
de los distintos canales de televisi6n esos segmentos 
para que fueran los canales los que escogieran lo que 
transmiten, lo cual me parece que serfa mAs diffano y 
se prestarfa menos a problemas. 
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Me gustarfa sugerir alguna idea tambidn sobre 
algunas campafias de informacidn que a largo plazo me 
parece que son muy impo'tantes para mejorar el 
prestigio y la imagen de la asamblea. Nosotros en la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica. este aflo en mi 
presidencia he estado haciendo dos cosas, una es 
recibiendo nifios de escuelas. Un dfa a la semana en 
el plenario. se sientan en el plenario y se les da una 
explicaci6n sobre el funcionamiento del congreso y a 
travds de este mecanismos pasan varios miles de nifios 
anuales por la asamblea legislativa, son naturales de 
zonas urbanas con lo cual se Ilevan una idea de como 
funciona la asamblea, muy distinta de la que tienen sus 
padres. Otra es hacer visitas a los colegios para 
mantener sesiones de discusi6n con j6venes de los 
tiltimos afios de educaci6n secundaria. Este tipo de 
programas con estudiantes puede lograr que se 
transmita mucha info.-maci6n de c6mo operan los 
parlamentos. A largo plazo no de inmediato puede 
tener un efecto importante en el aprecio que la 
ciudadanfa tenga con respeto a los parlamentos. 

Finalmente creo que el parlamento no debe ser 
ajeno a lo que hoy dfa todas las empresas y entes 
gubernamentales hacen, que es transmitir una campaia 
adecuada de relaciones ptiblicas o sea tratar no s6lo de 
dar la informaci6n y estar transparentes y didfanos para 
que los periodistas puedan ver la informaci6n sino que 
tambidn hacer una campafia institucional mediante 
videotapes que puedan explicar a trav6s de la televisi6n 
"omo funciona la asamblea mediante explicaciones 

radiales. mediante folletos, mediante visitas guiadas 
dentro de los parlamentos para el ptiblico son todos 
mecanismos a trav s de los cuales se puede transferir 
mucha educaci6n ciudadana sobre el parlamento que 
creo que es una base. La tinica manera como podemos 
mejorar realmente nuestra relaci6n con la prensa es 
aumentando la cantidad de informaci6n que sale y no 
pretendiendo que sea ni que sea objetiva ni que sea 
canalizada de la manera que nosotros queremos. 
Gracias. 

Sir G. Finsberg: 

I would likr to say something on this. It was 
very valuable hearing the comments made by our 
friend from Costa Rica. May I start though, Mr. 
Chairman, by responding to your beginning remarks. 
It would have been interesting if one had followed the 
Panamanian example and published the names of those 
who had been here at nine o'clock in the morning, but 
I'll say no more than that. I don't think that is a good 
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idea to follow, but I'll leave that to you. I want to say 
two or three things about what the Costa Rican 
President said, and then I want to make a few 
comments about the press. 

First of all. in my parliament, which is now some 
seven hundred years old, our debates normally go from 
half nast three in the afternoon until ten o'clock at 
night four days a week. If the speaker knows there is 
a large number of people who want to participate, then 
he has the power between seven and nine o'clock at 
night to impose a ten minute time limit; otherwise, he 
has no power to limit speeches. The convention which 
is followed is that the opening speaker has thirty
minutes maximum, usually taking somewhere around 
twenty. The person from the opposition has the same 
amount of time, and the same thing happens at the end. 
So basically, the two opening and two closing speakers
have a maximum between them, but it's up to them to 
decide if they want less. 

We have looked on more than one occasion at 
bringing in time limits because long speeches, as our 
Costa Rican friend said, tend to make not merely the 
press, but the public wonder what it's all about and 
why people are making such long speeches. I have a 
view that if you can't say it in fifteen minutes, then it's 
probably not worth saying, unless you are a very great 
orator, and then you need about an hour. Sadly
enough, the world does not have a large number of 
great orators. We have always allowed the 
broadcasting authorities to broadcast a resum6 each day
of what has taken place in parliament the previous day. 
This is done by our B.B.C. and I can say that in my 
twenty-two years in parliament nobody has ever 
complained about a bias in those programs. 

Recently we decided to introduce television, 
Interestingly enough, this was pioneered not by the 
elected House of Commons, but by the upper house, 
the House of Lords, which is not elected. They 
experimented with television for nearly a year before 
we did, and we have since made it permanent. The 
broadcasting authorities act under the supervision of a 
parliamentary committee which is empowered to tell 
them if they are acting in a biased manner. Outside of 
that, however, they have freedom to show what they
wish. 

I can say that there has not been any exploitation
by members of the televised proceedings. I had the 
feeling from our Costa Rican friend that members who 
are known to be theatrical would find an opportunity 
of getting on the television and being seen. That has 
not happened. What does occasionally happen is a 
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new phenomenon which we have named 
"doughnutting." This happens when a speaker from 
one of the minority parties is being televised, and all 
his friends rush in and sit around him so you think 
there are a lot of them when normally only one is 
there. That is a phenomenon which the public now 
recognizes, like most doughnuts. as too fattening, and 
people ignore them after a time. 

Having said that, I believe I would recommend 
televising any parliamentary proceedings. It would be 
marvelous if we had the money at our disposal to have 
the entire proceedings televised, but first, we haven't 
got the money, second, there might not be a spare
television chan-iel, and third, I'm not sure how many
people would wish to be martyrs and sit and watch it 
all the time. Of course, you have the problem that you 
may have an hour to spare and you'll find the most 
boring speakers because that's the time you can look at 
it. I think you have to give the opportunity to the 
television people to pick the pieces they think would be 
more interesting. 

Now may I just say one word about the press. It 
won't be popular. I've never believed ili politics being
either popular or diplomatic. You are wasting your 
time if you think there's anything at all you can do to 
get the press to write nice things about you. That is 
not their business. All the amount of training that you
spoke about is of no use. We have schools of 
journalism, and I promise you that the standard for 
journalists in the long time I've been in politics has 
deteriorated year after year. I served four years as a 
government minister, and I used to hold press
conferences on major items of policy. Iguarantee that 
the questions put by the journalists showed that they
had read the first and last paragraphs, did not bother to 
read the rest of the document and did -3t understand 
it. So if you spoon feed them, they're not interested. 
Again, I don't know who said it, but it was certainly 
said yesterday. Sensationalism is what interests 
journalists. I'm afraid, far more than the important 
things that we talk about. 

My Hungarian friend raised the question of the 
salacious rubbish now appearing in the American 
papers. We've had it in the United Kingdom as well. 
We have to remember that dirt sells newspapers, but it 
sells newspapers to those of our citizens who buy
them. If people don't want to read that. they won't 
buy it, and the papers won't print it. The fact that the 
papers print it means, sadly, that the public wants to 
read it; unless we're go'ing to censor it, we have to live 
with that filth. All of us have had that experience. It 
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iscommon in my country to see headlines almost every 
week: "MP's Third Cousin in Court for Driving 
Offense." "Ex-policemen up on a Drink Charge." He 
may have left the police twenty years ago. What you 
do not see is "Editor's Son up for Drink Charge." 
That's never printed. Or "Journalist up for Bank 
Robbery." You don't read that. 

What I'm saying, my friends, issimply this: We 
have more important things to do than to see how we 
can persuade the media not to write nasty things about 
us. If we make interesting speeches, if we have 
something to say, the press will print it because our 
voters will be interested. That's the other valuable 
thing about televising. All of us have now had the 
experience of a voter saying, "I saw you there on 
television. You made an interesting point. I wonder 
why it wasn't in the newspaper?" It is gradually by 
the public seeing that and putting two and two together 
and realizing that what they read in the press is 
frequently not the story, that we may achieve what we 
want from the press. There's no way of publicly 
relating to the press, meeting the journalists, dining the 
editors, it won't work. 

I regret the way that all of us are treated in the 
press. That is one of the burdens we have to carry in 
public life. If we don't like it, we should get out. If 
we feel we have a contriltution to make, we should 
develop what I fear I have developed: a hide like an 
elephant, so long as I know that I'm doing what I 
believe to be right. In the end, the public will accept 
that. But please, no flattering the journalists; itdoesn't 
help. 

Sr. Castillo Claramount: 

Despuds de la intervenci6n del Sr. Finsberg 
realmente dan deseos de hacer algtin comentario. Yo 
tuve ia oportunidad de ver varias veces en el canal que 
pasan en Estados Unidos, en el C-Span, algunas de la 
sesiones de la cdnara de los comunas en Inglaterra y 
realmente es una experiencia interesante. El debate 
esta muy lejos de ser el debate que nosotros tenemos 
en nuestro parlamentos. Es un debate sumamente 
animado, es un debate en el que hay constantemente 
abucheos, constantemente hay comentarios, 
constantemente hay golpes sobre la mesa, la gente se 
para, expresa libremente su critica y su apoyo a las 
intervenciones y desde luego hay un debate muy 
directo entre los jefes de los partidos, el partido de 
gobierno y el partido de la oposici6n. Esto es bastante 
diferente del sistema de como nosotros generalmente 
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actuamos pero no cabe ninguna duda que un 
parlamento que tiene 700 afios de existencia pues tiene 
mucho que ensefiarnos y yo creo que las referencias 
qu- el ha hecho en cuanto a nuestras preocupaciones 
con la prensa me perece que son validas. 

No podemos por mds que somos polfticos si nos 
debemos a la critica a la opini6n piblica. no podemos 
estar mediatizando nuestras acciones y nues a 
conducta e incluso nuestra polftica e incluso nuestra 
vida privada, en funci6n de caer bien, de ser puestos
de una manera correcta en la prensa. Estos son riesgos 
que van incluidos en nuestra tarea, en nuestra profesi6n 
que hemos escogido. 

Quisiera retomar algunas de la consideraciones 
que hizo el sefior presidente del congreso de Costa 
Rica y decirle que por ejemplo en el caso de El 
Salvador tuvimos una experiencia de transmitir en 
directo por televisi6n las sesiones del congreso. Esto 
fue especfficamente cuando se debati6 ptiblicamente la 
constituci6n polftica vigente, se transmitfa de cierta 
hora, cuando los empleados ptiblicos estaban ya en 
casa, digamos 4:30 pm o 5:00 pm en adelante y la 
verdad es que produjo un efecto interesante. La gente 
se fue metiendo cada vez miS en el debate 
parlamentario y la gente iba rapidamente a casa a 
poner la televisi6n y estaba pendiente de las 
intervenciones y quiero decirle tambidn que los que 
estuvimos allf, el Dr. Guevara Lacayo el compafiero de 
partido con quienes nos toc6 impulsar muchas de las 
ideas que la democracia cristiana plante6 en aquella 
constituyente pues la verdad es que ilegaba uno a 
olvidarse de que estaban las cdlmaras ahf. Metido uno 
en el debate y en la puntualizaci6n de sus temas y de 
sus puntos yde sus ideas pues la verdad es que uno se 
olvida un poco de la parte histrionica que tienen la 
polftica, que indudablemente la tiene. 

Bueno yo quisiera tocar algunos puntos que creo 
que si bien no se refieren directamente con la prensa 
pero se refieren con la imagen del parlamento y esto 
indudablemente esta dentro del tema. Yo pienso que 
los trdmites, el aspecto de los trdmites parlamentarios 
a veces conducen a situaci6nes inc6modas, a 
situaciones molestas, que se traducen en la manera en 
que la prersa enfoca, dimensiora y plantea un tema 
completo. 

Cuando los sistemas de presentaci6n de las 
iniciativas de Icy, los sistemas de discusi6n de las 
iniciativas ya presentadas dejan un retraso demasiado 
prolongado, y hay y !,produce. una incertidumbre 
sobre que suerte va a ccrrer una iniciativa que se ha 
presentado, pues yo pienso que esto es negativo. Esto 
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es contraproducente. Yo creo que algunas tormas de 
comportarse en el parlamento habrfa que suprimirlas.
Voy a mencionar una. nosotros no ia tenemos en El 
Salvador, y esta es la destruir el qu6rum. Nosotros en 
El Salvador establecemos el qu6rum al principio de la 
sesi6n y ese qu6rum se mantiene y ese qu6rum no se 
puede romper. Cuando se juega con el sistema de 
romper los qu6rumes se produce una molestia y una 
incertidumbre ciertarnente. La prensa ha asistido ese 
dfa y el pdblico por que se va discutir un tema 
sumamente importante en el pafs. Pero resulta que 
una, dos o tres baneadas en un momento dado por
equis razones, simplemente se levantan. se ausentan se 
pide verificacidn de qu6rum, se rompe el qu6rum y no 
hubo sesi6n. 

Esto llega un momento que se empieza a 
interpretar como una especie de juego y de una, hasta 
cierto punto. falta de respeto. Yo s6 que es una 
prdctica parlamentaria y se ve en muchos pafses, 
concretamente en Guatemala. personalmente nosotros 
no lo tenemos en El Salvador y creo que no es 
ciertamente como muy positivo y muy bueno es 
preferible suspender la sesi6n e ir a los cabildeos y 
realizar cuantos cuartos intermedios sean necesarios 
organizar para ponerse de acuerdo las fracciones que
esta suspensiones que se producen de esa manera. 
Entonces yo creo que habrfa que estudiar un poco el 
sistema, los trdtmites y que el pdblico tenga seguridad
de cuando se van a discutir las cosas, y que se van a 
discutir efectivamente. 

Hay otro punto y nosotros en El Salvador 
parecemos de esos el que cuando se discuten temas de 
mayor cuantfa temas de menor importancia, que
desaformnadamente est,1n dentro de las atribuciones de 
decisidn de la asamblea. a veces ahf sobre esos temas 
se producen discusiones largfsimas. absurdas, tontas en 
donde generalmente los diputados que intervienen son 
los diputados que no intervienen, cuando los recios son 
los que se presentan a discusi6n. Estoy hablando por
ejemplo de las despensas de impuestos. Una escuela y
la banda de no se que pueblo pide que se le dispense
de los impuestos para introducir cuatro tambores [error 
en grabaci6n] de otra manera, habrfa que buscar otra 
manera de ir evacuando este tipo de cosas sin menor 
espectacularidad como la que realmente se produce.

Luego vamos a tocar el punto que creo yo que es 
muy importante. Todos padecemos del mal de no ser 
puntuales, cuando no padecemos del mal de no asistir, 
entonces el punto de la asistencia y el punto de ia 
puntualidad es uno de los talones de aquiles que 
tenemos. Todos no tenemos una cultura en ese sentido 
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desafortunadamente. pero yo creo que debemos hacer 
un esfuerzo, y en los congresos deberfa hacerse un 
serio esfuerzo en ese sentido. Desde luego que 
estamos muy lejos de la puntualidad europea y mucho 
mas lejos de la puntualidad britdnica pero debemos 
procurar ser mds respetuosos en ese sentido por que 
esto desde luego tambidn afecta y produce una imagen
de responsabilidad que tampoco es conveniente. Las 
sesiones hay que procurar empezarlas a la hora y esto 
es importante. El trabajo de las comisiones por regla
general se les da poca importancia. 

Se llega al grado de que algunas comisiones 
trabajan, mas bien dicho no trabajan, sencillamente se 
manejan por medio de uno o dos tdcnicos y estos 
llevan ya las cuestiones mas o menos resueltas y los 
diputados van firmando en los curules en las oficinas, 
o en lo que sea. Pero no se produce la sesi6n 
propiamente dicha de comisiones, y esto no debe de 
ocurrir. Si una comisi6n redne esno se por que no 
debe de existir, es porque no tiene temas que tratar de 
importancia, o los temas que tratan son 
intrascendentales y entonces debe de buscarse otra 
formula pero las condiciones deben de trabajar, deben 
de dar una imagen tambidn. 

Creo que el trabajo de comisiones deberfa ser de 
alguna forma publicado, de alguna forma dado a 
conocer. En el caso de El Salvador la prensa llega y
cubre directamente las sesiones de las comisiones y
graba y toma en ctmaras de televisi6u y graban en las 
radios directamente de las discusiones que se esttn 
produciendo pero no en todas y yo creo que esto 
tambidn es importante. Las relaciones con el pdblico
tW- como decfa el Sefior Presidente de Costa Rica 
indudablemente es conveniente ese tipo de visitas 
guiadas de invitaciones a j6venes a escolares etc. por 
que esto va dando una familiaridad para las 
generaciones futuras. Desde luego para las 
generaciones actuales habrA que buscar otra forma la 
cual podrfa ser tambidn esta cr6nica parlamentaria que 
ya se ha hablado acd. En El Salvador por ejemplo el 
organismo judicial publica una p.igina en la prensa yda 
su informacidn, que desde luego es una informaci6n 
menos espect3cular que la que puede dar un congreso, 
y es una pigina interesante y produce una informaci6n 
que el que tiene interds pues yo creo que la va a leer. 

Yo creo que una cr6nica pudiera ser algo
importante en ese sentido pero a ia parte de relaciones 
pdblicas yo personalmente no creo en la conveniencia 
de tener como una especie de departamento de prensa 
dirigido. Esto es muy peligroso. Somos humanos y
todas caemos en tentaciones por que somos d'biles y 
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cuando un partido tiene en un momento dado un 
control dentro del congreso ya sea propio, que no es lo 
propio. o que mediante los acuerdos de otros partidos. 
qup si es propio, se cae pues en ia tentaci6n de 
insrumentalizar de aguna manera aquel recurso que 
tieno el parlamento en funci6n de los intereses c.i 
aquella coalici6n o de aquel partido y no lo sefialo 
como una cosa mala. es simplemente un hecho real, y 
cualquiera cae en la tentaci6n de hacerlo. Entonces 
dada ia situacion es preferible ampliar la informaci6n 
ciertamente. Es preferible pedir que haya una mayor 
cobertura. Cuantos medios cubran, cuanto mdis 
amplitud y apertura haya, entre mds haya amplitud y 
apertura mejor. Al final de cuentas aquellos que 
claman una tribuna para cada credo probablemente se 
quedaran solos y otros vendrdn a cubrir los otros 
credos. De manera pues que yo pienso que esto es 
especialmente conveniente a abrir lo mas posible la 
informaci6n. Muchas gracias. 

Professor Weinstein: 

Thank you .¢or allowing a non-parliamentarian to 
comment in these proceedings. Since they concern the 
interrelationship of the media and legislatures, of 
parliamentarians and journalists-and since my good 
friend and distinguished journalist, Luis Sanchez, has 
not, as far as I know, commented yet this morning-
perhaps I might say a few words as a full-time 
journalist might respond to some of what has been 
discussed in this workshop. From the perspective of 
serious journalists interested in the functioning of 
democratically elected parliaments, journalists 
concerned with strengthening the understanding of such 
parliaments, there are certain elements in this 
discussion that might be considered, perhaps, slightly 
archaic in the neglect of what the realities are, globally 
and locally, of the media's impact upon government, 
including the legislatures, and what it has been and will 
become in the future. 

Let me begin with my own country. One of the 
previous speakers mentioned watching the question
period in the House of Commons on the C-Span 

network. C-Span is a recent innovation. It is a 
creature of the very profitable cable television industry 
in the United States. It is kept non-commercial, 
although most of the cable industry is commercial. It 
is designed as a public service format, and it has 
transformed the nature of public exchange between 
citizens and government at all levels in the United 
States. particularly at the national level, by doing 
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several things. First, it broadcasts the live proceedings 
of the United States House of Representatives and the 
United States Senate. every last word that is said from 
start to finish. at whatever point it may be said. Other 
programming is simply dispensed with. and Americans 
throughout the country can. if they choose-and an 
increasing number choose to do so-watch these 
proceedings. There was great concern that Congress 
would put on a show. Well, with all due respect, if 
legislators wish to get attention, at times they must put 
on a show. That is in the nature of communication. 
One doesn't want to put one's colleagues to sleep; 
rather, one wants to engage them in argument, in 
ideas. 

The quality of legislative discussion, poor though 
itmay be, has not suffered due to television, at least in 
my country. C-Span discovered that Americans were 
so interested in legislatures tht it began broadcasting 
the question period in the House of Commons. It also 
began periodically to broadcast sessions of the 
European Parliament and the Council of Europe's 
Parliamentary Assembly. The Russian Parliament has 
come onto American television, and so forth. I suspect 
this interest in parliaments is not unique to our 
country. There may exist a rather large untapped 
audience. 

In addition, there are certain other vehicles in the 
United States which parliamentarians have used, 
including weekly newspapers. commercial to be sure, 
with advertisements and the like. Roll Call is a big 
one in Washington, which our parliamentarians use to 
communicate with the political community outside of 
parliament. What has happened in the United States 
and in a number of European countries, which is of 
interest and potentially growing here in Latin America 
as well, is the increased use of media services within 
each parliament that allow legislators to tape radio and 
television shows for later transmission to their 
constituencies if the broadcasting services of the 
country allow it. Cassettes can be produced and sent 
out, and this is becoming increasingly commo'i ;yen as 
a campaigning device, and in general for identifying
and targeting specific groups within the media wtich 

have a particular interest in certain issues. If you're an 
environmental specialist, there's no need for you to 
talk to ninety-five percent of the journalists who won't 
understand it anyway and who will probably mess it up 
even without malice. It's best to talk to the one or two 
people who have followed these issues and will give 
them the attention that's needed. 
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I wanted to stress, Mr. Chairman. my agreement 
with several of the previous speakers who have 
stressed the importance of diversity in media for 
legislatures. the importance of encouraging 
technological expansion to allow diversity within one's 
country. That will involve the legislative process 
because often the airwaves are constrained. There can 
only be so many channels, not because the technology
won't accommodate them, and not because your 
citizens don't want them. There is no recorded case in 
a democratic country of a voting population not 
wanting a maximum number of radio and television 
stations. It's not the people who don't want it; more 
often than not, it's legislators or the execut' ", branch 
that don't want it for reasons of control--often for 
responsible reasons. But the problem is not the 
people. The people feel confident in choosing among 
what they have been offered, at least such has been my
experience. So audience differentiation is crucial in 
this era of satellite communication and cable T.V. 
One can sit in the Camino Real Hotel and flip fifty 
channels that could easily be transmitted to any citizen 
in the country if the technology and legislative will 
were there. 

Overregulation is a problem here, not necessarily 
technological inadequacies. I think it may pay for 
some speakers, in the time remaining, to confront the 
issue of commercialism because of some of the great 
struggles that had to happen in some countries, 
including the United States, over the role of public 
television and radio versus non-public media. The 
rapporteur's paper addresses this issue, but the 
technoloy ismoving to the point where virtually every 
segment of society, including those primarily 
concerned with publicly-run media and those 
committed to absolutely commercialized media, can 
have its way, given the nature of media transmissionur t me.Tratar6tech olog in 
technology in our time. 

I think if there is one major issue here. in termsof what I have not yet heard addressed, it is thent yt hard ddrsse. 
question of the way in which the media can often 
insidiously set the legislative agenda by what they say. 
If they hammer away at some issue, whether your 
parliaments wish to concern themselves with that issue 

of wat hae i isthe 

, .prensa 
as a priority, the media can end up becoming, in 
effect. unelected members of parliament and take over 
your agendas unless there is some attention to this 
issue. Finally, in relation to sensationalist attacks on 
politicians. I don't think any presidential candidate has 
been driven from American politics this year. One 
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candidate has been wounded, but how grievously we 
don't know yet. 

Let me say a word in defense of thick skins on 
the part of professional politicians to deal with such 
matters. In our country, this type of political attack 
was at its worst in the 18th and 19th centuries when 
some of our great presidents from Washington to 
Jefferson, to Andrew Jackson, to Abraham Lincoln, 
had to defend themselves agairst th,.,, most slanderous 
and outrageous charges. They did so quite eloquently, 
and in fact persuaded the public th. if indeed they
could deal with a few measly journalists trying to flog 
their papers, then possibly they could deal widi public
business without panic. It is almost a weakness of 
public opinion, it seems to me, to turn politics into a 
soap opera, because the politicians' greatest defense 
against accusation of this kind has been and always 
will be the truth, whether in the courtroom or in the 
court of public opinion. I think in our time in the 
United States and in other democracies in Western 
Europe and elsewhere, politicians have by and large 
come through rather effectively in defending against
this type of slander. It's part of the game. part of the 
process, and the price that we pay for a free media. 
Thank you. 

Sr. Saez: 

Desde ayer he venido escuchando ]s diferentes 
intervendiones con respecto ala relaci6n que el 
parlamento debe tner con a prensa para esa vital 
rlarn ee n o n a prns ar.e srelaci6n pese a mo que algunas personas, algunoscolegas han manifestado y pienso igualmente que es 

2iferente la situaci6n de los pafses eurepeos, a la de los 
Estados Unidos y de a prob'=tica de Amrica 
Latina. 
L atad dentro de la brevedad que esto siempre
exige, ser lo mas claro dentro de esta materia. Cuando 
Ins padres de la independencia iniciaron la gran lucha 
contra la monarqufa espahiola, rue la prensa polftica la 
contraque Iamo Ilevarar a esaisociedadese laaa esas a esa laspermiti6 nuestras. 
bases, la filosoffa y los ideales de la libertad y de Ia 
revoluci6n francesa y de la norteamericana. Esa 

polftica que se inici6 el siglo pasado,a
principios del siglo pasado, no es la prensa que 
prncpostenemos hoy.del Lopsao. Ipr quLa prensa polfticanohoyespr.'icticamenteena ha 
desaparecido. Una cosa es la columna poiftica y otra 

cosa es ia u ma polftica yeo 
cosa es Ia r en ia e nuestros pes 
para lograr lIa independencia de nuestros pases. Esa 
prensa polftica Ia dirigfan los liberaes o losconservadores, defendfan un programa, defendfan una 
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serie de ideas que motivaron la creaci6n de las 
Reptiblicas nuestras. La prensa de hoy es distinta. La 
dindmica de la sociedad de aquellos tiempos era 
sumamente lenta. La din~knica de la sociedad nuestra 
hoy es una dind1mica acelerada, una dindmica que estd1 
por encima de nosotros y de nuestros propios procesos 
democraticos. de forma tal que no es tan fhcil decir 
que con la actuaci6n personal de cada uno de nosotros, 
vamos a mejorar la relaci6n entre ia prensa y el 
parlamento o el trabajo que el parlarmento hace en estos 
pafses nuestros. 

Hoy por hoy, detras de la prensa hay un poder 
econ6mico. Hoy por hoy detrds de la prensa hay
intereses politicos y esa prensa juega un papel 
determinante en la conformaci6n de nuevas corrientes 
que muchas veces no van a la par de las tareas que esta 
haciendo los partidos o los grupos politicos. No 
siempre detrs de esa prensa hay un programa 
ideol6gico. hay un programa detnocr~itico. En un 90% 
detrds de ese poder de la prensa hay un poder 
,con6micoque tiene intereses muy concretos dentro de 
la sociedad y muchas veces no le interesa al proceso 
democrltico. ni la vigencia de los partidos politicos, ni 
la existencia de los parlamentos, de forma tal, que
dentro de ese contexto, nosotros creo debemos 
entender mejor la situaci6n que estamos viviendo hoy 
para poder disefar una estrategia que haga posible que 
la democracia no sea una palabra vana en Amdrica 
Latina. 

Hoy por hoy, la prensa, la televisi6n y la radio 
tienen inds poder de convencimiento que ia escuela que 
el poder que el maestro tenfa ayer en nuestras 
escuelitas. Hoy por hoy, la televisi6n la radio y ]a 
prensa tienen mas poder que el cura desde el ptilpito. 
Hoy por hoy, los medios de comunicaci6n tienen mzis 
poder que el medico, nos trae grandes personajes de 
nuestras sociedades latino americanas en el pasado. 
Hoy por hoy, la prensa puede ser un gran aliado de 
nuestra causa pero puede ser un terrible enemigo de 
nuestra causa. Por lo tanto no es f.lcil decir que una 
cosa es la prensa y el comportaniento de nosotros que
todavfa estamos resolviendo el dilema, no el problema 
va a seguir allif. 

Cual es uno de los grandes problemas y por que 
nos diferenciamos nosotros de los escdndalos de los 
Estados Unidos. a los escdndalos que se provocan en 
Am6rica Latina con el partido politico o con el 
dirigente politico o con el parlamentario? No es lo 
mismo que desbaraten la reputaci6n de un legislador de 
un senador. un noxteamericano en los Estados Unidos, 
o que tumbardn a Nixon por el caso Watergate, a que 
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la prensa tumbe aqu/ a un legislador o a un presidente. 
porque los Estados Unidos y los paises europeos tienen 
instituciones solidas. ya nos lo dijo aquf el colega 
ingl6s. Ellos tienen 700 afios su instituci6n 
democrgtica. los Estados Unidos tienen mas o menos 
200, pero ese no es el caso de Amdrica Latina que ha 
vivido entre espagones como he venido sefialando, 
donde no hay cultura democr~tica. donde no hay una 
cultura que afiance esos valores democrdtiicos que 
nosotros pretendemos afianzar en estos paises nuestros. 
Una escuela que no ensefia democracia que se limita 
solamente a leer y a escribir aquf en Amdrica Latina. 

Grandes masas de miserables que lo que quieren 
es que la democracia les de pan, les de trabajo, les 
abra carreteras, les de aguas, les ponga mddicos, les 
nombre maestros. Nuestro problema es mas arduo, el 
problema de esta democracia que esta empezando , que 
empieza a florecer despu6s de un largo interreino d. 
dictaduras. de tiranfas de politicos corruptos que anda 
desprestigiado los valores de la democracia. los valores 
de los partidos politicos como parte esencial de los 
valores de la democracia do forma tal que creo que no 
es tan sencillo el problema que tenemos con los medios 
de comunicaci6n que orientan mas que nuestros 
partidos politicos, que deberian toner la tarea de 
orienta, nuestras masas. Hoy un periodista, un locutor 
oun comentarista de radio orienta mas a la comunidad 
que nosotros los pa-idos polifticos o que el parlamento. 

En este proceso de transiciones que estA en juego 
todo estA en juego el sistema representativo, estA en 
juego la existencia del parlamento como lugar donde el 
debate se da para evitar que nos agarremos a balazos 
en el escenario de la sociedd. Por que es el 
parlarnento en una democracia?. el foro de la 
discusi6n y el debate de la sociedad para evitar la 
guerra civil, que es donde se dirime el problema de la 
sociedad en otros campos, en la democracia se dirime 
en el seuiado en el congreso en la asamblea. En este 
proceso de transici6n que estamos viviendo la 
democracia se encuentra, a diferencia de cincuenta 
afios atrAs o de cien afios atrAs. se encuentran con 
problemas que no tienen los europeos y que no tienen 
los Estados Unidos. 

El problema de los europeos ahora. ademnis del 
problema de la Europa del Este, es el problema 
ecol6gico y ahora el problema racial, el problema del 
narcotrifico, pero el problema de Amdrica latina en 
parte es eso, pero hay otras realidades. Es que esta 
democracia no solanente tiene que luchar pot 
preservar nuestro medio ecoldgico, evitar el 
narcotrdfico, es que nuestra democracia tiene que darle 
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respuesta a muchos problemas. y esta democracia no 
tiene recursos ni fuerzas ni tiempo para resolver los 
problemas. En el caso de Guatemala como Pos decfa 
el presidente hay hasta 28 etnias pero si paisvamos 
por pals imagfnese los problemas que tiene America 
Latina con esta democracia embrionaria, d6bil,
endeudada hasta la coronilla con la banca exterior y 
con los institutos estos financieros que nos prestaron
petrodolares y que ahora nos estdn cobrando a punta de 
sangrarnos. Qud nos pide nuestro pueblo cuando 
votaron por nosotros? Solucionar sus problemas y que
soluciones le estamos dando? Le estamos dando las 
soluciones del Fondo Monetario Internacional que le 
han exigido a los gobiernos y por ultimo a los 
parlamentos, reformas sumamente duras contra 
nuestros pueblos. 

Este parlamento tiene que sobrevivir para que
sobreviva la democracia. Adem~s de. nuestro ejemplo 
y nuestro trabajo nosotros tenemos que Ilegar a la 
comunidad. a esas masas para que entiendan nuestros 
problema de la democracia. y entonces esa prensa que 
es el vehfcu!o. por que nosotros no tenemos el 
vehfculo, sino es ese poder polftico y poderese 
econ6mico que es ia prensa. la televisi6n , la radio y
la prensa escrita, nosotros tenemos que convertirla en 
aliados para poder que esa prensa ayude a afianzar esa 
democracia que nosotros queremos ejercer y que
tambidn deben avudarnos a ejercer. 

Yo creo que se trata de relaciones ptiblicas, por 
que estamos haciendo un trabajo bueno y asf como el 
ejecutivo gasta plata en relaciones ptiblicas el 
parlamento tambidn tiene que gastarlas para divulgar el 
buen trabajo que hacemos. Volver.u los espagones, 
como trataron de volver en Venezuela. de los que
todavia no se ha salvado. Venezuela todavfa no se ha 
salvado v la tragedia de la democracia venezolana es 
que salieron los tanques el pueblo no sali6 a defender 
nada, ustedes vieron al pueblo en la calle defendiendo 
a Carlos Andrs P6rez o a la democracia venezolana? 
Ffjense en este ejemplo que ya tenfa mas de treinta 
ahos de institucionalizaci6n democritica. Ahora estos 
pueblitos nuestros, que tienen hambre, que no tienen 
empleo, como van a salir a defender esta democracia 
que nosotros queremos afianzar? No nos Ilamemos a 
engafios. 

Por eso querrfa yo con esta intervenci6n Ilamar la 
atenci6n porque la experiencia particular de Panamn es 
que parte de estos medios de comunicaci6n que nos 
ayudaron a ganar la pelea con el General Noriega que
dominaba los medios, que chantajeaba los medios, que
compraba los medios. Parte de esa prensa hoy es 
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adversaria de gobierno. y le hace crfticas y son 
correctas y no hay una medida de entender entre la 
crftica y las cosas malas que se pueden hacer la crftica 
que va a destiuir lo que se ha logrado. Este problema 
ocurre en todos los parlamentos en toda America 
Latina. En esta oportunidad que he tenido de visitar 
algunos pafses, me he dado cuenta de que esto tambidn 
sucede allf y los diputados estA de acuerdo. 

Entonces yo pienso estimados colegas que este 
debate es positivo en la medida en que nosotros como 
parlamentarios como institucidn, tenemos que hacer 
algtin tipo de trabajo localmente, 16gicamente con los 
medios de comunicaci6n, por que hoy el poder de los 
medios de comunicaci6n es mucho mas grande que
instituciones. El poder de la prensa hoy es 
terriblemente grande. Yo pienso que la prensa no 
mas que un instrumento que tenemos que gandrnosla y
ponerla a trabajar para afianzar la democracia. Es un 
instrumento que especialmente en America Latina 
donde hay una gran cantidad de analfabetismo y donde 
no hay tradici6n institucional de una cultura 
democrttica, y necesitanos esa prensa a! servicio de 
esos valores de la libertad, de esos valores de los 
dere'-hos humanos, de esos valores de las libertades 
ptiblicas, de esos valores de afianzar el bienestar, la 
democracia representativa en funci6n de que solamente 
en ia democracia se puede formar eso que el pueblo
quiere, y en lo muy profundo tambidn todo periodista
miembro de la sociedad tambidn aspira a vivir mejor
rodeado de genre que vivan tanbidn mejor.

Perdonen si he sido muy extenso estaen 
intervenci6n, pero me preocupa que pasemos por
encima el tema, este tema es mas profundo y crearA 
mucha mas discusi6n porque habrA que buscar 
mecanismos realmente efectivos frente a este problema.
Si no ya veremos que no Io vamos a resolver si 
nosotros como instituci6n no lo metemos el diente, si 
nosotros como instituci6n no tratamos de Ilegar a una 
formula de entendimiento con los medios de 
comunicaci6n de forna tal. que salven el proceso 
democr1tico. 

Los problemas europeos, los problemas de 
Estados Unidos son muy distintos a los nuestros, son 
muy distintos, nuestras realidades son distintas. 
Vuelvo y repito el esc.ndalo que se pueda crear en 
Espafia, en Francia. en Inglaterra o en Estados Unidos 
o en Canadd con respecto a su sistema no lesiona la 
institucionalizaci6n de ellos, aquf sf. Cuaquier
escandalito nos lesiona del todo, por eso nosotros 
debemos tener mucho cuidado. y buscar algunos
instrumentos que nos permitan que este proceso de 
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transici6n tenga vida. y vida larga. Muchas gracias y 
perdonen. 

Sr. M. A. Martinez: 

Bueno. yo querfa intervenir no como oponente 
sino como en lfnea, no tanto con ia intervencion mds 
general. m;s interesante del ijltimo orador, A para 
participar un poco en la misma lfnea, pues como ha 
hecho por ejemplo el Presidente de la Asamblea de 
Costa Rica. o alguno de los otros que han intervenido 
esta manana con cosas mas concretas. No obstante, sf 
quer(a al hilo de la ultima intervenci6n y estando de 
acuerdo con mucho de lo que se ha dicho, manifestar 
el desacuerdo en que hay mucha diferencia. 

Yo creo que no hay mucha diferencia. Yo creo 
que sf se erosiona gravisimamente la democracia en 
Estados Unidos y en Europa por este tipo de cosas. 
La prueba es que en Estados Unidos esta votando el 
35% 40% de la gente. Como no va a ser una 
draintica er.si6n de la democracia en que sin duda 
por este tipo de actuaciones pues no va a votar no mas 
que el 25% o 30% en Europa gravfsima erosi6n de la 
democracia, por lo tanto erosi6n desestabilizadora. 
Otra cosa es que no se vean en el horizonte peligros 
inmediatos de golpe de Estado, los problemas son otros 
en que en Francia podemos Ilegar a elecciones con 
38% de votantes en lfnea con el nazismo. Como no va 
a ser una dram1tica erosi6n y peligro y amenaza para 
la democracia? Por lo tanto com las situaciones son 
mu" parecidas. en lo que el papel de los medios se 
refiere tambi~n la erosi6n de la democracia bien seguro 
que caracterfsticas distintas. tambidn se da y por lo 
tanto la preccupaci6n tiene que ser comtin y 
compartida o sua que tambidn allf hay peligro en otras 

coordenadas. 


El peligro de la abstenci6n, yo creo que a 
cualquiera de nosotros nos deberfa angustiar y no hay 
una eleccidn que se de en laeuropeos mayorfa de los parsesen los deltimos cinco o diez aios que no 
suponga dos, tres. cuatro puntos de absenci6n mas que
en Ia elecci6n anterior. Que si llegainos a una
siaci6n en iagenre noque vota, pues es qunla
irstitucin democr lica entrarfa en crisis verdad yo
querfa comenrar entonces 1o que esiamos haciendo en 

Espafia y que han contado ustedes. El parlamento 
nuestro tiene oficina de prensa que no es tanto una 
oficina de relaciones publicas, que es un servicio que 
se ofrece digamos pues a los grupos polfticos a los 
diputados a titulo individual y a los propios periodistas 
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que estdn en ia cdmara para que puedan elegir su 
labor. 

Es muy frecuente en las ruedas de prensa. Los 
partidos pequefios por otra parte utilizan este medio 
mds, por que los partidos grandes tienen otros medios 
y otras posibilidades para estar en los medios de 
comunicaci6n. Los partidos pequefios no utilizan 
bastante las salas de prensa. las conferencias, el 
parlamento tiene una serie de publicaciones, ocho o 
diez colecciones de publicaciones en general yo dirfa, 
que poco validas para la comunidad de la sociedad 
pero sf extraordinariamente valiosas para el 
profesional, para el experto, no me refiero s6lo al 
legislador, por ejemplo, *9da la colecci6n de toda la 
legislaci6n latinoanericana que se va produciendo, 
como una de las colecciones va recogiendo 
documentaci6n en legislaci6n laboral, legislaci6n, 
penal, civil. Yo creo que eso es bueno pero no sir,,e 
sino para proporcionar documentaci6n a un sector muy 
minoritario en numero de la sociedad, pero tambidn 
pues influyente, y que por lo tanto creo que se 
contribuye con esto a dar prestigio a la instituci6n 
cerca de gentes con una cierta incidencia social. 

Las visitas por supuesto son visitas de los 
ciudadanos, Nosotros cada viernes tenemos una 
ventanilla que se abre a los cincuenta primeros 
ciudadanos que Ilegan y se les da un pase para la 
semana siguiente. Esto hace que el jueves por ia 
noche haya gente durmiendo. y en funci6n de lo que 
va a ser el debate, hay gente a las nueve para obtener 
un ticket. El resto hasta doscientos cincuenta 
invitaciones que hay, suele ser distribuida entre 
colectivos. A su vez cada diputado puede obtener para 
alguna gente de su circuncisi6n. En funci6n de lo que 
se vaya a discutir en el parlarnamento, ya sea una ley 
de pensiones para los jubilados. o sea lo que sea. pues 
tenemos un numero distinto de invitados. 

El Parlamento espafiol es extraordinariamente 
transparente y abierto a los medios de comunicaci6n.
Yo creo que excesivamente, pero esto es una opini6n
personal que adeins parece contrastar con aguna de
las opiniones aquf vertidas. Digo que es muy abierto 
por su propia gdnesis. Nace como explosi6n frente a 
una dictadura en ia que los periodistas y los medios
han jugado un papel muy importante, y es que cuando 

y nos Jo 
encontranos ocupados por periodistas, y entonces 6sto, 
pues tiene agunas buenas cosas. 

Tiene otras cosas malas por supuesto y una de 
ellas yo creo es que es malfsimo que se filme, se 
recoja, se estd presente en los trabajos de comisi6n. 
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No suele ser asf en la mayorfa de los pafseu de Europa,
lo que pasa es que no se produce er comisi6n el 
trabajo que deberfa producirse y que algunos de 
ustedes referfa. pues de consenso, de discusidn. de 
acuerdo por que ya no esta uno para consensuar, ya 
esta uno delante de la cdimara, ya esta uno para
enfrentarse al adversario. 

Creo que no tenemos soluci6n, creo que no hay 
manera. es irreversible por que desde un principio se 
podfa quizgs haber evitado. Pero ya en este momento, 
sacar a los periodistas es profundamente inconveniente 
para nosotros. Tenemos los pasillos de las c~rmara 
absolutamente ocupados de manera que no se puede
andar. y cuando se ha hecho algoin esfuerzo por parte
de los presidentes, para que se pueda circular, han 
recibido tal bofetada de los medios. que yo tengo que 
reconocer que mis colegas presidentes pues han dado 
marcha atrds. 

Tenemos arriba un saloncito detris del congreso, 
que es el tinico punto verdaderamente donde no tienen 
acceso los periodistas. Problema pues, que encuentro 
yo y que quizs querrfa compartir con ustedes. 
Nosotros tenemos un problema grave, que es que en la 
cdmara hay como cincuenta corresponsales, y esos 
corresponsales son por definici6n generalista, entonces 
si yo convoco mafiana una rueda de prensa para 
hablarles de este seminario. como ninguno de ellos es 
especialista en relaciones exteriores, pues esta gente no 
va sino a reproducir un tftulo una foto. No tienen 
capacidad y lo mismo le pasa a la mayorfa de mis 
compafieros cuando to que quierer es hacer una 
conferencia de prensa seria sobre un tema fiscal, sobre 
un tema medio ambiental. Es decir, muchas veces 
tenemos que recurrir a otro procedimiento. Lo que
hacemos es invitar a comer, cenar, desayunar a los 
diez corresponsales de polftica exterior de los diez 
medios mas destacados. que tienen 6 no tienen nada 
que ver con los corresponsales que estdn allf dfa y
noche y que naturalmente son muy generalistas. 

Algn problema se nos ha dado y es que en una 
Ifnea de alguna frivolidad que los periodistas han 
alcanzado. to decfa yo creo que era el presidente quiea 
to decfa ayer, se ha Ilegado a un nivel de familiaridad, 
de familiaridad tal, por que estdn allf, por que yo paso
muchas mas horas con los periodistas que con mi 
mujer, y claro pues tienen uno mucha familiaridad con 
ellos. Desde que Ilegas por la mafiana ya estn allf, 
cuando te vas por ia noche tambidn estin todavfa alif, 
estas tomando caf, hablando y tal, y eso, yo creo que 
eso no ha sido bueno. Yo no sd si pasa en los pafses
de ustedes, pero en mi pafs los periodistas le llama de 
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ti al presidente del gobierno y le laman por su 
nombre, pero hasta cualquier periodista de 22 afios que 
aparece por ahf. o sea que eso yo creo que no es 
bueno, y tampoco se que marcha atris pueda tener. 
Esa familiaridad es muy diffcil hacerla existir con los 
niveles de respeto a que aver hacfamos referencia, pues 
son cosas que una vez que uno esta metido en ello pues
cdmo lo vas a corregir? C6mo lo vas a enmendar? 
Una relaci6n muy cordial de tomar copas juntos de no 
se que, y luego que te est6n arrancando el pellejo los 
mismos, o no te lo arrancan a tf pero se lo arrancan a 
otro. 

Yo veo en nuestro parlamrento una gran falta de 
solidaridad entre los colegas incluse dentro del propio 
grupo dentro del propio partido. En mi pais tengo que
decir aquf, quizis no lo dirfa en piblico fuera pero es 
verdad que hay muchos de nuestros compafieros que se 
han conseguido una especie de salvo conducto. Con 
ellos la prensa nunca se mete, y nunca se mete por que 
est n filtrando informaci6n, por que estdn dando tal, 
dando cual. Algunos allf que van de blanquitos por ia 
vida y que van de blanquitos acosta de que a sus 
compafieros, ya digo dentro del mismo grupo, les estan 
arrancando el pellejo, y eso parece, como si a el los no 
les molestara, es decir, que estamos en una de buenos 
y malos y yo creo que una vez mds estamos en los 
mismos problemas de ayer que son nuestros, que son 
de nuestra propia naturaleza e identidad. 

Yo creo que hay otro fen6meno iltimo al que me 
tengo que referir, tue tampoco es bueno pero hay que
tocarlo. y es que hay un refrdn o tres refranes 
espadoles que uno arranca del Quijote, que es el de 
"Ladran. luego cabalgamos", otro que es decir "Lo que 
no mata, engorda", y por ultimo un dicho acufiado en 
la vida polftica "Que hablen de mi, aunque sea bien", 
por que mal hablan siempre, y efectivamente lo 
importante es que aparezca tu nombre como trescientas 
veces por que es como un martillo que va pegando
bien. Yo creo que hay demasiado colega que vive en 
el "que hablen de mi" y entonces pierden no quiero
decir lo que pierden, por que lo que nosotros decimos 
que pierden esta mal dicho como para decirlo en una 
reunin asf pero es que lo pierden todo para estar en el 
titular en el telediario. 

Habhido con mi amigo Enrique Bar6n me decfa 
que yo habfa sido muy optimista aver. Yo no soy muy
optimista. Yo la verdad es que no soy muy optimista 
con respecto a lo que nosotros consigamos. Sf creo 
que hay que intentarlo todo, ahora, yo no tengo
muchas esperanzas. Precisamente algo que tambin 
deefa mi antecesor en el uso de la palabra que es que 
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yo no creo en la ingenuidad ni en la neutralidad. En 
un 90% de los casos. hay intereses, y esos intereses 
son los que van a jugar, y o usted estd en esos 
intereses timbidn o si no esta en esos intereses, vamnos 
a poder tener una buena relacidn con el profesional y 
con el otro y con el otro. 

Cual es la esperanza? Yo creo que la esperanza 
esta en la educaci6n de la gente. en el nivel de 
concienciaci6i. de nuestras sociedades. Pero ahl 
entramos en la contradicci6n que sefialaba 61, que el 
problema es que como resulta que esos medios tienen 
un nivel mas alto de educaci6n y de formaci6n o de 
deformaci6n de la que tenemos todos los demds, si a 
ello le afiadimos deficiencias propias nuestras que dan 
campo, que dan cancha pues para, a veces para cosas 
que pteden ser excepcionales, pues generar una crftica 
global y justa pero basada en ello. 

Yo la verdad me duele decir que no soy 
optimista. Otra cosa es que ain no siendo optimista 
pues hay que ir a por todas y lo cierto es que la 
homogeneidad del debate que aquf se aprecia y la 
riqueza de los planteamientos de unos y otros ahf si 
puede estar ia esperanza, ahf si. Yo veo que tenemos 
problemas muy similares, los cuales estamos 
discutiendo. y la esperanza no se debe perder. Ya digo 
donde me falla el esquema. es pensar que en pafses con 
un nivel de ed'icacidn y con un nivel de democracia 
como decfa nuestro amigo ingl s de 700 afios, cuando 
uno ve los efectos reales no son muy diferentes, es 
decir, el nivel de embrutecimiento de alguna actuacidn 
de medios visuales. es de tal magnitud que nos 
encontramos que con 700 afios de democracia o con 
200 o con 250. pues los ciudadanos pueden salir a la 
calle a lirichar a un tipo por ei color de su piel. 
Entonces eso genera un poco de preocnpaci6n. 

Vawos a ver si los parlamentarios cumplimos una 
acci6n diddctica, que no ha sido una prioridad 
posiblemente en nuestros diltimos aihos, y yo dirfa que 
no ha sido ni siquiera ni una preocupaci6n. Quizd no 
nos hemos preocupado y no hemos priorizado la labor 
de educaci6n que en cada una de nuestras aiuaciones 
tenemos y que se magnifican enormemente por esta 
dinensidn medidtica que ha tomnado la sociedad. 
Muchas gracias Sefior presidente y perdone por la 
larga intervenci6n. 

Sr. Sdnclez Sancho: 

Gracias presidente. Le agradezco mucho. Voy 
a limitarme a sefialar cuatro cuestiones puntuales que 
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tengo la esperanza podrdn ser de alguna utilidad para 
el debate. 

Antes deberfa hacer unas ripidas reflexiones. 
Ademds de legislador soy periotista tambidn y conozco 
un poco el gremio este. El grernio de periodistas es un 
gremio como cualquier otro con sus virtudes y sus 
defectos de los seres humanos que los componen. de 
igual manera que en el gremio de los legisladores en 
todo el mundo. Aunque es desagradable hablar neal de 
los colegas, porque equivale a hablar de uno mismo, 
hay gente que trafica, hay gente que utiliza el cargo 
para buscar como enriquecerse como hacer dafdo a los 
demrs etc. De manera que tambidn hay gente que 
trafica con la medicina en el ejercicio de tan noble y 
humana profesidn, tambidn en el ejercicio del 
periodismo hay gente que trafica. Y como decfa 
Olimpo detrds de cada periodista o de cada medio hay 
un gran poder econ6mico o polftico social que quizds 
esta induciendo al comportamiento o al trabajo 
especffico de este "profesional" del periodismo. 

De igual manera que el periodismo tiene sus 
reglas, sus propias reglas, y es correu-zo decir de que el 
periodismo es una especie de cuarto poder, porque se 
ejerce poder sobre el piblico por medio del periodismo 
y es extraordinario cuando uno trabaja en este campo 
sentir como se puede Ilenar de arrogancia, por que sf 
aquf estA todo este c6nclave de gente distinguida 
d:-cutiendo y expresado sus opiniones. No obstante, 
yo soy el periodista que voy a hacer la cr6nica y que 
la voy a transmitir por la radio por ]a prensa o la 
televisidn. Yo soy el que hago la traducci6n, yo soy 
el que interpreto lo que Olimpo quiso decir, lo que 
Miguel Angel tuvo intenci6n de sefialar etc. Entonces 
por supuesto, eso me da a mi un poder extraordinario. 
sicol6gico y emocional sobre todos los dems. y ese es 
el riesgo que se corre con un ejercicio de periodismo 
irresponsable y adem s el periodismo se sigue rigiendo 
por aquella norma de lo que es espectacular. de lo que 
no es comdn. A un periodista no le interesa informar 
s,-,re lo que todo el mundo sabe, y en el caso de ia 
polftica y la legislaci6n se aplica tambidn ia vieja regla 
periodfstica de que lo importante e interesante no es 
que el perro muerda al hombre sino que el hombre 
muerda la perro. 

Nosotros acabamnos de tener en Managua un 
debate y hemos aprobado una ley muy importante, la 
nueva ley de funciones de la policfa. Ustedes saben 
que la policra de mi pafs era la polica del partido que 
gobernaba, la mismaa ley le daba no s61o funcionez 
jurisdiccionales. sino funciones partidistas, estaba 
servicio de la clase obrera y de la revoluci6n. 
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Entonces nosotros hemos aprobado una ley muy
democrAtica. muy moderna. pero como fue 
consensuada no solo entre las instituciones que tienen 
que ver con el orden pdblico sino que entre las fierzas 
Sandinista. entonces no hubo debate, no hubo 
espectacularidad. no hubo pleitos. no nos tiramos los 
trastos a la cabeza y los periodistas dijeron que fue 
sesi6n mas aburrida la que ocurri6 en la Asamblea 
Nacional. Una ley tan transcendental como es decir 
modernizar y democratizar el funcionamiento de la 
policfa en la Nicaragua post revolucionaria y no se le 
da mucha importancia ya que lo que el periodista busca 
es la espectacularidad y a veces hasta la morbosidad y
de eso tenemos que ser conscientes y reconocerlo los 
legisladores porque es lo que nos puede permitir
desarrollar una mejor actividad de relacidn y de ir 
comproinetiendo al periodismo poco a poco en un 
funci6n mas positiva para dignificarse entre ellos 
mismos. 

D~jenme decirles que tambidn entre los 
periodistas como entre los legisladores hay gente que 
se preocupa por aplicar la dtica profesiona. Hay una 
reserva moral en cada gremio y el periodismo no 
puede ser una excepci6n. Entonces hay que apelar a 
esta reserva moral, a esta gente que quiere trabajar
conforme a los principios de la 6tica profesional para
compaginar su trabajo con el nuestro. En este orden 
y oydndoles a ustedes con tan valiosas aportaciones que 
se han dicho, yo creo que me pennitirfa sugerir
algunas cosas para aplicarlas tambidn por supuesto enmi pafs, que son en primer lugar queremos facilitar 
absolutamente a los medios de comunicaci6n e! 
desarrollo de su trabajo la cobertura de nuestras 
actividades con plena transparencia como decfa Miguel
Angel el presidente de la Asamblea Costarricense. 

En segundo lugar, sin tener en cuenta los riesgos 
que s,.;corren hay que hacer lo posible por que se 
transmia en directo, radial y'televisalmente. el 
trabajo de la Asamblea porque del Congreso porque la 
misma transmisi6n va depurando nuestro 
comportamiento. No es solo que nosotros vamos a 
aprovechar el escenario, la ctmara, la pantalla sino quetambincon 

de nosotros, que podamos descreditamnos si hacemos 
un show, por la radio y la televisiones o por un lado 

pore trapare ' I ditors~n d lariego ' 

manipulaci6n del que hacer legislativo y parlamentario 
menor enesi mnorenmeidaqueque Iaa gente tengaenges Ia medida gnte lala 

oportunidad de ofr directamente que fue lo que dijo 
Olimpo!io elSa~z, que que dijo Luis S~nchezSa uerafuefenlolo ue drio Luische z yy onoel 
!o que el periodista en su cr6nica dice que dijo el 
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parlamentario. De manera que tiene sus aspectos 
positivos que quizds podrfan explotarse. 

En tercer lugar, creo que es importante que el 
parlamento tenga su propio medio de comunicaci6n. de 
informaci6n, por que sirve tambidn en el mismo 
sentido que una transmisi6n directa de debates y de 
resoluciones relativas. Por supuesto que un medio, un 
departamento de prensa tiene que estar regulado.
manejado profesionalmente y no partidistamente y para
ello regirse de conformidad con una reglamentaci6n 

ud Ia Asamblea del Congreso aprueba
democr:ticamente. No se debe dejar mucho margen 
para que ocurra lo que decfa el diputado Castillo 
Claramount, el que sea instrumentalizado por el control 
polftico partidista de turno. 

En cuarto lugar, yo me permitirfa sugerirles el 
que este tipo de debates. lo promovamos con los 
periodistas tambidn, dentro de cada uno de nuestros 
pafses pero tambidu intemacionalmente. Un debate 
sobre este tema, sobre estas cosas que hemos hablado 
aquf con tanta franqueza deberfa tomar lugar, limitando 
por supuesto, pero esto servirfa mucho para nosotros 
para captar lo que ellos realmente pueden estar 
pensando y ellos captar,por que tambin van a percibir
directamente, 4ae es lo que nosotros estamos 
queriendo. Querfa sefialar esto estimado presidente y
le agradezco mucho a usted y a los estimados colegas. 

Ms. Gjor: (original language unavailable) 

Seilor presidente me gusarfa agregar unas 
palabras a este debate tan interesante. Venimos de 
pafses diferentes pero lo que me llama a atenci6n es 
cuanro tenemos en corin. Vengo de Noruega y debo 
mencionar primero las cosas positivas. 

En Noruega tenemos una casa sumamente abierta. 
enemos una galerfa para el piblico y puede Ilegar

cualquier persona, y con frecuencia la gente sigue el 
debate desde esa esquka, pero por supuesto, eso es 
solo para la gente que vive en Oslo y que tiene el 
tiempo para asistir. En realidzd no tenemos roblemas 
tieo prsis E re dao teemo pb anuestros propios electores, cada grupo tiene una 
pquefa oficina & prersa y para mf por ejemplo, 
cuando he hecho alguna declaraci6n en el parlamento,esa oficina de prensa siempre creard una abreviaci6ndel mismo y 1o enviar ' a los peri6dicos locales, y ellos 
cen que e irsa s e es n e un 
creen que es interesante, asf que ese no es un 

problema. 
El problema es mds la televisi6n y las redes deperi6dicos internacionales. Nosotros tenemos dos 

tendencias que no me gustan entre los periodistas, una 
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es que quieren mds especular antes de que se tome una 
decisi6n. en vez de referirse a la decisi6n cuando ya ha 
sido tomada. Hablar del debate de lo que esta 
sucediendo en la plenaria. esa deberfa ser su primera 
tarea, verdaderamente informar al piblico. Pero ya no 
cumplen con eso. porque no podemos leer en el 
peri6dico lo que ha sido decidido porque m s que todo 
leemos especulaciones. 

En Noruega yo no dirfa que tenemos este 
problema con la publicaci6n de las cosas sucias en los 
peri6dicos. Tenemos buenas relaciones con los 
periodistas en el parlamento, el cual esta sumamente 
abierto tambidn para ellos. Solo son las comisiones y
las reuniones de los partidos las que estAn cerradas 
para ellos, pero pueden ir a todos lados, hablar con 
todos. y tenemos periodistas bastantes capaces en el 
parlamento. 

La tendencia de los peri6dicos como dije es 
especular. Y una otra cosa es que ellos quieren que 
nosotros hagamos cosas complejas diffciles y que las 
volvamos simples. Ellos quieren contestaciones 
simples: sf o no a esto o aquello y por supuesto si 
nosotros bacemos eso, si nosotros brincamos cuando 
ellos nos dicen que brinquemos entonces vamos a 
socavar el respeto para toda la democracia. Asf que yo 
creo que como Miguel Martfnez, yo estoy preocupada 
realmente por el desarrollo de los peri6dicos y de los 
medios. 

Una cosa interesante ha sucedido el afho pasado en 
relaci6n a la televisi6n, y es que siempre hemos tenido 
la casa abierta para la televisi6n pero ustdes saben que 
Noruega tiene un solo canal. Ahora tenernos uno 
nuevo que es mas comercial, pero ellos han 
descubierto que los debates en el parlamento tienen 
mas interns para el ptiblico que lo que pensaba el 
primer canal que era tar negativo. Entonces con este 
desarrollo, el afho pasado muchos mas de los debates 
aparecen en televisi6n de lo que sucedfa antes. Y lo 
otro es que las cosas complejas aparezcan siempre 
como simples y esto estA realmente socavando todo el 
respeto para la democracia y el trabajo que estamos 
haciendo. Y ese problema es comdn a todos. Gracias. 
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Mr. Ternak: 

Good afternoon, ladies and gentlemen. First. I 
want to apologize for not being able to speak Spanish. 
I will try to speak English, although I don't speak it 
very well either. My name is Gabor Ternak and I am 
from Hungary. You probably know that democratic 
changes have been made in Hungary during the past 
two years. In my country we are fighting for 
democracy, and we are beginning a new era of 
democracy in Europe. I am a physicist by trade, and 
that clearly reflects the situation today in Hungary.

I would like to tell you what has happened in the 
period of transition in Hungary. The communist 
systems of Eastern Europe fell to ruin because the 
people of these nations never forgot the meaning of 
democracy. However, they did want to forget what 
socialism represents. During this time the parliament 
was established, but no one had the courage to stand 
up because it was very risky to speak out. We tried to 
assume the responsibility of modifying the old system
and establishing a democratic system.

We then had to decide if we wished to choose a 
strong presidential system or some other form of 
government, for example, a system with a strong
prime minister or a strong parliament. The main 
incentive for this decision was that we were afraid to 
give too much power to a single individual who could 
have absolute control over democratic development.
There was agreement between the parties in opposition 
to the communist party which had initiated the 
parliamentary elections. 

The structure and organization of the government
and the presidency were then developed by appointing 
a very strong president, as well as a very strong prime 
minister and a parliament which controlled everything,
In the government, each minister has a specific
responsibility, and the prime minister has the power to 
withdraw ministers from office. We have a 
parliamentary structure that does not allow for the 
removal of individual ministers without the prime
minister's consent. Therefore, the entire government 
can be replaced if the parliament so decides, but a 
minister cannot be discharged by parliamentary 
decision alone, 

I must say that in Hungary we are satisfied with 
the existing democracy, and we are proid that no 
blood was spilled and no political turmoil arose during 
that period of time. Nevertheless, we realize that 
democracy is a very delicate issue, and that we cannot 
feed our people with it. 
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At this moment, we are living with a system in
which our president has no political responsibility. He 
is above politics, and nobody can criticize him because 
he does not participate directly in politics. 
understand that the situation in your countries is 
completely different. 

To begin our discussion of this topic, I would like 
to pass the microphone to Mr. Siez of Panama. 

Sr. Sdez: (Original language unavailable) 

Good afternoon, Mr. Chairman an(! colleagues.
The topic of this workshop is an issue which is 
extremely complicated for us Latins. We always talk 
about the need for parliamentary control of the 
executive, but tradition tells us that the executive 
continually becomes stronger than parliament. This is 
a struggle for our newborn democracies. 

On behalf of Panama's National Assembly which. 
like most Central American parliaments-perhaps with 
the exception of Costa Rica-comes from a long history
of dictatorship and is just now starting to exercise 
legislative rights as a result of popular elections, let me 
say that we share this challenge with the rest of Latin 
Auerica: How do we develop an active democracy
which responds effectively to the needs of our people
who put us in power, with the goal of improving the
 
quality of their lives? How do we strengthen the roles
 
of our representatives in the parliament in support of
 
human rights? If human rights are not a part of our
 
national reality, how can we talk to our people about
 
this issue? If every day thousands and tnousands of
 
Central Americans are tortured vy famine, illness,
 
unemployment, malnutrition, and the lack of proper

housing and opportunities, how can we speak about
 
freedom when there are no opportunities?
 

The tragedy which the President of Guatemala 
talked to us about is that only a minority of the 
population has access to a modern society, while most 
communities have no such access. We want to develop 
a democratic process which provides public freedoms 
and respect for human rights which many times, 
unfortunately for our people, is a reality only in 
literature and speech. It is very difficult for 
democratic Latin America to attempt to bring active 
and dynamic democracies to our countries after those 
long sleepless nights of dictatorship which we inherited 
from the times of the conquests, passing through the 
times of generals who gave us independence, of 
civilian wars, of constant dictatorship. For the past
fifty years, we don't even need to turn the page to see 
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what Latin America has been like under these bloody 
tyrants. 

But how can we build a democracy overnight?
Faced with the dilemma of our people's needs, 
parliament needs to become a stronger force in the 
democratic process. How can we dwell upon these 
things all at once? That is the challenge we face: to 
strengthen democratic institutions, to create a 
democratic culture, to create laws which promote
economic development of our countries and to 
strengthen our own integrative processes with a 
famished mass of people. The challenge before us is an 
extremely difficult one to face. With the picture I have 
portrayed in introducing this issue. I would now like to 
discuss the issue under the scrutiny of our modern 
pluralistic democracies. 

At present Western nations base their political 
systems on pluralism, choosing their leaders from 
among several candidates. These are representative 
democracies where the popular will is shown through
pluralism, the separation of powers that guarantees the 
control of the executive by parliament, and a
foundation of laws. These institutions share one goal: 
They want to prevent the government's power from 
becoming too strong vis-a-vis the freedoms of the 
people. 

In this workshop, we are going to analyze the 
different relations between parliament and the 
executive in representative democracies and in 
parliamentary and presidential systems, emphasizing
the presidential system as it is the predominant type of 
government in Latir America. In our countries one 
cannot analyze the behavior of parliament by isolating 
it 'rom social issues and the policies through which it 
carries out its activities. As a part of the state, 
parliament is not a result of the rationalization of 
Jociety; it is the product of society, its official and 
symbolic representation. Thus, parliament's beginning
depends upon the environment and mandate of the 
constituents. 

It must be clear that parliaments are the result of 
the expressed desire of a society, and that the state 
does not arise spontaneously or from the desire of 
individuals to have a ritual. The existence of the state 
develops from a series of responsibilities or duties on 
the executive level, in combination with legislative 
duties in favor of the executive in terms of economy,
laws, frameworks and so on. State policies which 
generate social and economic inequalities are not made 
at the legislative level, but rather at the executive level, 
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This executive-based power represents what wa, 
most frustrating during the 19th century because of thi 
limits on parliamentarians. Their role was to servi 
the president and did not enable them to handlt 
resources. This situation created the concept of statc 
interventionism on Lhe part of officials who act withou 
political or social criteria. For this reason, politica
administrative groups began to i andle th(
administration and intervention policies and alone have 
the capability to control and promote. The state 
machinery becomes hypertrophied in its expenditures
and in its contribution to the GNP. This is a quote:
"The systematization of interventionism increases the 
power of the executive at the expense of the legislative
branch." This is true because the government adopts
economic, financial and social measures under the 
cover of enormous constitutional and legal frameworks 
without the participation of the parliament that 
approves the laws. The parliament, therefore, only 
slightly controls these laws and creates mechanisms 
which permit the systematic control of the approved 
laws. 

This gap in the legislative branch is the work of 
technocrats who, taking advantage, of the lethargic pace
of the legislative process, destroy legislative
responsibilities, thereby eliminating two basic functions 
of parliaments, one of which is the oversight of the 
executive in terms of the implementation of the law. 
Tlrough constituents, the executive prevents the 
legislature from establishing control measures, leaving
the executive with the authority to submit bills which 
create administrative or technical bodies, and leaving
the parliament and the people powerless before the 
central government.
 

In Latin America, constitutional government
 
reforms have almost always been directed toward 
strengthening the executive, with the result that the 
division of powers, in theory, goes hand in hand with 
a strong presidency to the detriment of the parliament 
and the judiciary. Regarding this. it is timely to quote
Dr. Pedro Oston Diaz, professor from Colombia, who 
said, "The strong executive, justified by politicians
with art argument of progress of peace by statements 
taken from texts, does not offer an equitable balance." 
This is characteristic of the third world where an 
extremely centralized system of decision making in 
terms of political, economic and social matters is the 
basic characteristic and prevents the growth of the 
legislative branch. Faced with this strong power of the 
executive, in order to guarantee the powers of 
other branches, it is necessary to reorganize the state 
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in such a way that the exercise of state duties be the 
result of effective participation of various national 
voices represented primarily at the parliamentary level, 
The restructuring must be based on a policy of 
concessions and retributions, that is, authorizations to 
the executive in certain terms, but giving the 
legislature the authority to establish the proper
institutions which make it possible to carry out 
oversight activities. 

Faced with this situation, it is vital for the 
parliament to have control of and authority over the 
administration in order to guarantee the efficiency of 
the executive and the judiciary branches in the 
administration of justice. Further, mechanisms need to 
be established that guarantee a permanent link with the 
citizens and organized groups. As part of this mission, 
parliament should consistently struggle for the 
reformation and transformation of structures which 
limit the democratic participation of all sectcrs in 
institutional lit in order to be able to offer creative 
solutions for the future of a society that is burdened 
with a past. 

Again, I will break down the idea of control in 
most of Latin American parliaments: How many have 
potential control of the executive through the following
means? One, through the appointment and ratification 
of certain officials of the executive or othor branches 
of public power. Two, in the administrative exercise 
of government, 

The fo!lowing are some of the routine controls 
that are the most important: the written or oral 
(iu-stions posed by parliament to the administration 
which are usually answered by the executive as he 
wishes, and usually presented in parliament,
Legislators refuse to carry out this control duty so that 
their actions are not questioned, and that has led to a 
loss of prestige. Our desire is to protect our fellow 
partisan member, and we take away the legislative 
power of controlling government. Thus, the assembly 
or the parliament loses much force. 

Debate and political discussion among
parliamentarians isa form of control which is included 
in most modern constitutions. This takes the form of 
surveys, amendments to legislative proposals submitted 
by the executive, financial control in the discussion 
and approval of budgets, revision of the relegated
action of the government, power to approve budgets
controlling international policies, ratification of 
agreements, declaration of war, agreement of peace,
and censorship. In addition, the parliament must give 
the government its utmost confidence, and in the case 
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of Latin America, this is usually not the case. Perhaps
the most recent case was the questioning of Aristide by
the parliament in Haiti regarding the dispute between 
him and parliament. In Latin America, the censorship
motion doesn't take ministers away, nor does the 
president feel obligated to ratify their actions due to the 
power of the presidency and the weakness of 
parliaments. Other forms of control over the executive 
are the accusation political trial, or political justice as 
it is called in France. A new form of government
control is carried out through the parliamentary 
council. This is an independent body appointed by
parliament to watch over the president. This form of 
control is applied mostly in Europe and seldom in 
Latin America. 

There are two more colleagues from Guatemala 
and Costa Rica who are going to discuss the same 
issue, so I don't think I should continue to read what 
I brought from Panama because we going toare 
distribute it. In the interest of time, I think we should 
give my other colleagues an opportunity. I, therefore,
will close my presentation here with the challenge that 
our Latin American parliaments face regarding
legislative control over the executive. The other topics
which I had prepared were: the sense of control in 
administration, the legal justification of that control, 
and political control which we must exercise as a result 
of having been elected. The people have given us the 
authority to regulate the president and the other 
government branches, taking into account the fact that 
parliamentarians are chosen by popular vote and many
ministers and technocrats are friends of the president 
or are friends of the party. Moreover, a minister who 
hasn't gone out to the streets to look for votes or the 
acceptance of the community has more power in Latin 
America, and the legislative branch cannot control 
him. 

In Latin America, the masses focus their 
expectations on parliament and not on those who 
manage the goods of the people. Yet the criticisms of 
the masses in Latin America fall on legislators who 
have a duty to control through the lawmaking process.
This is not very well understood by our people, and 
that is why there are so many criticisms. The 
legislative branch is weak in Latin America because the 
people do not realize that we generate the well-being
that they expected from us and that there is a 
difference between legislative approval and executive 
implementation and administration. The people
criticize the parliamentarians and make them 



Page/Phina 61 

accountable, and that is why they attack the legislative 
branch without forgiveness, 

Thus. it is very important for us to review the 
situati i of the institutionalization of the legislature. 
I also prepared the topic of financial control of the 
state and a brief essay regarding the basic 
,.haracteristics of the parliamentarian system and the 
presidential system. These are two different systems 
governed by different rules and by long traditions 
which are the result of historic circumstances in our 
countries independent of circumstances in Europe. 
This is briefly outlined in the documents which I have 
brought on behalf of the National Assembly. We are 
going to make copies for general distribution. Thank 
you, Mr. Chairman. 

Sr. Bolaflos:(Originallanguage unavailable) 

Mr. Chairman. ladies and gentlemen, delegates. 
It is a happy occasion to be in Guatemala and to gather 
in harmony with Europe and the rest of the Central 
American parliaments and discuss these very important 
issues. Five centuries ago these two continents 
experienced their first encounter. Since then. the 
relationships established in many fields have been very 
valuable. It is no coincidence, therefore, that we meet 
again after five hundred years to reaffirm the links of 
friendship which have characterized this tirr.e. What 
better way to do it than through the discussion of the 
topics for which '.-.e have been called to this meeting? 
Allow me to share with you a few reflections which I 
believe are necessary and which I expect will 
contributeColloquy onto the objectives proposed by this secondParliamentary Institutional Development
This meeting coincides with a democratic boom in this
region of the world which was characterizedbor s 
many decades by social injustice and inequity in the
distribution of wealth. 

Contrary to the recent past. we have many more 
things in common. We coincide in the need to fully 
strengthel the technical departments of our legislative 
bodies and profit from their professional capability so 
that we can respond to the initiatives submitted by the 
executive and face the needs of the people we 
represent. Of course, the strength of support for the 
legislature lies not in the number of legislators but in 
their capability and organization. The parliament 
should continuously become more and more modern, 
Bills should be drafted by technical advisory bodies, 
and internally parliament should be organized in order 
to be more efficient and accurate in its decisions, 
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It is also true that parliament should expand its 
political environment to include attention to the 
technical aspects of its actions. To accomplish this. it 
has to create permanent commissions. In a parallel 
fashion, part of the solution to strengthening our 
parlia:ments is that we should redefine popular 
representatives in order to make m more 
representative. We require. as Dr. Prat. as stated, 
permanent and responsible political parti. vith clear
cut programs that respect differences of opinion and 
internal debate, and that, at the same time, make 
coherence possible and the work of parliamentarians 
more effective. Each party must have fundamental and 
clear lines of action with agreement concerning the 
ideas posed by others. We should not simply enrich, 
approve or reject bills submitted by the executive. 

Let me add that many times pressure groups 
lobby for draft legislation which would benefit them. 
We should not forget that it is parliament's task to 
respond to the entire constituency. This can only be 
done with a diversity of interests and concepts. 
Delegates. let us declare our firm conviction to favor 
criticism and self-criticism, keeping, above all, 
political definitions aimed at maintaining a delicate 
balance with other powers of the state and a 
recognition of their duties, accepting the fact that there 
are growing inter-relationships among them. Those of 
us who are gathered here have the unavoidable duty to 
dedicate many hours to a study of this topic, to reach 
conclusions and concrete actions which make it 
possible for us to give new dimension to the duties of 
parliaments in orL, r to place them in their true role. 

Parliamentary control has been classified as the
essential nature of the relationship between parliament
and the executive, and it is considered to be one of the
main duties of legislative :.ssemblies in modern times.
Through it. one can influence positions adopted by
government by way of legislative oversight of the 
executive. These duties lead us to restore legitimacy 
to government and force us to rely on the control 
exerted by parliament. Parliament should always 
supervise the action of government and. if necessary, 
withdraw its support from government. The control 
adopted in presidentialist systems has had more 
difficulty being put into practice. 

Regarding censorship votes which are a part of 
parliamentary control, we have to add investigating 
commissions, surveys, questions and answers, the 
control of the budget and other things. The first cap 
be defined as the right of parliamentarians to asL 
questions of the goverinent regarding their political 
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administering roles. In certain systems, as the result 
of an impeachment or challenge to a minister, the 
parliament can vote to censor that minister. A vote of 
censorship can be issued when the parliamentary body
determines that the actions of the minister go against
national interest. Therefore. it has been defined ,sa 
sanction closely related to the duties of parliament,
Impeachment in Costa Rica works only :o provide
information or knowledge to congress. The report or 
explanation given by ministers to the chamber has no 
goal other than to inform the chamber of certain 
actions carried out by the executive or the ministers, 
The censorship vote in our system has only moral 
effects as compared with other parliamentary systems.
This does not mean the fall of a censored minister. 

In terms of budget oversight, I wish to offer the 
following comments. The budget, born under British 
origins as a form of controlling the monarchy, has 
evolved into an important tool in the economic 
development and political orientation of states aimed at 
ensuring social welfare. The development of the 
institution marked a milestone when, in extending its 
original purpose, the definition of budget changed to 
include monitoring of government officials who 
misused budgets. This found support in ideological 
liberalism where the concept of parliament was broader 
based. Thus, these principles had found an econoanic 
and legal foundation. The budget was restored as an 
authorization to spend funds, and this is the way most 
of our constitutions regulate it. 

Budget oversight also oriented the idea of 
budgetary development, the theory of which established 
principles that should rule the budget, i.e. universality,
unity, specialization and balance. The transformation 
of the police state into a social state, and the 
acceptance of an active role of the budget in the 
betterment of economic life. led to a change in legal
doctrine in this field. The budget became an 
instrument of economic policy and not simply a way
for parliament to control the executive. Moreover, it 
became a general political statement, because states 
could then foresee their expenditures and revenues for 
a period of time. Beforehand. they can calculate what 
their activities are going to be and how much money 
they require. This is nothing more and nothing less 
than stating the policy of the government. 

With this new concept, however, activities could 
not be carried out within the limited concept of 
budgetary restrictions. This brought about a new 
doctrine wherein the budget, although it continued to 
he understood as a way for the parliament to control 
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the executive, was now also interpreted as the result of 
cooperation between the different state bodies. In the 
Iiistoric development of ins,itutions, the appearance of 
economic budgets for programs thus marked a new 
milestone. Today, when state intervention is becoming
less fashionable and there isan evident return to liberal 
stances with resulting reduction in the role of the state. 
modem concepts regarding cooperation among powers
and the flexibility of the administration in new forms 
of budgetary control remain as important signs of 
progress in the relationship between the executive and 
the parliamentary bodies. A budget for activities 
appears as an instrument which disciplines government 
activities with a new perspective. 

More than control of revenues and expeuditures,
emphasis is now placed on control cf the costs of 
programs and their objectives. It is a control of 
government efficacy. Today, that type. of control, the 
main goal of which was to try to limit the 
government's range of action, is no longer sensible. 
It is recognized that budgetary control by the 
parliament can be more effective if its mission to 
restrict is modified into a more positive type of 
control. Parliament, therefore, has more than an 
authorization for expenditures. Budget surveillance 
must now follow different pathways. 

Previous control through a demand for balance 
and specificity must give way to new, more rational 
and technical solutions to the question of which 
activities and expenditures to select in order to improve
the financial management of the state. Classic controls 
centered on the control of specific expenditures are 
now obsolete. The approval of the budget by the 
legislature, at least in our country, loses sense and 
importance because the budget is no longer simply an 
expenditure authorization document. Also, because the 
items are so complex, parliamentarians need far more 
time than is available to examine the budget. Budgets
by programs, however, make it possible to analyze 
programs on the basis of expenditures through a 
technical system where the efficacy of the services 
provided by public administration is measured and 
controlled. At the same time, flexibility in 
implementation can make it easier to carry out the 
government economic progran. 

While certain steps have been taken in this 
direction in Costa Rica, we have yet to overcome the 
fiscal budget system. In 1963 we approved in our 
country Law 3083 which stipulates that the annual 
budget be submitted by January 25th and outlines the 
programs to be developed during the course of the 
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upcoming year. Once submitted, it is named the 
Economic Budget. The budget of 1964 was the first to 
be submitted in this way. This presentation of the 
budget includes only the expenditures of the central 
government. It took away some power because the 
decision iscentered on the approval of budgetary items 
more than !j.e approval of programs. 

Dear .,lleagues, let us commit ourselves to a 
continued exchange of ideas, and let us visualize as a 
result of this colloquy the strengthening of parliament, 
There is no political system which can offer a true 
democracy without parliamentary institutions. Facing 
this challenge, let us humbly ask God to bless us in 
order to ensure greater prosperity for future 
generations. Thank you. 

Sr. Soto: tOriginal language unavailable) 

Delegate friends, for those of you I have not met 
before, my name is Arturo Soto. I am a member of 
the Congress of Guatemala. In his most recent work, 
Manuel Garcfa Pelayo states that modem democracies 
and parties are closely linked to the life of a state, 
Without the reorganization of parties and individuals, 
it would be impossible to organize collective ways of 
thought. Proportional representation has divided 
powers among the groups. but individuality is lost 
when candidates are chosen from a list and, therefore, 
sovereignty is more divided than ever before. A 
congressman has been chosen as a member of a 
particular politicad party, and he has obligations toward 
that party.. Theory, however, maintains that 
parliamentarians represent the people. This is a forced 
debate because a real contradiction exists between 
doctrine and reality, 

Parliamentarians form groups like organic 
divisions within the parliament, following certain 
doctrines. Accordingly, a congressman is ruled by his 
conscience and has no mandate to stay within the 
discipline of a party. Political parties have become 
phenomena of political power because, in truth,parliaments have partisan groups which exercise their 
power in the decision-making process. Paies are not
always in favor of the proposals or bills s rbmittedby
the president of the republic, and groups opposing that 
power have materialized recently in our country-
particularly in the election of the Board of Directors 
and justices to the Supreme Court--wherein two parties 
got together and, with a majority, opposed the election 
of the president. It is a reality that the state is ruled by 
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parties: perhaps in this way democracy might be 
favored.
 

Partisan interest is of political importance, even 
if the context of the laws does not take this into 
account. In the document which I believe all of you 
have in your hands, we offer a few ccuisiderations 
regarding the separation of powers, but I believe we 
are clear on the different duties of the branches of 
state. It is clear that the separation of powers implies 
the distribution of authority in three different 
directions: executive, legislative and judiciary. The 
differences lie in the nature of the actions of the three 
powers. In this sense, serious difficulties have been 
encountered due to the uneven distribution of power. 

The executive branch should act with authority to 
apply justice on the basis of laws passed by the 
legislature. The judiciary makes determinations on the 
application of law, solving controversies or disputes 
and carrying out acts of adjudication. The problem of 
meeting the duties of each branch has led to the 
creation of institutions which are used by the 
legiSlaiure ,o control the executive. There is already 
a court of constitutionality, whose duty it is to oversee 
that the branches of government adhere to the law. In 
practice, however, the executive has developed its 
power at different levels. Previously, the executive 
would appoint even parliamentarians and judges, and 
oriented by the famous phrase of a diabolical minister
 
that "power should be used to its greatest extent,"
 
weights and counterweights were created.
 

The extension of the executive's power gave rise 
to presidentialism, whose main characteristics are: the 
increase without measure of the executive to the 
detriment of the legislature: the formation of an axis of 
power that leads to a dictatorship under which the 
balance of powers within the state is lost; the capability 
of making regulations which often extends beyond the 
scope of the laws and oversteps the legislation issued 
by congress; the direction of international policies 
centered on the president himself, the appointment of 
governors, ma'aagers, directors, generals. diplomats
and other government officials; power and strength in
the role of commander-in-chief of the army; and the
programmatic formation and approval cf" the state 
budget. 

All of the above is nothing more than the theory 
behind the potential superiority of the president as a 
chief of state, notably marking the rupture of the 
principle of the separation of powers as well as the 
rupture of the famous weights and counterweights. In 
Guatemala, while it's true that the election of 
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authorities has become democratic, from the election o" 
presidents to congressmen to the supreme court 
justices. we cannot say that we have a true democracy 
because there is, in practice, no true division of powers 
or respect for the duties of congress by the executive, 

I would like to offer a few comments concerning 
parliamentary control. Great importance has been 
given to political control by parliament in view of the 
institution universally known as impeachment, covered 
in article 166 of our constitution which states: 
"Ministers of State are under the obligation of 
presenting themselves before Congress in order to 
answer the questions they are asked by one or more 
congressional members." Pending diplomatic matters 
or military operations are examples of this. This is a 
law which forces ministars to com.e before congress in 
order to answer questions, submitted 48 hours in 
advance. The congress cannot limit the right of 
congressmen to restrict or reword their questions. Any 
congressman can ask as many questions as he deems 
necessary regarding the motive for the summons. 
Lack of confidence votes must be requested by at leastfour congressmen. Summoning of ministers has been 
fou comnratien. Summonigt o ins hasicien
fo problem of the budget. I think it is one of the mosta common practice,Aminister who issummoned shoulddifferent reasons. but today it lacks efficiency for 
have greater support from fellow congressmen. Thehavegretersupfel ow ess en. Theortfro ong

surmnoning of ministers has been an
parlametar,
sstes, ut n te effectives-caledsemi-tool in 
parlamentar systems, but in the so-called 
parliamentary system it has yet to be perfected.
althoughpalh i bittertear argumentsgumystenits abotabout thethe maeree,arematter 
common. In the history of Guatemala. the summoning 
of ministers has been necessary in very few cases. 
Although it was eliminated from the constitution, today 
it is still use/i at the discretion of congress. The topic
of summoning ministers deserves a rigorous and broad 
discussion due to its universal practice. 

We should note that within the controls that 
parliament has over the executive, the general budget
of the executive's revenues and expenditures should be 
discussed with greater attention. The budget represents 
the weakest part of the government, and he economic 
field is greatly affected by various pr,.ssures and 
phenomena. Here we agree with what Congressman 
Bolafios of Costa Rica said. 

In Guatemala it is the executive that determines 
the government's economic policies. During this last 
fiscal period, two months before the approval of the 
budget, the members of the ministry discussed the 
entire b9udget with many members of the Congress. 
The exchange between parliamentarians and ministers 
and the technical heads of each ministry was very 
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valuable. As a result, we were able to approve a 
budget which was not only very reasonable, but which 
contained guidelines for our desired economic policies. 
As part of these standards, it was decided that through 
the min~stry of finance, the executive should submit a 
periodic report on the implementation of the budget. 

Follow-up oversight, necessary to monitor the 
actions of the government, is, of course, a key
element. It is also important to mention that the 
government of the Republic recognized the authority of 
the congress and coorrated at all times, never 
preventing access to inforriation. I believe that the 
current Minister of Finance was outstanding in 
providing all the necessary budgetary information. We 
agree, therefore, that parliamentary oversight of the 
budget is an effective way to control the actions of the 
executive. Thank you. 

Mir. Ternak: 

Thank you very much. It seems to me that these 
three speakers consider it very important to discuss thetresekr osdri eyipratt ics h
 

imotntpcsfdsuso.Drngimportant topics of discussion. During my briefybie 
parliamentary experience. I have learned that there isno such thing as a perfect budget, only those which a
nscingparliament passes.assa.perectucontinuingg onlourt ewhich aBefore debat,,, I
would like to call upon Professor Weinstein, who 
ol iet aluo r

organized and initiated similar activities in Europe lastMy 
May. 

Professor Weinstein:
 

Thank you, Mr. Chairman and delegates. I am 
speaking here as a student of legislatures and not as a 
legislator. Nevertheless, I would like to make a few 
comments which may be useful inthis discussion. Mr. 
Ternak, your remarks and the excellent comments of 
the three previous speakers on experiences in their 
respective countries have laid a solid foundation for the 
topic of discussion this afternoon. 

As we all know, we frequently discuss interesting 
topics; however, they may have nothing to do with the 
topics we had agreed to discuss. The title of this 
workshop reads "Taking the Initiative: Legislative
Oversight and Control over the Executive." I would 
like to suggest that a critical analysis be made of the 
European parliamentary experience as well as the 
presidentialist experience in Central America. 



i 
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The goal of this session is to strengthen the 
influence of the legislative body, but in doing so, an 
important factor should be considered. If one analyzes
the modern experience of democratically-elected 
legislatures, and here I'm talking about old and new 
democracies, it is evident that the aivisions between 
presidentialist and parliamentary systems are narrowing 
as time goes on. 

In many of our countries, on a national level as 
much as on an international level, political systems are 
in a continuous state of change. While both 
presidentialist and parliamentary systems suggest
certain expectations of legislators, if they want to 
maximize he influence of their institutions, they need 
to make certain modifications, 

Iwill begin with the example of my own country. 
In the United States, it seems appropriate to talk about 
a mixed or presidentialist-parliamentary system
pertaining to the period after the second world war. 
But the Republicans have dominated the executive 
branch of the government, while the Democrats have 
controlled the Congress and have guided domestic, 
internal politics. Since most of you are familiar with 
the system of which I am speaking, I don't need to 
explain it in any greater detail, 

Control of the budgetary process is exercised by 
Congress and has given way to agreater influence by 
our legislative branch. Nevertheless, we could say that 
for your part of Europe, Mr. Ternak, you described 
what constitutes a system designed to limit or restrict 
the executive's power, anon-democratic power, based 
on the non-democratic system of Hungary in the past.
I am certain. Mr. Chairman. that you yourself would 
agree that the powers of the President as the Chief of 
State would seldom require any authority beyond the 
Constitution. since the President is a political figure
who exerts power according to the mandate of the 
Constitution. Inyour country you have adistinguished
Prime Minister who has governed under the laws 
established in the Constitution and who is very
powerful. You also have a President who I see as a 
significant and influential figure. 

As you all know, President Yeltsin of Russia kept
the country united during a period of several months 
by cooperating with the Russian legislature when a 
constitution did not exist. The problem is that the 
presidency and the legislature are both weakened in the 
absence of a constitution. The separation of powers is 
something which, at times, we understand very clearly,
At other times, the distinctions are not so clear, 
especially in the case of young democracies, 
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In the European Community there is a continuou 
and profound debate on the authority of the executive 
with the president on one side and the parliarrent o 
the other. As the structure of Europe, which is thi 
most important topic of debate, undergoes tht 
democratic process which is taking place on th(
European continent, one can clearly see what 
happening and what may eventually be determined b 
the European Community. However. this isnot going 
to determine how democracies will emerge in this pan 
of the world. 

I believe that for someone like myself, who has 
spent a great deal of time during the past ten years in 
Central America, it would be impossible to avoid the 
conclusion that in each one of the countries represented
in this forum there is an increasing power in the 
legislature. Some examples are clearly visible under 
the different types of leadership which exist in this 
area. For example, the cease-fire agreement in El 
Salvador was a democratic process which arose from 
the collective effort of all the groups working to 
achieve peace there. The people on the reconciliation 
commission and in other organizations are centered 
around the congress in hopes of reaching ademocratic 
compromise among all political sectors and forces. 

In Nicaragua, especially after the last elections, 
the parliament has been embroiled in a conflict over 
how to incorporate democracy into the governmental 
process. They have looked to the neighboring country
of Costa Rica, which has several forms of legislative 
influence without experiencing the dramatic violence so 
common to the region. All this is understandable in 
light of the the struggle to achieve democi- cy. The 
other Central American parliaments continue to evolve 
in a manner comparable to the development of 
European legislatures. One can see that the European
parliamentary model produces open channels of 
communication. 

I would like to mention another matter of great
importance. In democracies today, it isvery important
that legislators develop mechanisms to influence awide 
political range. These mechanisms are generally very
formal with regard to congressional committees, 
committees for the budget, and perhaps for personnel 
development, and are oriented towards addressing these 
issues. These mechanisms produce better 
communication and agentle flux in the politics that are 
developed. Concerning political cooperation.
especially in democracies, political actions that may or 
may ruot lead to stabilization require foreign economic 
assistance. There are some situations in the past in 
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which the World Bank, or the International Monetary 
Fund. or the European Community or the United 
States government has taken action to improve the 
possibiiities of reaching agreements when the 
legislative and executive branches have been in a 
power struggle.

I want to present one more thing to the Chairman. 
and that is the idea of self-scrutiny on the part of 
legislators. We in the United States have had success 
in the recent months in that our Congress has 
discovered that the public is interested in seeing 
positive results concerning budgetary legislation and 
other issues of fiscal policy. Once the public expresses 
a strong interest in such matters, legislators are forced 
to reassess their efforts and keep them in compliance
with the ideas of their constituents, 

Thank you very much, Mr. Tenak. for the 
opportunity to address this session, 

Sir G. Finsberg:(original language unavailable) 

Muchas gracias profesor. Antes de dar paso al 
debate, quiero hacer algunos comentarios. Ten.endo en 
cuenta la estructura de un pats democrdtico con") usted 
expuso y como nos explic6, me gustarfa saber, quien 
esta controlando a quien? y qu, mecanismo es el que
da la seguridad y la operaci6n de la democracia? 

Creo que se requiere de tiempo para implementar 
estas medidas. En Europa Central y oriental, donde la 
democracia esta surgiendo urgentemente y el 
mecanismo es diferente. El pueblo siente que la 
cuesti6n de quien controla a quidn, no es una cuesti6n 
muv importante para Ia gente del pueblo. La gente 
sencilla lo que quieren saber es quien en el parlamento 
tiene el control para mantenei t! orden en el pats y 
para darles alimentaci6n y vivienda a aquellos que no 
tienen. Este tema es un peligro constante para las 
nuevas democracias y probablemente en Centro 
America esto sea similar. Por ejemplo hay tin gran 
peligro en Rusia donde las personas en la democracia 
no estln interesadas en si Yeltsin puede implementar su 
papel a iravds del parlamento o a travds de ordenes 
parlamentarias. lo que quieren es que calmen su pats y 
tener prosperidad en su economfa y quieren tener qu6 
comer. 

Estos son los temas importantes y todo lo que
hemos mencionado ahora es lo que le interesa a los 
polfticos. Por supuesto que todo lo que nosotros 
conocemos es en beneficio de la democracia y para el 
bienestar de las personas. No obstante, en este 
momento lo considero como un peligro para las nuevas 
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democracias. por que si no se pueden solucionar los 
problemas de la gente del pueblo que viven en los 
diferentes pafses y no sienten que la democracia es 
algo mejor para ellos. mejor que las dictaduras, la 
democracia esta en peligro. Muchas gracias 

Sr. Alfaro: (Original language unavailable) 

Thank you, Mr. Chairman. My name is Gustavo 
Alfaro. I am a congressman of the opposition party of 
Honduras. I believe that the 'ituatiun in my country is 
not very different from ottmie countries in Central 
America, and that has been well covered by my
colleagues. In the constitution of Honduras the 
separation of the powers of the state is outlined; they 
are independent and unrelated on levels of 
subordination. In practice, however, majority control 
by the president's political party weakens the power of 

the legislature in situations of economic crisis which are seen in many Central American countries and in 
the structural adjustments which international financial
institutions promote. 

In practice, institutions such as the International 
Monetary Fund and the World Bank negotiate 
programs with those responsible for the administration 
of the state: in this case. it is the president of tl:e 
republic. When there is a need for legislation to 
complement the programs of adjustment, the president,
with his party a maj.;rity in the congress, can impose 
his will on the congress, which therefore participates 
little in the modification of the schemes. The idea that 
congressmen are the representatives of the people 
cannot be separated from the idea that the people 
channel their support through the political parties. So. 
in a plainly political manner, it is the parties which 
mandate the platforms proclaimed in election 
campaigns. 

The budget of the nation. to a certain extent, is a 
short term program. In -onduras, congress is the 
body which approves the five-month national 
development plan. The congress later approves it, but 
the constitution does not state that the congress will 
approve the budget according to the executive power.
The executive is therefore forced to submit several 
documents, including the executive payroll, and must 
present all expenditures, so that congress can modify 
its budget. The preeminence of the legislature is 
demonstrated in that the decree of the budget cannot be 
vetoed by the president. 

There are a few restricted areas wherein tiie 
executive cannot exercise the veto. One such area is 
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the budget; when the administrative behavior of the 
executive is questioned. it cannot exercise its veto 
power. In practice, this restriction of veto power is 
nullified when the president's party has a majority in 
the congress. In the case of summors, this is also the 
authority of the legislature. but in pracice it doesn't 
happen because the president of the republic, through 
his majority in congress. makes sure this does not 
happen. Of course, this is a temporary situation: in 
Guatemala the situation has been overcome. There are 
no longer parties with majorities within congress. This 
is highly beneficial in strengthening democracies in 
Central American countries and throughout Latin 
America. I might say. I believe we should focus our 
efforts on the modernization of the state, which iswhat 
we are now striving for. so that these aspects can be 
overcome through consensua. not only of political 
parties but of the various members of Honduran 
society. Thank you. 

Sr. AL. A. Martinez: 
(Original language unavailable) 

I would like to offer some comments on four 
specific items regarding control of expenditures and the 
participation of parliamentarians in the preparation of 
the budget. I believe one of the major problems we 
have is difficulty in developing criteria to measure the 
efficiency of executive expenditures. It seems to me 
that one of the most important tasks is theestablishment of permanent congressional commissions 
which are permanently engaged in preparins 

mechanisms for evaluating the budget in terms of its 
productivity and success in attaining its objectives. I 
think work in this field has been more academic than 
set in the halls of congress where it belongs. 

A second element isthat congressmen have access 
to information in order to sustain their control. Here, 
one otf the main problems in Latin American 
congresses has been the neglect with which the 
administrative branch of congress has been handled and 
the little importance given to congressional support 
services. The lack of efficient support services 
prevents congressmen from having proper information 
in the fields of expenditures and executive actions. 

Third. I'd like to point out that the need for 
control is not only that of the legislature over the 
executive: often enough there is a need for 
constitutional mechanisms to control the legislature as 
well. This isanother case where we see aparadoxical 
situation where everything that may be good for the 
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individual parts is not necessarily good for the sun 
total. 

This takes us to the topic which, again, I believ 
is being discussed more in the academic field than ii 
the field of action. This has to do with the increase o 
budgets appovable only by congresses in order tc 
prevent damaging microecononaic effects. These comi 
about because it is to the benefit of 2ongress tc 
increase its political expenditures. For eacl: 
congressman, it isattractive and sometimes critical tc 
his political survivau to resort to these specific 
expenditure programs. 

I also want to point out that ri-;l ,pic ol 
discussion is closely related to the topil; 0iIiwscussior 
of the other workshops of this colloquy, particularl) 
those dealing with congressional information systems 
and the relationship between us and the press. One ot 
the necessary elements in the legislature maintaining 
control over the executive is the prestige of the 
parliament in society. In many of our countries, the 
loss of parliamentary prestige isvery s;:rious and 
should be of concern to all of us. When we are placed 
outside of ademocracy, the societies want a democracy 
and see in the creation of aparliament a fundamental 
tool. But a parliament without values earniitg them 
respect and prestige make people feel they were better 
off when they didn't have a democracy. This is a 
responsibility for parliamentarians: to exercise self 
control in political control. 

It is important that opposition parties learn to 
carry out their duties of control and of sumrnmons to
members of government with responsibility so that the 
public will believe tiat their actions are not simply 
political moves opposing the actions of government 
without defending the interests of their citizens. 
Ultimately, therefore, the actions which have to do 
with the prestige of the national assembly are subject 
to self control and discipline, self-imposed by the 
congressmen in order to keep sight of the fact that the 
parliament is serious and responsible and that their 
work is necessary for the purpose of democracy. 
Thank you. 

Sr. Ramirez: (Original language unavailable) 

Mr. Chairman, my name isWilliam Ramirez and 
I belong to the Sandinista Front for Liberation of 
Nicaragua. It seems that the case of Costa Rica is far 
more advanced in terms of democracy compared to the 
rest of Central America. I think the rest of our 
countries are a little more like Hungary. or the 
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countries of Eastern Europe where we cannot "throw 
everyone in the same basket." as we say in Nicaragua. 
I do not want to express theories regarding
parliamentary democracy, but rather tell you the 
experiences of our parliament in Nicaragua in order to 
allow each of you to draw his own conclusions 
regarding the need we Central Americans have to start 
learning to lead and direct this toy callednew 

democracy which we suddenly fird in our hands. 


In Nicaragua, there are certain things happening
which seem incredible. The head of the army of 
Nicaragua is a very important part of the executive 
branch, and his brother is the leader of the m.in 
opposition party. The party alliance which brought the 
present administration to power and has a majority in 
parliament has now become the opposition to the 
executive. We, the opposition party, are now 
supporting the executive. 

I wish to tell you these things because often it is 
not easy to understand what is going on in our country.
It is necessary to understand because we see that 
managing a democracy, particularly parliamentary
democracy, i, not easy. You said something earlier 
which caught my attention, that the people are not as 
concerned to see whether the legislative or the 
executive has the majority of control, but rather who 
isgoing to guarantee safety, secAr'Ly, health, and food; 
I think that you are right in this respect. I know for 
instance, that in Panmaa the responsibility and 
reliability of legislators is doubted because of their 
high salaries. In Nicaragua. where we earn the lowest 
salaries of parliamentarians in Centra' America. we are 
also doubted. I imagine that this occurs throughout 
Central America. 

As someone said. it isvery difficult to explain the 
duties of a congressman to the people because we are 
not able to so!ve the problems of the population as 
oth-.rs do. YeL. we were elected, not the ministers, 
and I think there is a reason for this. I wish to convey 
to you that in the decade when we were in power,
parliament was not as important as it should have been 
because, as you know, the presidential system we had 
was vertical. But there was no lack of harmony 
between the legislative and executive branches as there 
is today. This, however, led to an excess of trust, of 
confidence, whore we did not control as
parliamentarians anything the executive did. Things 
are changing now. We are moving in the opposite
direction. We now want to control everything the 
executive does. 
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We left a dictatorship to try to establish a system
that didn't work. Had it worked, we would have won 
the election, but we lost. Now we are moving from a 
system with a tendency to privatize everything, and in 
doing so, the executive is privatizir' in a detrimental 
fashion without control by the legislators. But how do 
we measure the degree of control we need to exercise? 
I believe what is most important right now is that we 
learn from our past experiences, that we learn 
something from Costa Rica, that there is need for that 
combination of the executive and the legislative
branches. There should be confidence between these 
two groups so as to avoid antagonistic clashes. What 
may happen is that we delay the execution of the 
programs needed by the people to reach their goals.

In Nicaragua, Mr. Chairman. we are undergoing 
a process of learning where some of the things that 
have been done here are being done. How does 
summoning a minister work there? Briefly, it works 
as follows: Frst the minister or government official is 
asked to send a written rport regarding the matter at 
hand. If the report is not satisfactory. then he is 
summoned and questioning eventually leads to a vote 
of censorship. 

We are also concerned with the preparadon and 
the control of the budget. We are in a constant 
struggle with the executive. I cannot speak for the rest 
of Central America, but in Nicaragua we have attained 
something very important in that we can amend and 
modify the plans and programs submitted by the 
executive. This means that any citizen can send us his 
propcsal regarding power systems. water, or health. 
and we can include it directly without going through 
the executive: if it is approved, it is carried out. This 
may not seem important. but the executive might say,
"Why t.,-'.s the legislature control the execution of th". 
budget?" We believe that if we approve the budget, 
we should also control its extcution. We haven't 
reached the end of the line yet, but what I wish to say 
to you now is that we are making progress in Central 
America and we are on the right track. We cannot 
allow ourselves to go back from where we came. We 
should not allow the progress we have made to fade 
away. We should not become stagnant and we should 
not go back. Thank you. 

Mir. Ternak: (OriginaJ language unavailable) 

Hemos escuchado unos comentarios muy 

interesantes y aprendido enhemos que la situacidn 
pafses diferentes es sumamente .complicada y muy 
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diffcil de comprender en ocasiones. Sin embargo, 
permitanme decir que nuestro tiltimo lfder comunista 
dijo. y eso es muy importante de hecho, que los 
pueblos de diferentes pafses no pueden ser el sujeto de 
cualquier tipo de experiencia adn de ideas filos6ficas. 
3i esta mal semeter a los pueblos experiencias sociales. 
debemos decir que eso es lo que ha dado lugar a 
nuestros deseos de establecer una democracia. 

Sr. Poreclesin: 

Mr. Chairman, delegates, my name is Cesar 
Augusto Poreslesin of the party in power in 
Guatemala. I wanted to nrid some comments to the 
report presented by my Guatemalan colleague. I agree 
with what has been sai here. During the second 
democratically elected government, my party has 27 
congressional representatives. It has been said here 
that the executive and judicial branches occupy a 
greater space. That, of course, represents a problem 
for the government in ratifying certain items of 
legislation. I agree with what the chairman said, that 
the people are looking for food, health and housingbenefits. Itdoesn't matter :,here such things come 


from. I believe, in this case, that parliaments should 
be well advised by support teams because it is not a 
questin of opposing the government in power: that 
only results in a vicious circle. The legislature wants 
to monitor the executive but doesn't have the proper 
advice to control the budget during one entire year. It 
is true, and I agree with the representative of Costa 
Rica. that we must agree on budgets in order to focus 
our attention on other important political issues. We 
a~so have to be careful th;:t these, programs are carried 
out as promised. 

I was in Bolivia last year, and I -v'as surprised to 
see tham the representative of the budget commission 
showed me the budget. In September he said to me, 
"This is the report from the executive." I said, "of 
last year'?" And he said, "No, of last month." It 
documented what had been done from January of thatyear up until the previous month. 

I think that parliaments here do not have 
sufficient support to control the operation of budgets, 

It's true that we approve the programming of the 
budget, but the end of the year arrives and we do not 
know whether the budgets have been carried out 
comp!etely. We have seen in Guatemala that becauseof te pe:'exeitinbudetsin he pulico astof the pore" extcition of budgets in &hepast, public 
works and renforcement of the count y's infrastructure 
had to be stopped due to decreasing numbers of willing 
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foreign creditors. It hasn't been until now that we'v 
been able to reopen those credit windows. It is 
therefore, the responsibility ,:the legislature to contro 
the execution of the budget. I think this is one of tht 
most serious shortcomings of Latin American nations, 
although some countries have made much more 
progress than others. 

One of the conclusions we should draw from thiE 
discussion is that budgets should be monitored, 
particularly at the end of the budget cycle. in order tc 
compare them with their original intentions. 
Concerning the summoiing of ministers, two from 
Guatemala have left after being summoned. Last year 
the Minister of Foreign Affairs left his position, and 
recently the Minister of Culture was summoned to 
congress. The minute he learned that he had to go to 
before a congress with an opposition party majority 
and answer questions. he resigned. In Guatemala we 
have a mixed system. but this doesn't mean that only 
under such a system can parliaments work. IDthe past 
Christian Democrats had a majority, and of course 
congress would approve everything submitted by the 
executive. Therefore. I believe there should be
balance between the executive and legislative branches. 

This is an extremely important topic of discussion, one 
I believe we should analyze further. 

Mr.Ternak: 

Thank you very much, ladies and gentlemen. I 
have been informed that we must end our discussion 
for today. Tomorrow morning we shall continue this 
most interesting discussion. I would like to 
congratulate today's participants for !heir valuable 
contributions. I feel that we have had a successful 
day, although we still have much to learn. 

Sr. Negui: 

Buenos dfas. Mi nombre es Hernan Negui. Yo
 
Beno d a Mi nobe e enan es:)y legislador por Ia Reptiblica de Panamat Yoy lo 

primero que querfa hacer antes de todo es felicitarlos. 
a ustedes los expositores en el dfa de ayer por lasmagnificas intervenciones que se hicieron. a la vez quelos trabajos que algunos de ustedes presentaron con 
ocumentos los cuales podremos Ilevarnos pan 

estudiarlos, como fueron los documentos presentados 
por los legisladores de Panamai Olimpo S,'fez, ManuelAntonio Bolaflos de Costa Rica, y Arraro Soto de 
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Guatemala como tambidn felicitar al Dr. Ternak de 
Hungria por sus magnificas exposiciones. 

Yo ,reo que la situaci6n de los pafses de Europa 
del Este. como phnte6 el sefior Ternak de Hungrfa, el 
establecer una democracia, esa quizds sea tarea mds 
diffcil que esr?,lerer la democracia en los pafses
centroahwricanos ya que ustees vienen de un crgimen
de 70 afios de comunismo v nosotros quizds unos 20 
afios. En el caso nuestro especffico de Panama. hemos 
estado bajo una dictadura militar. Nosotros tuvfmos 
personalmente el ailo pasado. la gran oportunidad de 
visitar la academia de la Fundaci6n de Frederich 
Naumann en Sintra, Portugal, donde j6venes polfticos 
nos reun-mos y tuve la gran oportunidad de ponerme 
en contacto con varios polfticos de Europa del Este. 
Pudfmos intercambiar y ver 1o diffcil que era establecer 
y mantener nuestras democracias, reforzar la vigilancia 
del control del parlamento sobre el Ejecutivo, que a su 
vez fueron las cuestiones que planteamos en el dfa de 
ayer. 

Yo creo que tenemos una gran oportunidad de 
tei,-,rlos a ustedes, los europeos hoy con nosotros en el 
pai.iamento, para compartir la experiencia de Europa.
Como quizds hemos visto en la conferencia anterior en 
el tema que tratamos hace unos minutos atrds sobre [a 
prensa. pudimos ver que las experiencias que se tienen 
en otros parlamentos europeos de tantos afios, 700 afios 
como nos decfa el colega de Inglaterra, son de gran 
ayuda para nosotros. 

Nosotros tuvimos tambi6n oportuniad el afao 
pasado de visitar Taiwan. donde existen no solamente 
dos cdImaras sino que ellos tienen una caimara especial 
que ellos le laman el Yoang de Control. Son umos 
senadores exclusivos que se dedican exclusivamente al 
control de las finanzas del ejecutivo. Es esa camara de 
diputados, el Yoang de control, los que realmente 
cortrolan a ejecutivo. 

Quiit pudidsemos nosotros pensar en algo asf, o 
quizds sean mucho mds ventajosar, las experiencias que
tienen ustedes en los parlamentos Europeos. Yo soy
de descendencia de Suiza por parte de mi padre que
vino hace 50 alios a Panama para establecerse con la 
compafifa Nestl6 y el aflo pasado tuve la oportunidad 
de visitar el parlamento en Suiza. En el parlamento 
suizo, los ministros salen realmerte, el parlamento se 
acompafia de los diputados, que son electos cada cuatro 
afios por el pueblo, y tienen posibilidad de reelegirse 
hasta tres veces. La gran mayorfa pues son 
parlamentarios que tienen casi doce afios de estar en el 
parlamento y no pueden ya reelegirse ya despuds de la 
tercera vez. A su vez dentro do ellos, los 
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parlamentarios y los diputados escogen a los Ministros 
de Estado, y los Ministros de Estado todos los afios se 
rotan y cada afio hay un presidente, no es un 
presiderte de la Reptiblica electo por el pueblo. sino 
que es un sistema de rotaci6n en el que cada afio un 
ministro diferente es el ministro de la confederaci6n 
Helvetica. o sea del gobierno de Suiza. Yo creo que
quizis viendo estos diferentes esquemas que se yen en 
Europa y que hemos tenido oportunidad de ver tambidn 
en Oriente podrfamos aprender mucho. 

Cuando nosotros hicimos ia presentaci6n. 
nosotros citamos a nuestros minstros a la Asamblea, 
pero en realidad a veces sin ningdn resultado positivo.
QuizAs nosotros no hemos logrado lo que aguno de los 
que ayer hicieron las intervenciones nos manifestaron 
y creo que fue aquf en Guatemala donde sf se logro la 
destituci6n de un ministro despuds de que fue citado al 
pleno de la asamblea y el otro que quizAs no asisti6 por 
temor de lo que le iban a preguntar y no iba a estar en 
capacidad quizAs de responder. pero por 1o general en 
nuestros parlamentos esta citaciones de los ministros no 
son muy efectivas. Por lo tanto, no tenemos un control 
realmente o una vigilancia directa sobre es~os ministros 
o del ejecutivo. Vemos siempre cuando se acerca el 
final del afio que sf se nos menciona un poco a los 
legisladores a la hora de aprobar el presupuesto el cual 
es elaborado exclusivamente csi por el ejecutivo. 

Yo creo que la iniciativa que se presento aquf y
la oportunidad de Guatemala, donde iniciarot; un plan,
donde elaboraron un presupuesto en conjunto, podrfa 
ser una acercarniento mds hacia nosotros. Quizds 
conseguirfamos tener un control por 1o menos sobre el 
presupuesto del ejecutivo. porque somos nosotros los 
diputados los que conocemos a veces las necesidades 
de los pueblos y como bien manifestaba Olimpo Sdez 
en su intervenci6n, nosotros tenemos que reforzar 
nuestras democracias, pero el pueblo no vive de la 
democracia. 

Nosotros en Panamd despu s del censo que se 
acaba de hacer, del electoral en Panam,, el censo de 
la poblaci6n, se ha detectado quc el 50% de la 
poblaci6n panamnefia vive en pobreza, del cual un 25% 
en extrema pobreza. Extrema pobreza significa que 
los ingresos que obtienen no les alcanzan ni siquiera 
para cubrir sus necesidades bJsicas de alimentacidn, 
vivienda y salud. Entonces nosotros si vivimos nids de 
cerea, quizAs los legisladores que estamos en el area. 
pues vemos los problemas que se presentan en estas 
comunidades nuestras. Sih embargo nos sorprenden
siempi'e cuando viene un presupuesto elaborado y 
nosotros pues tambidn tenemos que aprobarlo. 



Page/Pfigina 71 

Este aio tuvimos nosotros una experiencia que
quizds podrfarnos aplicarla a otros pafses. CIando se 
nos llev6 este afto el presupuesto, los legisladores
sobre todo los de la comisi6n de presupuesto se 
pararon muy firmes y dijeron: "no aprobamos este 
presupuesto si ustedes no incluven una partida especial 
para los caminos de penetraci6n, las vas de 
penetraci6n. las vfas de producci6n en el campo", que
quizis en mi pafs por la dictadura estos caminos se 
abandonaron totalmente, estos caminos de penetracidn 
y de producci6n agrfcola. Logramos conseguir, debido 
a esta presi6n que le hicimos al Ejecutivo, una partida 
extraordinaria de diez millones de d6lares que fue 
reparrida bastante equitativamente entre los diferentes 
legisladores de los diferentes circuitos del pats. Por lo 
tanto yo creo que ese es un ejemplo que hicimos 
nosotros y que quiz~s podriamos imiiar lo que hizo 
Gy en la elaboraci6n de los presupuestos, 

leya enboracise los psttupuests. nhas 
asamblea del afmo pasado, el I de Septiembre, cuando 
auvsaladelelo pasadoelpsi dene etieambeadotuvimos Ia eleccidn del presidente de Ia asamblea, 

quizds por primera vez er, los tiltimos afios durante la 
6poca de la dictadura, igual que mencionaron algunos 
aquf, los parlamentos no tenfan ninguna funci6n. 
Tenfan que hacer pricticamente lo que desde les 
cuarteles militares se mandaba y siempre pues el 
presidente de la asamblea era la persona que respondfa
al presidente de la reptiblica o al comandante de turno. 

Por primera vez desae el aio pasado tenemos un 
grupo de legisladores que creemos en una renovaci6n 
del parlamento. Nosotros vamos a reformar en estos 
momentos los reglamentos internos de la asamblea pars 
que sean mds efectivos. Casualmente como se 
mencionaba en otras conferencias que hemos tenido, 
donde los legisladores tenemos que ser mds, o el 
parlamento tiene que ser mds efectivo en la aprobaci6n
de las leyes. A pesar que la palabra del parlamento o 
parlamentario vienen de hablar, creemos que no se 
debe hablar en exceso. Y este grupo de j6venes que 
creemos en esta legislaci6n, que creemos en esta 
renovaci6n, llevamos el afilo pasado a jovenun 
presidente a la asamblea que es Marco Ameglio, que
estA con nosotros presente, y eso fue prcticamente en 
contra del Ejecutivo. 

Asf que yo creo que nosotros a veces tenemos que
demostrar nuestras independencias y que no sea 
siempre el Ejecutivo el que ejerza el poder sobre 
nosotros. Nosotros tambidn demostrar que tenemos 
por ley o por constituci6n que vigilar y controlar parte
de la acci6n ejecutiva. Cuando llegamos aquf a 
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Guatemala vimos que aquf sucedi6 un fen6meno casi 
similar en la reciente elecci6n del presidente del 
parlamento de Guatemala que quizds no era el 
candidato oficial del Ejecutivo. As[ yo creo que,
resumiendo, con la experiencia de los parlamentos 
europeos, que tienen esta gran experiencia podrfan
ayudarnos a nosotros para ver cuales serian las formas 
para nosotros poder cottrolar un poco mds y vigilar las 
labores del ejecutivo y que nosotros pudidsemos tener 
como legisladores o como 6rganos legislativos una 
mayor participaci6n en las decisiones del ejecutivo. 
Muchas gracias. 

Mr.Ternak: 

Thank you very much for this interesting
presentation. I would to ask you something, now that 
we are on the topic of the budget. In a country which 

been so strong for twenty years even under a 
military dictatorship, how do you feel that the budget
has been influenced from the outside by the military,and do you think the parliament feas it is not 
s n t y c ping th thelexpectatis ot 
sufficiently complyig with the expectations of the
 
military?
 

Sr.Negui:
 

Nosotros quizds en Panama, podemos ser una de 
la excepciones en estos momentos. Como ustedes 
saben, en los pafses especialmente en los 
Centroamericanos, y los pafses europeos. el 20 de 
Dici,!mbre de 1989. sucedi6 ia invasion de Panama. 
invasi6n norteamericana, donde nosotros los 
paname'ios durante muchos afios luchamos por la 
democracia, y nosotros durante todos estos afios 
luchamos pero era imposible acabar con un r6gimen en 
el cdal ustedes por noticias intenacionales pueden
seguir donde se estA Ilevando acabo el juicio de 
Manuel Antonio Noriega, quien es un narco dictador 
y donde nosotros definitivamente no podfamos acabar 
con esto jams. 

Futmos muy criticados a nivel internacional. Los 
amigos nuestros y hermanos costarricenses, que sf 
vivieron mds de cerca nuestro problenia y que quizds 
sern nuestros dnico apoyo y nuestra tinica voz, quizds 
por que existfa una emisora en Costa Rica en ]a que
podfamos hablar, Esta era la tinica en la que podfamos
hablar ya que Noriega no se podfa meter en Costa Rica 
a eliminar tambien esa emisora. Costa Rica fue el 
primer pats que nos entendi6 y nos reconoci6 e 
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inmediatamente los parses centroamericanos 
reconocieron que esta invasi6n era la tinica salvaci6n 
para nuestra democracia. Y poco a poco ya todos los 
demas pafses. ya despuds de dos afios. han reconocido, 
a pesar que todavfa tenemos algunos problemas con 
unos pequefios. bueno no tan pequefios. grandes pafses 
Latinoamericanos. 

Con respecto a su pregunta. nosotros no tenemos 
militares en nuestro pafs, a que en el presupuesto no 
tenemos una presi6n de los militares. No se como serd 
el caso de otros presupuestos que se tengan que 
elaborar en otros pafses. El presupucsto nuestro para
la policfa es elaborado en un plan en el cual nosotros 
estamos de acuerdo y no tenemos problemas en este 
caso espeeffico en Panamd. Asf que no le puedo dar 
una respuesta muy clara sobre este tema. Quizs 
nuestros amigos centroamericanos podrfan responder 
mejor a esta pregunta. 

No obstante . yo reo que si nos tocase decidir 
esto. pues sf es verdad que a nivel mundial existe el 
desarme. y los militares irfan aceptando poco a poco 
que es necesario tambien reducir su presupuesto. No 
se si con eso respondo a su pregunta. 

Sr. Sdnchez: 

Nosotros tenemos un ejdrcito que es de 
nicaraguenses. No tenemos soldados estadounidenses 
allA graias a Dios. El ejdrcito nuestro, cuando nos 
estabamos defendiendo de ia agresi6n norteamericana, 
era de 100,000 hombres. de los cuales unos 38,000 6 
40.000 eran de plantilla. el resto eran organizaciones 
populares que estaban armadas. Eran una carga 
altfsima para el Estado. Desde que acab6 la guerra, no 
se justifica un ej6rcito. Entonces nuestro ej~rcito pas6 
en seis meses, de 100,000 hombres a 22.000. En los 
acuerdos de paz con El Salvador. la reduccidn del 
ej~rcito va a tardar tres afios. Nosotros lo hicimos en 
seis meses. Ha habido problemas con el presupuesto. 
El problema de la cantidad de cesanteados, gente que 
se desmobiliza, que va a buscar empleo, que 
aprendieron a manejar armas, que tienen o tenfan 
armas en sus manos, esta gente sin trabajo, es un 
peligro para ia sociedad en general. Entonces se les 
rnand6 recursos, para resolver temporalmente eso., 
9roblemas economicos. Pero no di6 el presupuesto y
"ecibimos ayuda de Espafia. El gobierno espafiol di6 
in financiamiento para resolver parte de ese problema. 
' el presupuesto militar ha continuado bajando. ,Si 

io accedemos, como no hemos accedido, porque nunca 
;e les da lo que piden, se les da menos, va a poner en 
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riesgo la democracia en Nicaragua? 0 digamos el 
camino democr:tico que se est, construyendo. Porque
la democracia se construve todos los dias. No 
podemos hablar de democracia en terminos absolutos. 
Yo le digo categoricamente que no. Ese ejdrcito no va 
a tentar contra el estado de derecho. Ni por razones 
presupuestarias. ni por ninon tipo de raz6n. 
Solamente les voy a decir, para terminar; estamos 
convencidos que la fuerza no resuelve ia situaci6n de 
nuestro pals. Gracias. 

Sr. Perez: 

Muchas gracias sefor presidente, seiores 
delegados parlamentarios. Mi nombre es Carlos Perez, 
soy parlamentario guatemalteco. Creo que es muy
importante que todos ustedes conozan algunas 
experiencias que nosotros lo guatemaltecos hemos 
vivido en los tiempos pasados. Quiero decirles 
tambii que soy un diputado reelecto por ml distrito. 
Aquf hay dos tipos de diputados podrfamos deeir por 
eleci6n, e diputadoded sr ano uidipodel
Estado Nacional, y quiero decirles quepara nosotros 
es una gran experiencia especialmente para aquellas 
personas que tenemos muy pocos afios de participar en 
polftica.

En el informe que el dfa de ayer di6 nuestro 
compaiiero diputado Arturo Soto, hablaba de algunos 
acuerdos coyuntarales que nosotros hemos tenido. 
Quiero decirles que en Guatemala ha pasado un 
fen6meno muy importante tal vez ustedes saben qua en 
mi partido habfamos ganado la primnera vuelta en las 
elecciones del ahio antepasado. y que perdimos las 
mismas en ia segunda vuelta. Hubo un momento 
pr~cticamente en el que fuimos marginados totalmente 
de Ilegar a puestos a Junta Directiva, como tambidn a 
presidir juntas de trabajo. A pesar de que mi partido 
habfa ganado 41 curules, 41 diputaciones. 135 alcaldfas 
mds 15, o sea casi la mitad de las alcaldfas de toda la 
repdiblica y que por primera vez en ia historia de 
Guatemala, cada departamento tenfa un representante 
del mismo partido. 

No obstante, creo que la experiencia que hemos 
adquirido ha sido muy positiva. Ydespuds de todo un 
afio de estar en completa oposici6n, el dfa de hoy
hemos Ilegado a obtener dos puestos muy importantes, 
dos poderes, como es el Legislativo y el Judicial. 
Tenemos diez comisiones de trabajo, presidimos diez 
comisiones, y servidor preside la comisi6n de energfa 
y recursos naturales. Y creo que lo mAs importante 
que ha sucedido en el parlamento guatemalteco ha sido 
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esa identificaci6n que tenemos entre todos los partidos 
y es que todos tenemos un comun denominador. que es 
la btisqueda del bienestar de Guatemala. 

Yo me honro en contar dentro de mis amigos a 
gente que no pertenece a mi partido y creo que el 
trabajo que hemos realizado en conjunto con esa 
conciencia que tenemos del rol que debemos 
desarrollar como dignatarios de la naci6n. :is ha 
liegado en un momento muy positivo. El compafiero 
Soto lo podrd decir mds adelante. y es que hay mucha 
comunicaci6n entre nosotros. Porque los problentas de 
Guatemala siempre lo he dicho, son tres: la falta de 
una identidad nacional que la estamos perdiendo, la 
falta de una comunicaci6n que es necesaria, y 
especialmente la falta de una estancia polftica, que 
nuestro anterior presidente lo lam6 concertaci6n y que 
ahora se llama pacto social. Entonces creo que el 
problema que existe en todos los partamentos es ia 
falta de comunicaci6n no solo entre parlamentarios sino 
que tambidn con la prensa. que yo crco que hace un 
trabijo muy positivo, y que todos los que hayamos 
sido electos, por un pueblo estamos sujetos a cualquier 
crftica, lo importante es buscar lo positivo. 

Quiero afiadir que algo ins6lito que pas6 en 
Guatemala fue la aprobaci6n del presupuesto. Un 
presupuesto. que mi partido tenfa como objetivo cortar 
12 millones de Que zales entre los cuales estaban 
varios millones que erav destinados para confidenciales 
de la presidencia de la reptiblica. Tambidn recortamos 
a un ministerio que consideramos que era un ministerio 
que solo reaizaba una actividad polftica como es el 
Ministerio de Desarrollo, y que posteriormente dijimos 
que no se iba a recortar este presupuesto, porque en el 
instante que nosotros ,ecortemos el presupuesto, le 
vamos a quitar a las municipalidades que gozan de un 
8% de los ingresos institucional, le vamos a quitar a 
la Universidad de San Carlos, a la confederaci6n 
deportiva auttnoma de Guatemala, y a las alcaldfas y 
ese dinero le es muy titil. Y fue asf que Ilegamos a un 
consenso. 

Nos sentimos muy satisfechos de que esos 212 
millones que nosotros pensamos reportar lo que 
hicimos fue modificarlo. Fue asf como al Ministerio 
de Educaci6n Ptiblica, que se qued6 sorprendida la 
propia ministra, le dimos 5,000 plazas para maestros. 
De esos confidenciales, de ese dinero que quitamos y 
que le dejamos a seguridad, 12 millones es dimos a 
relaciones exteriores, a los jubilados les dirnos 6 
millones, o sea que prcticamente cambiamos el 
presupuesto. Consideramos que esto es una gran 
experiencia, y que este afio sefiores parlamentarios, 
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vamos a tener una experiencia mejor y esta es el 
control prrcticarnente de la naci6n donde a travs de la 
Comisi6n de Finanzas del Ministerio de la Reptbiica 
se va a establecer una subcomision de presupuestos y 
dozlde a partir del pr6ximo mes vamos a comenzar a 
analizar el presupuesto. pero ya no Sio con la 
participaci6n del Congreso de la Reptibli.a sino que 
tambidn con la participaci6n de los alcaldes para que 
esten ahf en la mesa de negociaciones, y que podamos 
sacar a final de afo un presupuesto que sea justo para 
Guatemala. 

Quiero decirles que es una experiencia muy 
impcrtante y que tambi.n en estos momentos hay un 
fenOmeno que se esta dando muy pero muy especial en 
Guatemala y es que por primera vez la participaci6n 
del diputado distrital es significativa, cosa que no 
existfa anteriormente. donde todo era, la diligencia 
tinica y exclusivamente de los parlamentarios de, ia 
ciudad capital. 

Quisiera decirles que tambi6n el afho pasado se 
estableci6 un presupuesto, no trasparente, pero un 
presupuesto que todos lo podemos ver ahf del ej6rcito 
de Guatemala, porque antes existfan colchones en cada 
ministerio inclusive dinero del transfondo comtin, que 
se utilizaba para el mismo. 0 sea hemos Ilegado 
inclusive a un acuerdo con el ejdrcito y como les digo 
eso es lo importante que hay mucha comunicaci6n. 
Ahora dentro de todas las instituciones y creo que ha 
sido muy positivo. El afto pasado fue un afio positivo 
para todos, para Guatemala entera. por que no decirlo, 
y creo que este afilo en la discusi6n, la cual va a ser 
una nueva experiencia, donde van a participar todas las 
instituciones que buscan el desarrollo del pafs creo que 
va a ser algo inuy positivo para Guatemala. Creemos 
verdaderamente que estamos en el inicio de un 
verdadero desarrollo para Guatemala. Muchas gracias. 

OradorDesconocido (Guatemala): 

Solo unas pocas palabras para ahiadir a las deCarlos Pdrez en relaci6n a su pregunta sefior presidente 
relativa a los presupuestos militares. La verdad es que 
en esta oportunidad nosotros nunca recibimos u.;_ 
presi6n del ejdrcito de Guatemala para que se 
incluycra, se excluyera, o se aumentara de ninguria 
manera el presupuesto. Yo creo qce esto fue otro 
avanc6 que merece la pena mencionarloy es que coma 
deefa Carlos , fue muy abierta la discusi6n y el ejdrcito 
sufri6 sus recortes como tou!os los dem s ministerios. 

Regresando a la vigilacia y el control del 
parlamento, y en funcifn de lo que Carlos decfa, de 



Colloquio Sobre el Desarroijo lstitucional Parlamentario 

como nosecros logramos de diferentes maniras Ilegar 
a ubicar 200 millones de colchones. Ilegamos a una 
conclusion de que nosotros pudimos Ilegar en el caso 
nuestro a ubicar los colchones. por que de una manera 
u otra todos nos asesoramos correctamente y la 
isesorip es para mf uno de los aspectos indispensables 
para que los parlaraentos puedan controlar y vigilar al 
ejecutivo. Si no tenemos las asesorias adecuadas es 
imposible que ni siquiera vayamos a analizar un 
presupuesto. mucho menos a hacer sugerencias de 
recortes como fue el caso en Guatemala, de 
reasignacion a educacidn seguridad y comunicaciones. 
Yo creo que para mf eso es muy importante. 

Para que la asesorfa funcione en mi orini6n . y 
eso fue motivo de otro seminario acA, ias comisiones 
de los partidos. en el congreso. y los diputados deben 
tener el equipamiento correcto. Nosotros nos hemos 
encontrado. aunque ya vemos que tenemos una notable 
mejorfa. y hemos escuchado que algunos congresos 
estn o mucho mejor que nosotros como Costa Rica, o 
como Nicaragua que creo que esta una poquito mds 
rezagado que nosotros, donde el equipamiento es 
indispensable. Si nosotros no tenemos siquiera el 
equipo para hacer un dictamen a derecho, estamos muy
mal. Si no podemos tener el acceso a la informaci6n 
de lo que sucede dentro del Congreso estamos muy
mal. 

Y finalmente yo dirfa que los tres puntos 
sumamente importantes son primero que se tenga 
acceso a ]a informacion. Sin este acceso la a.esorfa no 
funciona v la asesorfa sin equipamiento no nos da los 
elementos necesarios para que el congreso de ia 
reptiblica en el caso de Guatemala. los parlamentos.
puedan ejercer esa vigilancia v coatrol. Segundo. de 
nada nos sirve pretender tener una subcomision 
parlamentaria de vigilancia del presupuesto, sino 
tenemos los asesores adecuados, si no tenemos un 
equipo con com~litacifn donde tengamos la 
informacida de presupuesto aprobado y la ejecuci6n 
que al Ministerio de Finanzas estA obligado a partir de 
este aflo a proveernos trimestralmente. Tercero y
tiltimo. Je nada aos sirve a nosotros que no somos 
auditores. ni financieros si no tenemos a alguien que 
nos avude a interpi-etar la ejecucidn del presupuesto. 
De inanera que yo dirfa que estos tres temas son en 
mi opinion indispensables para que se pueda ejercer 
ese control y vigilancia. Muchas gracias presidente. 
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Muy buenos dfas. Mi nombre es Elena Fallas. 
Yo oy asesora del cuerpo tdcnico del parlamento de la 
Reptiblica de Costa Rica. Pienso que de lasuna 
conclusiones que de este taller tienen que salir 
necesariamente. es la reforma que requieren la mayorfa
de las constituciones centroamericanas en manera de 
interpelacidn y de votos de censura. A excepcidn de 
lo que hemos ofdo aquf en el caso de Guatemala, creo 
que en el resto de los parses. la interpelaci6n no tiene 
ningdn efecto jurfdico, excepto los efecto morales en 
los que se podrfa ver involucrado el ministro que es 
interpelado. 

Nosotros tenemos dos formas de interpelaci6n.
Una que es cuando el parlamento llama al ministro, y 
la otra es cuando P!ministro compadece.porque quiere, 
en el parlamep~t. Pero en ambos casos les reitero, no 
hay eficacia, no hay consecuencia jurfdicas excepto
morales. 

Igual sucede con ol caso del voto de censura. El 
voto de censura estA regulado en nuestros 
deganarnientos en la constitucidn polftica y establece 
una serie de regulaciones para que pueda proceder.

Entre ellas tiene que haber una mayorfa calificada para

poder censurar al ministro pero tambidn volvemos al
 
mismo problema cuyos efectos son eminentemente
 
morales, sin ninguna trascendencia jurfdica. En el
 
caso del voto de censura en estos momentos e esta
 
haciendo una reforma constitucional. que tiene como
 
prop6sito pues reformar ese campo a efecto de que el
 
ministro, que un ministro que ha recibido un voto de
 
censura, pues se produzca la cafda del ministro, o deba
 
dimitir, eso por un lado. Tambidn se ha pensado, y
 
otros de los problemas que tenemos es que tinicamente
 
13 interpelacidn y los votos de censura proceden contra
 
los ministros. La administraci6n ha crecido mucho.
 
hay muchos 6rganos, la administracidn descentralizada,
 
muchos directores. muchos ejecutivos que
consideramos deberfan estar incluidos dentro del 
r6gimen de la interpelaci6n y dentro del regimen de la 
censura. 
Por esto estas dos refornas yo creo que son necesarias 
para qu,- el parlamnto pueda Ilevar acabo una feliz 
funci6n de control polftico. 

Por otro lado, la instauraciOn de prenupuestos 
para este tipo de prograrwas. es otra ,.ncta que nlos 
hemos propuesto, para el parlamento. Y es en esto 
que estanos trabaj, 1o ahora. Y tambidn hemos 
creado si no me equivoco una comisi6n de control de 
presupuesto. Esta comi-i6n. es ia erncargada de darla 
ejecuci6n a los presupuestos. Est,'m,.os empezando 
apenas y yo creo que s6lo es un presupuesto, el que ha 

http:Est,'m,.os
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ido a esta comisidn pero creo que es un gran avancd 
que podrfa servir para efectos de ejercer esa funcifn 
del parlamento. 

Finalmente ahora que mencionaron lo de los 
cuerpos tecnicos y de lo de los cuerpos de asesorfa. yo 
creo que son fundamentales en un parlamento. 
Nosotros tenemos una modalidad de asesoria. que no 
se sf la tendrdn el resto de los parlamentos 
centroamericanos. Tenemos dos tipos de asesorfa. 
Tenemos una asesorfa eminentemente tdcnica. la cual 
es un departamento que forma pare de la asamblea 
legislativa. conformado por asesores tdcnicos. y se 
supone que es una asesorfa tcnica que prestamos 
absolutamente todos los 6rganos legislativos, sea de

diputados. comisiones, plenario. En comisiones vamos 
incluso a asesorfa dentro de la mesa verbal. Tambidn 
tenemos el otro tipo de asesorfa que es una asesorfa 
que se presta ya a nivel de banca o de fracci6n 
polftica, pero funcionan totalmente separadas. La

asesoria tdcnica se ha estado fortaleciendo en estos 
tiltimos ahios. Se han hecho una serie de reformas 
incluso un reglamento y ahora con la introducci6n deIa nfomgtcadl prlaneno lOShaento pes 
la informdtica dentro del parlamento pues nos ha

ayudado a mejorar esos servicios. Yo pienso que toda 
esta transformaci6n, el otro taller de informlticea pues
todopor 

servicio tdcnico ymientras fortalezcamos los servieios 
tdcnicos, el apoyo que este cuerpo tcnico le da al 
legislador es mucho mayor, y al final todo va a incidir 
en la calidad de la ley que es lo fundamental. Muchas 
gracias. 

Orador Desconocido: 

Me parece que cuando regresemos a nuestros 
palses debemos tratir de Ilevar digamos las ideas 
comunes o en las cuales coincidimos la mayorfa. Yo 
tengo una pregunta que hacer, y me gustarfa conocer 
la experiencia de ustedes de sus respectivos pafses en 
Europa y si fuera posible [a opini6n de cada uno (le 
nosotros en nuestros pafses. 

Siempre que decimos se establecen este tipo de 
consideraciones de la vigilancia del legislativo sobre el 
ejecutivo, por lo menos en nuestro paft, se estA 
acostumbrando recientemente a argumentar de que hay 
independencias de poderes y que no puede inmiscuirse 
las atribuciones del Legislativo dentro de las 
atribuciones del Ejecutivo. 

Yo estoy convencido de la necesidad de que Ia 
ejecuci6n presupuestazia sea controlada por el 
legislativo. Yo quisiera saber como es la 
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argumentacidn en sus respectivos pafses, que 
experiencias hay, porque me parece que en toda 
centroamdrica hay cierta reticencia de parte del 
Ejecutivo a que se le estd midiendo las costfas. como 
decimos popularmente. pero eso es lo que yo quisiera 
saber. Gracias sefior presidente. 

Sr. Soto: 

Les voy a comentar como ocurri6 aquf, que fue 
bien interesante y quizds puedan hacer ustedes lo 
mismo. En este mismo hotel se organiz6, un evento 
como el de boy con un simposium, en el cual se puso
 

a discusi6n el presupuesto. Primero dieron p!aticasrelativas para ver como se organiza un presupuesto. 
con la colaboraci6n de "ID y una organizaci6n que 
existe en Guatemala que es la Asociaci6n Innovadora 
del Congreso. que es una er tidad bien interesante 
porque estA formada por todos los partidos polfticos.enonces esa asociacidn trajo conferencisas de 
diferentes parses que explicaron como se arma tn
 
drenresae e pio n com se annartnpresupuesto en t6rminos generales. La parte 
interesante era en las tardes, porque en cada sal6n deestos a diferente hora habfa un ministro, el ministro de 

su ramo con sus asesores tdcnicos de presupuesto, y
primera vez se sent6 delante de miembros de congreso y de la prensa para una abierta discusi6n con 

eorso eapnaar u aie u o
 
el propysito ,'explicar su situaei6n. 

Les voy a poner un ejemplo muy interesante, creo 
que Carlos estaba presente en esa comisi6n, al
Ministerio de Comunicaciones le descubrieron que en 
el presupuesto para 1992 tenfan obras que habfan sido 
inauguradas en el 1991. Por supuesto el Viceministro 

paso unos ratos bastantes diffciles. Otro caso fue 
cuando regresd al Ministerio de comunicaciones, y les 
expliwu'i como el ministro me habfa ofrecido un puente 
en tai y tal sitio y que no lo vefa en el presupuesto. 
Entonces yo dirfa que de esa exp.-riencia de ponernos 
en comunicaci6n entre los ministros y con los 
personeros del depa_"tmento tecnico de cada ministerio 
y con ]a asesorfa que hacia referencia, despuds que nos 
di6 la posibifidd de ubicar donde estaban los 
colchones que reasignamos y con la asesorfa adecuada 
que nos permiti6 incluir en el presupuesto las normas 
roresupuestarias que para mi son m6s importantes que 
el final, pues logramos hacer u'a cosa interesante. 

Yo decfa en cse momento: "Mirer a ml no me 
interesa ]a especificidad, yo quiero que me expliquen 
si la parte de ingresos es correcta y en funci6n de lo 
que tengarnos de ingreso pensemos en egreso", pero 
para mf mds peligroso era que aprovasen un egreso 
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mayor que el ingreso. Cuando no estaba satisfecho ir. Ternak: 
que los ingresos erap nds o menos reales. entonces 
dije: "Estoy de acueao con el egreso siempre que I would like to comment on the questions which
quitemos el colch6n y lo reasignemos" yde esa manera were put to me. I have to emphasize that during the 
sacamos un presupuesto adecuado. so-called socialism, the people had no idea what the

No obstante. y o creo que para poder llegar a budget was no idea how much the foreign debt was.
hacer algo interesante, en mi opini6n. no se si Carlos no idea how much the budget was for the army or the
coincide conmigo, primero hay que tener ese tipo de police or anything. We had some rough figures. but 
evento y desde luego ia asesorfa posterior o it was difficult to determine to what extent they were 
simultanea. Este afio vamos a tener otro seminario por true; everything was largely hidden from the public.el mes de Abril o Mayo para analizar el primer What we are trying to do now is count thetrimestre. Yen el mes de Setiembre vamos a conocer revenues we can generate tor the year, then decide 
la propuesta del presidente para el 93, pero para how to appropriate the money for education, health 
entonces ya vamos a estar armados con una seriedisctirde care, the army and so on. There is rough agreement
instrumentos muy interesantes pafd poder dbetween the parties on how we should share theadecuadamente ese presupuesto, esa propuesta.
Entonces a pregunta era, Lcomo hacerlo? Esa es a 
experiencia nuestra tal vez los colegas de Costa Rica 
puedan dar su experiencia en ese sentido. 

Sra. Rodriguez: 

Les decfa que nosotros recientemente instauramos 
esta comisi6n del control rh!l gasto piblico. Asf es que 
no tenemos mucha experiencia porque fue creada 
recientemente. Es importante que sepanos que en el 
caso de Costa Rica el presupuesto o la revisi6n del 
presupuesto lo revisa la Contralorfa General de la 
Reptiblica. La Contralorfa General de la Reptiblica o 
el Tribunal de Cuentas. en otros ordenamiento, hace 
una revisi6n de lo qu- es el presupuesto central. 

El parlamento nuestro inicamente aprueba el 
presupuesto de la administaci6n central porque 
regulamos ese presupuesto pero la asamblea o el 
parlamento no tiene ningtin control sobre el 
presupuesto de estos centros descentralizados como les 
decfa anteriormente. Entonces la contralorfa hace un 
informe que lo remite al parlamento sobre la 
liquidaci6n del presupuesto, y ernonccs este informe es 
el que sirve como base para la comisi6n de control de 
presupuesto. para ver si verdaderamente se cumplieron
los objetivos y como se esta gastando y corno se ha 
ejecutado ese presupuesto. Pero ya les digo que la 
experiencia es muy reciente asf es que todavfa no 
podemos ver coino va a ser el funcionamiento de esta 
comisi6n. 

revenue, but after giving the general figures, we go
into detail and the debate begins. Different parties
have different lobbies that want to strengthen 
something, to get money for something more. If 

someone wants to be very popular, he can stand up and 
say "OK, I want to have twice as much money for 
education or health care," without stating the sources
of such money. It is enough to say that he is thinking 
about the people and wants to do good things. 

It is also very popular to suggest taking money
from the army. I admit that the Hungarian army is 
almost the weakest in Europe; only Albania follows. 
So we have little money left in the army to take away. 

But now we have a very dictated budget and the 
Minister of Finance is mandated by law to report on 
the present situation of the budget every three to four 
months: how did he razanage to execute the budget,
what kind of income did he generate, what were the 
difficulties? We try to see by the end of the year what 
kind of a job we did managing the budget, but all 
information-salaries of the ministers and the 
secretaries, how much money is used to buy cars-is 
made public and is openly debated in the press. I can 
tell you that we had a large debate recently as to why 
some wrinisters got more money for their cars than did 
others, but everything is debated in the open. Our 
Minister of Finance has to defend and justify
expenditures, and the parliament determines whether he 
did well or misused the funds. 

Sr. Alfaro: 

Muchas Gracias Sefilor Presidente. Mi nombre es 
Gustavo Alfaro de Honduras. Parece que la 
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experiencia que hemos escuchado nosotros de la 
Repdblica de Guatemala y Europa es muv interesante. 
Deberia de ser nuestro objetivo el aplicar esta 
experiencia en los diferentes paises de America 
Central. el caso particular de Honduras. 

Realmente se ha avanzado en agunos campos en 
to que se refiere a la vigilancia y control del 
presupuesto por ejemplo, estanos claros que esto no 
puede realizarse si no existe la capacidad tdcnica para 
hacerlo. porque aspectos de esta naturaleza no pueden 
ser analizados desde el punto de vista eminentemente 
politico. Decir si no existe conciencia de aspectos 
fundamentales. por ejemplo del control del d6ficit 
fiscal de la gravedad de la crisis que se puede vivir en 
determinado momento en un pals, mAs bien en los afios 
politicos se podrfa utilizar la situaci6n para tratar de 
hacer politica partidista a travds de los congresos o 
parlamentos. 

Desarortunadamente. en el caso nuestro tambi~n 
yo lo mencionaba en el dia de ayer. se han dado dos 
situaciones en los tiltimos diez afios. Primero dos 
gobiernos sucesivos con un control absoluto de 
determinado partido politico que es el mismo del 
presiente de la Reptiblica y ahora Ilevarnos dos afios 
de otro periodo en donde gobierna otro partido tambidn 
con un control absoluto sobre la Reptiblica. Entonces 
esto nos dificulta realmente una participaci6n efectiva 
del congreso en lo que es un tema tan importante comoes el presupuesto. Es decir. ya viene cl proyecto del 
peselsupuesto. Engrsode podea elutivo ningnoel
presupuesto del congreso del poder ejecutivo vninguno 
de los diputados del partido del presidente se opone o 
se atreve incluso a modifirar el presupuesto. De forma 
que normalmente se apnieba exactamente igual de 
como Ilega del poder ejecutivo. El programa de 
gobierno es el programa del parLido de dicho gobierno. 
Esperamos que esta situaci6n en determinado momento 
pueda superarse. 

Me parece fundamental los aspectos que 
mencionaba el licenciado Soto sobre el equipamiento y 
el acceso a la informacidn pero tambidn es importante
saber con certez, que exista ia decisi6n (ICque lainbrmacin se conceda y que sea uia ieiormaci6n 

verdaderamente tidedigna porque de lo contraro 
diffcilmente puede manejarse un verdadero control o 
vigilancia del parlamento sobre el poder ejecutivo. 

OradorDesconocido (Guatemala): 

Sok, estaba yo recordando un aspecto que nos 
ayud6 mucho a la larga a Ilegar a lo del presupuesto y 
es que cuando fuimos electos diputados, se hizo una 
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reunidn en ia antigua Guatemala de tres dfas para 
diputados electos y con la avuda de INCAE se explic6 
de aguna manera generica. los problemas financieros 
de un pals y las polfticas financieras y econdmicas que 
un pals podia tomar para remediar ciertas cosas. 

Estamos haciendo. estamos entendiendo quiz s los 
diputados que dramos electos como funciona la 
mecnica o los instrumentos que un gobier- tiene para 
l'evar acabo determinadas polifticas. que pu.:.,,ran ,ener 
determinadas consecuencias y dentro de eso se hizo un 
anlisis de los gobiernos guatemaltecos de los tiltimos 
creo que cinco gobiernos, y de como las polfticas 
econ6micas habfan Ilevado a ,ertas consecuencias. Y 
ahorita que recordaba este tama en realidad fue muy 
importanre como un primer paso. para entender el 
macro problema, dig',imosle asf. de 1o que puede ser un 
pals, porque todavfa alguno no entiende como se 
produce la inflaci6n, como el tipo de cainbio cuando es 
:icticio altera de una manera tremenda las finanzas del 
pals, y todas estas crcunstancias. Esto fue una parte 
que en mi opini6n es muy importante para Ilegar a 
otrcs entendimientos. 

Sr. Sdez: 

Yo quisiera tomar nuevanente el tema central dl
 
taller. Yo creo que no se trata de como se hace el
 
prcsupuesto. no se trata de com'prender los problemas
 
que el ejecutivo tiene para formular el presupuesto.
El tema central del taller es como el parlamento 
tiene un control mds efectivo sobre el ejecutivo v como 
tiscaliza la actuaci6n de un 6rgano del Estado dentro 
de la democracia. De lo que se tram en America 
Latina es que el sistema parlamentario nuestro cada dfa 
es ms dbil frente a] ejecutivo. Como hacer que el 
sistema parlamentario no sea el juguete del 
ejecutivo,nosotros los parlamentarios seamos del 
gobierno o seamos de la oposici6n, de como jugar 
nuestro papel de institucidn paralela. al lado. de frente. 
a los otros 6rganos del Estado. de como no solamente 

ser un instrumento electorero frente ai pueblo. sino queverdaderamente ejerzamos el poder que el pueblo nosda con sus votos para que luchemos por su bienestar. 
No por el bienestar do nosoros. con un buen salario de 
legislador.no es aue se nos paga ben para que 

luchemos per el hienestar del pueblo. para que
fiscalicemos el ejecutivo. cuya mavoria de miembros 
no son elegidos por el voto popular. sino por la 
simpatia del presidente o del partido. 

De e, se nosotros vamos a ejercer laso trata. 
soberanfa popular a favor del pueblo o cuando 

http:legislador.no
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Ilegamos al poder o al parlamnto vamos a servir al 
ejecutivo o al gobierno que sea al partido que sea y nos 
olvidemos del compromiso electoral que tenemos con 
la sociedad. Yo pienso que este es ei dilema. 

Creo que el taller trata de llevarnos allf. ?C6mo 
podemos ser verdaderamente controladores de un 
ejecutivo. y c6mo podemos fiscalizar a to que el 
programa se promete o que el presupuesto que se 
aprueba se Ileve a cabo correctamente? Para eso 
tenemos entonces que regresar para decir que no 
solamente podemos serdefaun ente deuanddebate polftico,supro eniaThankdondncarguenen you very much for that contribution. In
donde decfa un nicaragiiense usando su propiaexpresidn, nos estemos tirando los trastes encima, 
donde no convirtamos el parlaiento solaiente en un 
enfrentamiento verbal, en discursos grandilocuentes, 
pero donde el pueblo yea satisfecha las expectativas o
las esperanzas que nosotros le creamos en la campaia 



electoral. Ahf es donde queda. donde esta el meollo del 
asunto.Es cierto que el ejecutivo en toda America Latina 
presenta un presupuesto elaborado por tcnicos, que
los paga muy bien, y tambin es cierto que los 
parlamentos no tenemos ci equipo que pueda controlar 
ese presupuesto y que pueda fiscalizarlo en su 
desarrollo. Y si el ejecutivo dice que es priorita,'io pror 
ejemplo aumentar el presupuesto militar para detender 
la frontera, el parlamento debiera tener capacidad
tdcnica para demostrar que eso es una talsedad y que 
son prioritario las escuelas, los hospitales unaen 
regi6n X. Esa es la falla de los parlamentos Latino 
Americanos, que no tenemos el equipo que pueda al 
igual que el ejecutivo valorar donde estAn las 
prioridades de nuestro pueblo. Lo otro es el equipo
tdcnico para darle seguimiento para que cuando se 
prometa una escuela se construya la escuela. a que
cuando se compromete en el presupuesro que aquf hay 
una partida para comprar armas no se compren armas 
de segunda. ni se estd negociando con esa parte del 
presupuesto. Necesitamos saber que sf se estA dando 
una partida para el cuerpo diplomatico en el exterior,
el parlamento pueda perseguir a donde van esos fondos 
y si realmente la plata se invierte bien. 

Por otro lado, cuando nuestros funcionarios no 
actien en concordancia con el programa, con el 
proyecto o con la conducta polftica. este parlamento
pueda censurarlos y pueda sacarlos de los ministerios 
o de las entidades aut6nomas. Ese es el poder
soberano que nos dan los votantes a nosozros para que 
en su nombre cuidemos su inters. 

Pero en las asambleas nuestras, en tdrninos 
generales, Idgicamente no estoy tipificando un detallito 
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aquf, un detallito all. en tdrminos generales. nuestros 
parlamentos son d6biles porque no ejercen esa 
soberanfa sobre el ejecutivo a fin de que
verdaderamente les respondamos a los electores en 
Am~rica latina. Me parece a mi que hacia alld 
debemos retornar en la discusi6n para poder centrarnos 
sobre el taller. Gracias. 

Mr. Ternak: 

order to reach any conclusion, it is very important toraise sharp questions and debate with one another. But 
we have to get down to details to reach some kind of 
agreement or disagreement, because if we remain on a 
philosophical level, we will not conclude anything.I
would like to ask you, Mr. Sdez: who decides 
precisely what kind of political forces are motivating 
such a wing, aid what technical or political means doyou have at present in your parliament to control suchforces? For example. if your president or an important 
general says that he wants more money or he wants to 
do this or that, how much capability do you have in 
your parliament with your political and technical means 
to influence the interest of those who have elected you? 

Sr. Stiez: 

Bueno en Panamdi la ventaja es que ya no tenemos 
ej~rcito. Antes del ejdrcito, el ministerio de 
planificaci6n. que era el que elaboraba el presupuesto
pedfa 1o que queria y se aprobaba asi porque la 
asamblea en aquel entonces era una asa.,blea d6cil de 
mayoria del gobierrio de los militares. Ahora tenemos 
una fuerza pdblica desmilitarizada totalmente y el 
presupuesto 1o propone el Ministerio de Gobierno que 
son los jefes inmediatos pero lo aprueba planificaci6n.
Planificacidn manda el presupuesto a la comisi6n de 
presupues:o:; de la asamblea. La comisi6n de 
presupuestos de la asamblea 1o discuten con el equipo
del ministerio donde se justifican esos gastos. Una vez 
aprobado, si la comisi6n aprueba por mayorfa. ese 
presupuesto se manda al pleno donde se aprueba o se 
rechaza. 

No obstante la comisi6n tiene facultades para
cuestionar o para tratar que ciertas partidas sean 
aumentadas o sean eliminadas o sean aumentadas sein 
las circunstancias segtn el grupo pueda tener. Lo que 
se hace por 1o general en el caso de ia asamblea 
nuestra es que los diputados, los colegas que mAs 
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conocen de economfa o que tienen ciertas disciplinas al 
respecto van a la comisi6n de presupuestos, por 
ejemplos economistas. contadores, empresarios. que 
mds o menos cofnocen el mundo de las finanzas. van a 
la comisi6n de presupuestos y discuten con el equipo
t6cnico de planificacidn. 

Ahf las presiones son. las presiones del equipo de 
gobierno. con el cuestionarniento de algunos diputados 
de gobiernos que quieren partidas especiales para sus 
provincias sus departamentos sus Estados o la presi6n
de los partidospartiosded la oposici6npoesi quequestratanraNodee cuestionardos el Cueonar
algunas partidas en el presupuesto. No hay

y 
una 

presidn militar al respecto y Ia presi6n es hacia elinterior del gobierno y al enfientamieno con ea 
interirdlpareniao l s Jenrearnto. con laoposici6n parlamentaria. No se si le contesto. 

Sr. Diaz Barrera: 

Gracias. No queria que concluvera esta jornada
sin expresar una opini6n formal sobre este tema. A 
veces yo siento que en mi pats nuestra mente dice una 
cosa y nuestro coraz6n dice otra cosa. Somos alld, y 
no quiero ni hablar en nombre de Centroamdrica ni de 
Amdrica Latina. pero all, somos muy impulsivos como 
que la raz6n nos cuesta un poco. que entendemos las 
cosas pero que nuestros impulsos pueden a veces mis 
que la raz6n. 

Despues de una guerra larga que hemos tenido 
alli. todos, yo se Jo garantizo. estamos hartos de 
guerra. nadie quiere una guerra. ese es seguro. Pero 
las heridas estin. los resentimientos. los muertos de un 
lado. los muertos del otro lado. los heridos de un lado, 
los heridos de otro lado. Eso conlleva a posiciones 
polfticas tambi6n. ni siquiera ideol6gicas simplemente 
posiciones polfticas. que se traducen en el parlamento 
tambin. Entonces todos en el parlamento hablarnos de 
la necesidad de la !',iidad nacional. hablamos de la 
reconciliaci6n que es la palabra de moda que se llama 
pacto social. En general creo que Centroamrica estA 
en esa honda de buscar la unidad cada uno en su 
pueblo, pero al momento de poner en practica 1o que 
dice nuestra mente se nos dificulta. 

Yo pienso que necesitamos dos cosas, y esa era 
la opini6n que querfa expresar. Uno. tiempo para 
asimilar lo que esta pasando. y dos, este tipo de 
seminarios, mucha capacitacidn. mucho intercambio 
que nos va a permitir darnos cuenta que la tinica 
manera de salir adelante en Centroamdrica es de 
verdad buscar como las diferencias se hagan cada dfa 
m1s pequehias entre nosotros. Entonces yo eso Jo 
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tengo como una conclusi6n dc este seminario y yo 
querfa expresarla aquf, claramente. Gracias presidente. 

Sr. Alfaro: 

Yo creo que despus de escuchar a todos los 
legas, diputados. yo creo que definitivarnente el 

coioquio este al cual fuimos citados nosotros como 
miese l palarnentos y hablando 
specfficamente del tema al cual no estamos refiriendo 

t-pcfcmnedltm lca oetmsrfredsobre el control del ejecutivo y la supervisi6n, yo creo 

que nosotros debemos de darle un mensaje al
parlamento europeo, con su sede en Estrasburgo, que 
son los que nos llanaron aquf, como tamnbidn al CentroaalDenccideWsngoopara la Democracia ulsetnde Washington, los cuales estin 
ayudando y pratocinando este coloquio y quizis
tanbin a instituciones internacionales de avuda como 
la AID. no se que otras organizaciones puedan existir 
en Europa. y quizds tambidn en Oriente, instituciones 
como YETRO en Jap6n, porque yo creo que lo que 
nosotros necesitarnos aquf tambidn, es ayuda 
econ6mica para organizar lo que mencionaba e, coltga 
panameio Olimpc Sez. Necesitamos tener un equipo, 
necesitamos prepararnos para poder nosotros cntrolar 
al ejecutivo. 

Nosotros en nuestra asamblea en Panamd, 
tenemos doce ministerios. sin embargo, tenemos quince
comisiones de trabajo. Tenemos mis comisiones de 
trabajo con las cuales nosotros podrfamos supervisar y 
ver, revisar el control de estos ministerios. pero como 
decfa Olimpo Sez no tenemos el personal, no tenemos 
el equipo necesario para poder flevar estos controles. 
y no solamente eso sino que i nosotrJs queremos 
fortalecer nuestra democracia en nuestros paises. 
necesitamos equiparnos. necesitamos ser mis eficientes 
cumo parlamentarios. 

Yo he tenido la oportunidad de visitar otros 
parlamentos y veo que el equipo es muy importante. 
Por aquf vemos abora un equipo de grabaci6n, un 
equipo de traductores. Esto es esencial e importante. 
En muchos de nuestros parlamentos ni siquiera 
tenemos equipos electr6nicos. computadoras que nos 
ayudarian mucho a organizarnos. Ustedes en los 
parlamentos europeos y quizds mds los parlamentos 
europeos del oeste. estn mucho mds equipados y
podrfan ayudarnos en eso. Yo creo que eso es muy 
importante, para nosotros poder Ilevar un control y 
supervisi6n en el caso especffico de este tema que 
estamos hablando, como tambidn en el resto de los 
temas que hemos tratado como es la prensa. Es muy 
necesario equipar a estos parlamentos con los eqtipos 
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v el personal mfnimo necesario para poder avudar 
nosotros y mantener nuestra democracia y mantener el 
parlamento. como un 6rgano del Estado. El 6rgano 
legislativo es muy importante mantenerlo en las 
democracias yque no nos suceda como esta sucediendo 
ahora mismo quiz s ahora mismo en Venezuela. donde 
por un intento de un golpe militar despues de treinta 
afios de democracia, a pesar de que decimos a veces 
que no van a regresar. pues de repente si regresan. 
Inmediatamente sale el pueblo, no una constituyente, y 
decide eliminar la asamblea. Hechos de este tipo 
deberfamos ser capaces de evitar o de por lo menos ser 
capaces de luchar contra ellos. 

Yo creo que, yo sf quisiera, no se que opinan los 
otros colegas mfos. pero si ustedes llevan este mensaje 
a Europa y quizAs aquf al Centro para la Democracia 
de Estados Unidos que nosotros necesitamos tambidn 
equiparnos para poder llevar aquellos controles. en el 
caso especifico del tema que estamos discutiendo para 
que las comisiunes de trabajo nuestras estn equipadas, 
con personal y con equipo para flevar nuestros 
controles v ser mucho mJs eficazes y eficientes ennuestros parlamentos. Gracias. 

Mr. Ternak: 

Thank you. I would like to somehow conaclude, 
not quite summarize, some very minor things. 
Although we are small in number. I think everyone is 
happy that we are arguing. If everyone agrees on 
everything, this is the worst. I think. 

We generally agreed that it is very important tbr 
the pariianimt to control the executive, but I would 
Iike to :hallunge you about who will control it: I mean, 
which particular member of the parliament will take a 
stand? Ifthe government is formed by a party, a 
majority party, or a coalition, they are generally in 
agreement with the ministers, with the prime minister. 
and with the president, because they are from the same 
group. So it is not in their interest to pick out all the 
wrongdoings of the executive as much as it is in the 
interest of the opposition to be much more critical and 
to scrutinize the functions of the ministers. But apart 
from standing up and criticizing the ministers, whatshoudsepte netb? Yu cn g to our
should the next step be? You c:'n go to your
constituency, as we heard before, you can explain to 
your people that this minister is not functioning well, 
we should send him away or make these things known 
to the press. It is then a question of whether such 
opposition members are strong enough or influential 
enough to do so. If the party in power is very strong, 
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I don't think there is too much chance for members of 
the opposition party to stand up and fight against those 
ministers who are not doing their job properly. 

I would like to know what the situation is in your 
countries, and also. I would like to ask the 
representative of the host country who decided 
constitutionally what strengths the president or prime
minister has? Is it outlined -n the constitution, and if 
so, by whom. or did it just happen like that? Is their 
power passed on by tradition, or is it outlined in the 
constitution? Is there anyone who can give me an 
answer? 

Sr. Pirez: 

Las facultades del Presidente de a Repdblica de 
Guatemala estn bien determinadas en ia constituci6n. 
Igualmente estn bien determinadas las lunciones del 
congreso de la Reptiblica dentro de la constituci6n o 
sea que la constituci6n es la que otorga el balance. 
dirfa yo entre el Ejecutivo v el Legislativo. Sin 
embargo, yo creo que dependemucho que ese balanceebro oce u eed uh u s aac
 se mantenga, de ia actitud que el congreso tenga como 
una instituci6n. Yo creo que en eso, hemos
conseguido con los diferentes partidos en Guatemala de 
que el Congreso de la Republica debe de tener esa
funci6n. Hablamos del caso de Panamai o Honduras en 
el pasado que cuando se tiene un control muy fuerte de 
un partido que es coincidentemente el partido del 
gobierno, mas diffcil es llegar a ese entendimiento. El 
caso nuestro tal vez esa circunstancia de que el partido
gobierno no controla la mavoria -)i nos ha facilitado 
Ilegar a e-ste consenso. Pero en realidad esta protegido 
por la constitucin de Ia republica. Creo que era su 
pregunta. No se Carlos si tu quieres agregar algo 
respecto. 

Sr. Mendoza Rosales: 

Yo creo que a experiencia que nosotros esamos 
viviendo es muy importante porque como todos deben 
de recordar, tuvimos un partido que tuvo una mayorfa 
absoluta que incluso se le lam6 "la aplanadora verde" 
aa travs tie la democracia cristiana donde, ahf viene 
aquella e:.presi6n que dice que "el poder ciega,
embrutece, prostituve" v yo creo que estas cuestiunes 

d u s 
se dieron cuando sin hacer un andlisis profudo, w se 
nos oblig6 porque nosotros no votamos pero como 
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pricticamente vino a desfasar la economfa del pais y 
todavia Jo estamos viviendo. 

Creo entonces que ya lo dijo el compaficro Arturo 
Soto la regulaci6n de la actividad que realicen los tres 
organismos estd plasmado dentro de la constituci6n 
polftica y creo que Jo que debe existir es la conciencia 
y la comunicaci6n para desarrollar un buen trabajo. 
Esto es Jo que hasta el momento los partidos estamos 
haciendo justo como dijera el ex-presidente Vinicio 
Cerezo "estamos Ilegando a acuerdos dentro del 
desacuerdo que siempre se manifiestan en el 
congreso. 

Sr. Matute Vdsquez: 

En el caso particular de Honduras al igual de Ins 
demas parses de Centroainrica. es Ia constitucidn de 
la republica a que establece las atribuciones v las 
define y las enumera taxatvamente para cada uno de 
los poderes del Estado. Sin embargo en la practica 
nosotros. con la situaci6n que hemos venido 
mencionando del control absoluto del partido .el 
presidente en lo que se refiere a los diputados, hemos 
encontrado experiencias en donde el congreso nacional 
ha cedido mas bien parte de sus facultades al poder 
ejecutivo. particularmente en lo que se refiere a 
materia econ6mica. Este es un problema que la tinica 
forma de poder resolverlo es ya, no constitucional. si 
no mdis bi. es asunto de deformaci6n de las propias 
personas, deformaci6n polftica. quizA, de las mismas 
personas que integran el cuerpo legislativo. Esta es 
una situacidn que no se va a poder superar a pesar de 
que wa en la constitucion se e-stablecen claramente 
definidas estas atribuciones. 

Creo que tendrdn que darse situaciones Ibturas 
como la que se da en Guatemala en donde realmente 
ningtin de los partidos polifticos controla 
mayoritariamente el congreso y est darfa lugar, 
entonces. a actuar mds independiente que es quiza la 
aspiraci6n. 

Sr. Bolanios: 

Hay un asunto que es innegable y creo que coma 
parte de este seminario debe haber un reconocimiento 
implifcito de esa debilidad y resulta de la vinculaci6n 
entre el gobierno y la mayorfa parlamentaria. Esta 
vinculaci6n debe ser reco,ocida explifcitamente. como 
algo que se da, como algo que esta en la practica. 
como algo que es real. De esta vinculacion se 
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reconocfa algo aun mds importante. se reconocfa como
 
una limitaci6n del control politico. Porque esta
 
vinculaci6n en nuestro pafs es muy praictica y quizas en
 
nuestro pals pricticamente existen solo en los grandes
 
partidos mayoritarios que sin caer estrictar-' nte en un
 
hipartidismo se aternan en el poder casus" .amente.
 

No obstante ticnen un poco de accL. . los otros
 
partidos. Jo que ha dado como resultado que el poder
 
ejecutivo siempre cuente con una mayorfa
 
parlamentaria. Y tanto hoy en dfa como ayer, la
 
situaci6n ha sido ia misma. Esa vinculaci6n
 
indisoluble que hay entre el gobierno y el partido de
 
mayorfa que incluso Ileva a practicas ya muy comunes,
 
de incluso reuniones peri6dicas entre la fracci6n
 
mayoritaria y el presidente de turno para planificar su
 
trabajo, tambien de una intervenci6n directa en las
 

-cciones que son potestad de la asamblea legislativa.
 
o general Pren nuestro pats en los hitimos 

cuarenra aios el Presidente de a Republica ha 
noador de la Aablea. ha nombrado 

al Controlador de la Repdiblica. ha nombrado a los 
magistrados. porque a traves del vinculo con su partide 
nayoritario negocia todos estos tipos de 

nombramientos salvo en contadas excepcicnes en que 
'e dan casos contrarios. Htubo en una administraci6n 
del Licenciado Rodrigo, que algunos de ustedes 
tendrdn presente que gobern6 Costa Rica, que en esa 
oportunidad la asamblea no le perenecfa. entonces ahi 
las circunstancias fueron de antagonismo total. Su 
paquete tributario nunca se le aprob6 en sus cuatro 
afios de gobierno. y hubo un control politico dado mds 
que todo por la diversidad de partidos de gobierno que 
por la fuinci6n propia de un parlamento. o sea fue por 
esa circunstancia partidista que se produjo aquel hecho. 

Por eso nosotros debemos reconocer esta 
vinculaci6n como una de las principales causas de ]a 
falta de control polftico. Y en esto creo que nos 
dibujamos muy objetivamente sin sonojarnos porque 
no debemos caer tampoco en ia mentira piadosa de 
decir que no se dan estos vfnculos. Por Jo general 
respondemos a estos partidos. nuestras eleccioies se 
deben a ese presidente, se deben a ese partido y ese 
lazo se convierte en un control permanente entre el 
gobierno y la fracci6n a trav.s de todo el perfdo del 
gobie.no, mds no asi en las actuaciones propiamente 
que se denominan control politico. 

En la otra pane obviamente en nuestro pals, 
tambidn igual en todo Centroamdrica. la divisi6n de 
poder estA stustentada claramente en la constituvente del 
'49 que es la que nos rige en donde los diputados no 
tenemos derecho de reelecci6n inmediata. Debemos 
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esperar que transcurra un perfodo similar de! gobierno 
para volver a postularnos y en donde definitivamente 
no existe la reelecci6n presidencial consagrada ya 
corstitucionalmente. 

Caso interesante que es propio de nuestra 
legislaci6n costarricense es que los presupuestos, antes 
de entrar en la Asamblea Legislativa, que tienen una 
'echa y limite incluso, se consagran en el reglamento 
interior de trabajo de la Asamlea Legislativa de Costa 
Rica. Cuando entra el presupuesto en nucstra 
asamblea existen tres etapas para la actuacidn de un 
proyecto que se denominan: el primer debate, el 
segundo debate. el tercer debate. Para efecto materia 
presupuestaria el reglamento nos indica claramente a 
que dfa miximo se debe de haber dado el primer 
debate, a que dfa el segundo. a que dfa el tercero, 
sopena de no aprobarse el proyecto en la fecha que 
esta establecida regirfa el proyecto como sucede en 
muchos pafses del perfodo anterior. Previo a este 
procedimiento netamente parlamentario el Ministerio 
de Hacienda de la Reptiblica de Costa Rica as el que 
lleva la 6gida del presupuesto. Es ahf donde van los 
ministros a negociar con el Ministro de Hacienda que 
por io general siendo el partidario, siendo el miembro 
del parndo gobernante, siendo parte fundamental del 
gobierno es donde se encuentra la mayor oposici6n 
para la elaboraci6n del presupuesto. 

Nuestros ministros tienen que ir en esta 
administracidn y en todas las anteriores siempre ha 
silo igual. a negociar con el Ministro de Hacienda los 
canones de su ministerio, e incluso se da que posterior 
a la aprobaci6n del presupuesto. y aquf hay dos 
diputados ms que nos acompafian que ellos son fieles 
testigos aposteriori. una vez aprobado en la asamblea 
legislativa en la normativa del presupuesto se autoriza 
la subejecucion del gasto. Y eso conileva que una vez 
que el presupuesto estaba aprobado, como esta norma 
expresamente Io autoriza el Ministro de Hacienda 
vuelve a ser un picadillo de todo aquello que se 
aprob6. Los diputados en Costa Rica tenemos lo que 
se llama unas transferencias. en las que recortamos 
programas. elaboramos una moci6n y trasladamos un 
mili6n de d6ares para tal cosa, aunque por lo general 
esas transferencias nunca son giradas. Por esa norma 
expresa que permite la subejecuci6n, el Ministro de 
Hacienda las elimina. Y tambidn se Ilega a otro 
proceso de eliminar tajantemente grandes cantidades a 
los ministerios de trabajo, aunque sus presupuestos 
hayan sido aprobados en la Asamblea Legislativa. 

Costa Rica tambidn tiene una particularidad que 
muchos de ustedes la hemos comentado, porque aquf 
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ya muchos nos conocemos en diferentes seminarios, 
que es la asignacidn presupuestaria que se les da a los 
diputados denominados partidas especfficas. Es un 
muestra mds del vfnculo indisoluble entre la mayorfa 
y el gobierno. Don Josd Joaquin Chdivez. y Dofia 
Sonia Rodrfguez que son diputados de liberaci6n 
nacional. son parte de los que conocen y viven y 
suf'en como al no pertenecer ellos al gobierno, este 
vfnculo entre gobierno y fraccidn mayoritaria les 
impide participar del presupuesto de partidas 
especfficas. Porque la tradici6n en Costa Rica, desde 
que se crearon las partidas especfficas, creo Josd 
Joaqufn que fue en el 1966 cuando se crearon, las 
reparte solo el gobierio, y se las reparte con sus 
diputados de gobierno. Hecho por el que tampoco 
tenemos porque somijarnos, se le ofrece a partidos 
unitarios o minnoritarios a los cuales se necesita de su 
participaci6n en la aprobaci6n de muchos proyectos. 

Estas asignaciones presupuestarfas denominadas 
partidas especfficas implican que en el presupuesto, 
cuando entra en el congreso existe una partida de 
1,500 millones de celones en asignaciones globales, y 
estas asignaciones globales, el partido de gobierno, los 
diputados de gobierno se distribuyen esos 1,500 
millones de colones. Entonces per capita nos 
corresponde 50 millones por cabeza para este afo 
1992. Entonces de esas partidas, de esos 50 millones 
de colones que me pertenecen como diputado de 
gobiemo yo voy a mis comunidades y les ofrezco 
dinero para lo que puedan necesitar. De esta forma el 
legislador esta siendo ejecutivo, el legislador mds allt 
de las ayudas que obtenga de los ministros. para 
realizar la obra aporta su dinero que incluso se le 
entrega al Ministerio de Hacienda. peri6dicamente se 
fracciona en doceavos ese monto, y nosotros vamos y 
retiramos giros de gobiernos por valor nominal de 
1.500.000 colones y vamos a las comunidades y Jo 
entregamos y se hace la gran fiesta porque ya Ilego el 
legislador y lo entreg6. 

Ese tema de las partidas especfficas esta siendo 
muy cuestionado en los tiltimos tiempos. Se ha 
considerado de que se debiera cambiar, de que esa 
participaci6n est, estableciendo una desigualdad entre 
legisladores, incluso se ha dicho, porque al favorecerse 
solo uno de esos recursos y otros no, se estarfa 
tentando la igualdad constitucional de las posibilidades 
que tienen los diputados para contribuir. Pero son 
parte del establecimiento, de la tradici6n de como se ha 
elaborado el presupuesto en nuestro pafs. 

Tambidn es importante mencionar en estos 
campos que en un momento dado, por lo general 
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cuando se dan los cambios de gobierno. las partidas 
que quedaron presupuestadas para ese aio, aparece
alguien del gobierno de turno y las elimina. Y como 
las partidas solo una vez al aflo se pueden 
presupuestar. solo en presupuesto ordinario nunca en 
presupuesto extraordinario.por lo general en los 
cambios de gobierno se produce tambidn un cambio 
sustancial en estos recursos. A su vez se sucede que 
muchos de estos re,ursos nunca son girados, si adentro 
de las potestades del Ministerio de Hacienda estA la 
eliminaci6n dentro del presupuesto de las partidas 
espeefficas, de las transferencias, ]a reduccion de 
programas. 0 sea que el Ejecutivo tiene aun con estos 
mecanismos m s control sobre lo que se esta 
desarrollando. Tiene la posibilidad durante el afio de 
presentar el numero, de acuerdo a las necesidades de 
modificaciones del presupuesto ordinario. donde se 
vuelven a reasignar o se vuelven a trasladar nuevos 
recursos del presupuesto, con lo cual al final estamos 
terminando con un presupuesto muy diferente al que se 
rue aprobado al principio. No obstante bajo la 
aprobaci6n de la controlorfa nacional de la Reptiblica,
quien es la que lleva el control de gastos, como 
organismo adscrito a la asamblea legislativa, pero con 
independencia administrativa y funcional. 

Mr. Ternak: 

Thank you very much. I am very happy that we 
have reached the point when we start to speak about 
our weaknesses also, not only our wishes. To admit 
the weakness of parliament means that we can work 
for a better parliament and a better attitude of its 
members. How to control the executive is what we are 
talking about. I'd like to ask if we can agree that if a 
government party has a very strong majority, as I said 
before, the possibility of controlling an executive, the 
ministers, is in a very weak position. 

Sra. Rodriguez: 

Buenas tardes compafieros, realmente yo creo que 
los diputados hemos perdido la noci6n de lo que somos 
nosotros, de los poderes que la Constituci6n nos da. 
Perdimos esa dimension, la concepci6n de esa 
dimensi6n, de los atributos que nos confiere esa 
legislaci6n. Y nos supeditamos demasiado del poder
ejecutivo sin recordar, sin tener presente. que es el 
diputado. el que lleva a la presidencia a una persona. 
Es el que toca la puerta es el que financia, es el que se 
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sacrifica. es el que se entrega y pone la en uncara 
partido ya sea de la ideologfa que sea. El presidente
llega al poder, yo dirfa que se aduefia casi de las 
conciencias del grupo mayoritario. de su grupo. Y 
para contarles hace poco con la elecci6n del contralo, 
que es un cargo que nosotros debemos hacia como 
hemos demostrado y otros el presidente dio las lfneas. 
la directrices por la prensa. Con un absolito irrespeto, 
o con absoluto falto de tacto de lo que podfa sentir la 
asamblea legislativa y los diputados se apegaron a esa 
n6nima en forma absoluta. Yo pienso que eso ya no 
puede ser. 

Otra situacifn muy diffcil que sucede en mi 
parlamento y que es una costumbre que ya un 
compaiiero relat6, es el repartimiento de las partidas 
especificas. Eso no puede ser. Yyo vf algunas caras 
tal vez sonrientes de los otros parlamentos porque
podrfa ser una buena idea para los diputados. Pero el 
dinero no debe pasar por la mano de los legisladores,
de ninguna manera. Los presupuestos, las partidas 
deben it a instituciones consolidadas como son los 
municipales. 

Los municipios tienen su legislaci6n, tienen su 
situaci6n jurfdica consolidada, asi como las 
asociaciones de desarrollo tambidn. Pero el diputado 
no puede andar con esos cheques en .u bolsa y no 
puede llegar ahacer fiestas en las comunidades. Eso 
a mi sf me sonroja. Mi partido fue uno de los que
inici6 esta tradici6n. Pero tambidn hay experiencias 
que demuestran que sf se puede hacer. LPorque? 
Porque muchos de los eligadores son muy honestos, 
honestos, honrados a carta cavai y otros no. Como 
todo hay en la vifia del Sefior. No obstante hay 
partidas especfficas que se han a perdido, que han
 
pasado a engrosar la bolsa de asociaciones de
 
diputados mismos.
 

En este momento tenemos una investigaci6n muy
 
fuerte en la asamblea sobre cinco Jiputados que estn 
en problemas por mal uso o manejo de dstos fondos. 
As( es que en ninguna manera pienso yo que se deben 
manejar estas partidas individualmente. Porque pese 
a que la contralorfa tiene la supervisi6n, lafiscalizaci6n de estos gastos, hay muchas formas de 
evadirlas. Y este momento hay cantidades de 
instituciones privads, como cooperativas o otro tipo
de financieras donde los diputados ilegan, y para no 
manejarlo directamente las que las coloca ahf. Y de 
ahf salen bolas uniformes y tambidn es una carga de 
conciencia. Es decir se tiene una omnipresencia en 
toda una poblaci6n que pese a que esto no incide 
digamos en una eleccion directamente, yo pierso que 
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no es conveniente. Para eso hay instituciones en el 
estado a las cuales se les deben hacer allegar los 
fondos directamente. Sf podemos decir en el 
presupuesto nosotros. sf esta partida especffica va para 
]a muncipalidad o va para una obra determinada y 
entonces la maneja tal instituci6n. Pero no ir a retirar 
nosotros un cheque porque nos estamos exponiendo
demasiado. 0 porque no sabemos manejar esos 
fondos, o porque no somos muy honestos, o porque no 
tenemos un asesoramiento econ6mico, bueno por 
supuesto que la parte buena de esto es que ilegan
r~pidamente a las comunidades y se ayuda mucho al 
desarrollo. Pero de igual forma se canalizarian a traves 
.'elas asociaciones de desarrollo comunal que tienen su 

personalidad jurfdica. Asf es que en esto yo pienso 
que no es un buen ejemplo si los otros parlamentos no 
tienen ste sisremas. Gracias. 

Sr. Sdez: 

Posiblemente la practica que se inici6 en Costa 
Rica y que cuando los militares estaban en Panamd 
tambidn to utilizaron con el parlamento, y es que 
posiblemente se daban los abusos que no siempre eran 
abusos generales y sino tambien particulares. Eso es 
16gico porque humanos somos, con esa partida en la 
mano o sin esa partidas en la mano, el diputado pfcaro, 
tratarar hacer picardfa en la forma que sea. Yo no sd 
si convendria, explicar esto un poquito a los colegas 
europeos, porque posiblemente se puedan Ilevar una 
distorsion. 

Cuando las democracias se iniciaron en America 
Latina fue una democracia trafda de Europa sin 
mayores experiencias en este mundo. Era un mundo 
Ileno 6,. poblaciones indfgenas. analfabetas, que no 
tenfan cultura de las luchas que los fil6sofos frances o 
europeos habian llevado adelante a travds de una 
cantidad de experiencias. La burguesfa criolla, 
espafiola nos impuls6 hacia un modelo de democracia 
que no se conocfa aquf. Se conoci6 la expresi6n m9s 
pequefia de democracia.el cabildo espafiol, el cual era 
una especie de municipio, no obstante las autoridades 
fundamentales eran las espafiolas, que hizo la burguesfa 
criolla cuando implanto el proceso de elecci6n? Bueno 
el tema estaba en como hacer que esa poblacidn que no 
tenfa arraigo en el voto, ni en el partido poliftico,
Lcomo atraerlo a votar? o sea como invitarlos? ,como 
hacerlos participes en el proceso democrgtico? En un 
lado en otras partes las experiencias son diferentes pero
m9s o menos el poliftico tenfa que dar cosas para que 
esa poblaci6n sintiera que tenfa valor dicho proceso. 
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Le doy el ejemplo de mi pafs porque puede ser 
illustrativo. En mi pais, prdcticamente dos ciudades 
rnanejaban la vida econ6mica. la vida social y la vida 
polftica donde se concentraba ia poblaci6n pero la 
mayorfa del pueblo era analfabeto, no tenfa escuela. y 
no tenfa arraigo, ni en los partidos politicos. ni arraigo 
en la culttra democrgtica. ,Que hacfan los lideres de 
los partidos polifticos para que ese campesino bajara de 
la montafia, a votar al centro escolar o al pueblo?
Buen), le invitaban, pero tenfan que darle comida, 
transporte, le daban sandalias, cutarras para que 
regresara, le daban jab6n para lavar la ropa en la que
habfa estado durante todo el dia y luego le da una 
bolsita con came, mataba en ese dfa una vaca, de tal 
forma que ese campesino se iba con varias libras de 
came para su pueblo. Posteriomente, fue 
evolcionando y ya de repeiite el campesino no se 
conformaba cada vez que lo invitaban a bajar al pueblo 
avotar, con la came ycon el jab6n. para lavar ropa
sino que querfa otras cosas. Entonces, un polftico se 
le ocurri6 entregarle un machete y tambidn soga, y
alambres de pua para que se acercara a su potrero,
ademA mucho agua ardiente para celebrar la fiesta. 0 
sea que la cultura democrAtica que fuirnos impulsando 
en muchos de nuestros pueblos, por ejemplo en 
Colombia, fue conseguido a travds de repartos de plata 
en Colombia tambidn se reparte plata para que la gente
fuese a votar. 

En estos momentos el proceso democrltico apenas
empieza a surgir. Los militares tenfan la costumbre 
que, como ellos no tenfan que pasar por ningun 
control, iban directarnente a hacer obras a la 
comunidad - ellos mismos. Abrfan un camino, y ellos 
Ilegaban e inauguraban el camino. Ellos iban a una 
poblaci6n. el pueblo les pedfa una escuela. ellos 
autorizaban la escuela y despuds iban ellos mismos, e 
inauguraban la escuela. Estos pueblos de America 
Latina vieron en el militar el hombre que les 
solucionaba su problema en el mismo momeuto en que
ellos lo solicitaban. Y entonces lleg6 la democracia. 
iY como encuentr6 a nuestros pueblos esta 
democracia? Bueno, endeudados, sin recursos, pero 
instalamos la democracia y fuimos al pueblo para 
meter el cambio. LCual es el cambio? Bueno, el 
cambio es una mectnica que hace diffcil que el politico
pueda cumplir con su promesa, que el pueblo sienta 
que la democracia tiene una respuesta para ellos, y el 
ejecutivo se fortaleze en la medida que el ministro 
pueda hacer obras directas, cosa que el legislador que
recibe el voto no lo puede hacer, porque esta atrancado 
por el ejecutivo. 
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Por eso. yo si soy simapatizante de que para 
fortalecer la instituci6n del parlamentario en America 
Latina. para fortalecer la figura. no la persona. la 
figura del Parlamentario y del parlamento. es que ellos 
tengan alguna farma de darle respuesta a nuestras 
comunidades que nos eligen, porque la entelequfa de 
hacer legislaci6n. es una entelequfa que entiende una 
minima pare de la poblaci6n cultural nuestra. que 
entiende los debates, que entiende una ley sobre la 
arqueologfa, que entiende una ley sobre el reforma de 
la estructura tributa'ia. Pero el pueblo, el pueblo no 
siente eso. GC6mo hace el legislador para que ese 
pueblo se sienta enamorado de la democracia, se sienta 
enamorado de que, cuando va a votar, esta escogiendo 
un diputado que le da respuestas a el? 

A mi manera de ver, esto se puede conseguir 
haciendo que en el presupuesto existan partidas directas 
en donde el legislador pueda hacer obras en la 
comunidad. fuera de las obras que tiene que hacer la 
administracidn central. para que ese pueblo sienta que 
su voto no fue en balde. Fuera de la conducta. que 
puede ser excepcional de diputado, una conducta 
intachable. Pero si no hace obras en la comunidad, el 
pueblo siente que desperdicio su vato. Hablo en 
t~rminos generales, pero cc'eo que vale la pena 
incursionar por allf. y entendamos que el Ministerio de 
Planificaci6n, Contralorfa, Fiscalizaci6n, y estoy de 
acuerdo con el diputado que no deben manejar plata. 
Que ia maneje la planificaci6n para que planifique la 
abra, y que la cantralarfa fiscalice coma va a ser 
utilizada. Porque es 31vfnculo del legislador, con la 
necesidad inmediata del pueblo. No ia tiene el 
ministro. ni el presidente de la reptiblica. El legisladoe 
es el vfnulo direto con el pueblo y ese vnculo nolo 
tiene ni ea ministro, ni el Presi decr la Repblica.
Somos nosotros que podemos decir aquf falta una 
iglesia. que el pueblo lacarretera, y neeesitamos esaneesita.partida.a Aquf falta una 

Por estos motivos, yo sf simpatizo con la idea de 
que para fortalecer la imagen del parlamentario, la 
imagen de la democracia, la democracia pueda darle la 
respuesta directa a la comunidad. Cosa que no ocurre 
cuando desde arriba los planificadores, que son unos 
bur6cratas frfos, dicen que esa partida no sirve. 
Nosotros sf sabemos si sirve o no sirve, porque somos 
los que estamos todos el dfa con los problemas. 

Perdonen si mi exposici6n ha sido larga, pero 
querfa darles una explicaci6n especialmente a los 
europeos que pudiesen sentir que ac nosotros estamos 
repartidndonos todos los reales, cosa que no es el 
espfritu. creo, que hubo, aunque l6gicamente se puede 
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dar la corrupci6n. que es un vicio muy humano, pero 
que no necesariamente pues la idea. la finalidad del 
espfritu que es lo que es totalmente negativo. Yo estoy 
peleando en mi pats, con los ministros. y con el 
presidente pira que las partidas sean para todos los 
legisladores. sean de oposici6n o sean de gobierno. 
Porque es ia inica fornia de fortalecer la cultura 
democrditica, para todos. Bueno. racias. 

Sr. Hassan Morales: 

Gracias, presidente. Vay a hacer mi exposici6n 
en forma numdrica para ser rni breve. Uno, la 
constituci6n de nuestro pals al igual que en el resto de 
Centroamdrica rig. las relaciones. las atribuciones y las 
limitaciones entre los poderes. Yo creo que eso es 
igual en el resto de Centroamerica. En materia 
presupuestaria. cada poder tiene la facultad que dentro 
de su techo presupuestario aprobado puede hacer los 
movimientos internos que considere convenientes, tiene 
autonomfa. 

Segundo: Yo soy diputado representando a 
cuatro departamentos de Nicaragua. Y en uno de loscuaeroodepartazuenrossdericaraoua. Yoen.unobdolodepartamentos, que es pequefio yo me fui a reunir con 
la comunidad, y analizamos cuales eran las necesidades 
m~s importantes. De alif sali6 un proyecto, que es la 
pavimentaci6n de cuatro kil6metros de camino. Por 
muy pequefia que fue, sin embargo, la comunidad, 
despu&s que nos reunimos 1o plante6 por escrito. Junto 
con unos ingenieros de allf, de la comunidad. hicimos 
el presupuesto. Y eso, yo lo introduje dentro del 

plenario. a la comisi6n de finanzas. N despus al 
plenario. Y eso se aprob6. La comunidad sabe que yo
lo introduje, y que me comunique con ellos para hacer 
eso. Yo ya habl6 con el ministro en la construcci6n 
para que en el tiempo estipulado de la programaci6n,
de ejecuci6n presupuestaria, se haga esa obra. Y fuiiiaocodsreeennt elaomia.Y 
a visitarlo con dos representantes de la comunidad. Y 
estoy de acuerdo en que yo no debo manejar dinero. 

Sra. Rodriguez: 

Brevemente, nada mds para decirles a los 
companeros, que estamos pensando en el mismo 
sentido. Que somos los diputados. los que conocemos 
las necesidades de nuestros cantones, de nuestros 
distritos. Nuestros distritos tienen una organizacion 
muy peculiar. 

Yo pienso que en Costa Rica eso es lo que ha 
hecho que nuestro pueblo haya alcanzado un nivel de 
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desarrollo social, bastante alto. que ha supuesto esa 
luz. su escuela, su plaza y portes, su iglesita y sus 
caminos -- esa es ia lucha por tener este nucleo. Y 
que los diputados sabemos si no hay escuela. que hay 
que hacer una escuela, que s; el puesto de alumnos 
esta. que si no tiene erfermera. allf tiene que Ilegar.
Porque es un nucleo o es un paradigma en todo el pais.
Pero de eso, a que nosotros tengamos que manejar las 
partidas. eso no esta bien. 

Nosotros tenemos acceso al presupuesto. lo cual 
nos da poder para decidir donde va a ser dirigido para
la iglesita de tal distrito, o para la plaza de deportes, o 
para la escuela o para el puesto de salud, o para que la 
asociacicn de desarrollo haga bacheo de caminos, etc. 
Entonces. simplemenre designamos y ]a contralorfa 
luego supervisa y que si unas asociaciones de 
desarrollo o las municipalidades los que Ileguen a 
retirar su cheque, tengan que entregar cuentas. 
Nosotros hacemos toda la gestion pero no tocamos esos 
dineros. Eso es ia posici6n. Gracias. 

Sr. Chdvez: 

Gracias, Sefior Presidente. Parece que es un tema 
muy importante. El tema de las partidas especfficas yo 
creo que si un diputado es responsable, o fortalece, yo 
creo que lo fortalece las partidas especfficas siempre
cuando maneje bien esas partidas especfficas, porque el 
diputado es el que conoce la necesidades de su pueblo, 
y debe Ilevar esas necesidades sea el Ministerio de 
Haciendo. el Ministerio de Agricultura o de 
Transportes. Yo creo que el sistema que por lo menos 
en mi pais ha estado operando, no esta bien. Yo 
tampoco estoy de acuerdo, ahora que estamos en 
oposici6n, y si hubiera estado en gobierno hubiera 
mantenido la misma posici6n, y es de que sean,
solamente los diputados de gobiernos los que manejen 
las partidas especfficas.

Yo creo que todos los diputados somos electos 
por el pueblo y debe ser si hay X partidas, debe ser 
para todos. Yo creo que una partida especffica bien 
manejada, una partida especffica que vaya a una 
comunidad donde haya organizaci6n comunal, siempre 
por lo general. se multiplica o a veces se multiplica 
por diez. 

Yo vengo de una comunidad que es, sinjactancia, 
un ejemplo, es un pueblo pequefio, y se 11'ma San 
Antonio de Belen Eredia donde hemos hecho obras 
increibles, donde en el gobierno anterior hicimos un 
polideportivo que cost6 alrededor de treinta, millones 
de colones. y con ese polideportivo io mds que se 
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gastd el gobierno fferon diez millones de colones. 
Pero si no hubieran habido esos millones de colones. 
el polideportivo no se hace. Porque fue un arranque. 
Yo digo es el inicio de la obra y la comunidad se 
organizo en turnos. que llamunos en Costa Rica, en 
ferias, en rifas, y yo por eso sf creo sinceramente en 
las partidas especfficas. Siempre cuando sean bien 
manejadas. porque siempre, por lo general. se da una 
organizaci6n. llamese desarrollo comunal o como se 
lame, que es responsable ya la cual se le da un milldn 
de colones para una obra, que por lo general, acaban 
por multiplicarse en dos o en tres o a veces en diez. 
En mi pueblo hemos hecho obras multimillonarias, a 
raiz de partidas especfficas, que son el arranque para
continuar adelante. Y todas ins obras que se han hecho 
en mi cant6n, se han hecho con el arranque de partidas 
especfficas. 

Sr. Soto: 

Yo iba de declinar las palabras, Sefior Presidente,pero solo rapidfsimamente sin entrar en detalle quisiera 
decir que en Guatemala se distribuye el ocho por
ciento constitucionalmente, el ocho por ciento del 
presupuesto nacional, a travds de las trescientas 
cincuenta y dos municipalidades que hay en el pats. las 
cuales tienen trescientas cincuenta y dos corporaciones
municipales. que representan a todos los partidos. De 
manera que asf se ha hecho heredar el dinero al 
interior y francamente cada alcaldia tiene sus proyectos
prioritarios. Pero era un poquito solo para aclararle al 
colega de Panama. el sistema que tenemos, que con 
defectos, funciona. Pero, yo creo que eso basta. 

Sr. Pjrez: 

Me parece que es interesante v una buena idea 

solo quiero hacer una pregunta. LEse ocho por ciento 
es proporcional a que? LCuales son los criterios paradistribuirlos? 

Sr. Soto: 

El ocho por ciento del presupuesto se distribuye 
entre las trescientas cincuenta y dos municipalidades. 
y el criterio que se utiliza va en funcion de la 
poblaci6n, donde cada una de las municipalidades 
recibe la parte que le corresponde. Por lo tanto, estas 
reparticiones son bastante equ~nimes. 
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Mr. Ternak: 

I would like to thank all of you, this very brave 
and small group of representatives of the different 
parliaments. Let me tell you something very briefly in 
conclusion. I think we can agree that to control the 
executive power you must have not only a strong 
government party, but a strong opposition also, and a 
well-balanced parliament. All those who want to 
scrutinize and control the government and the 
ministers, must have all the means at their disposal. 
including a free press and methods of expressing their 
influence. As we heard from Mr. Sdez, I think we 
came "nunderstand Catch-22, that even if we do our 
best ,..x. are well-equipped in the parliament, our 
policy will not reach the people, simply because they 
will not understand. Thank you very much. 
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Sr. Lacayo: 

Vamos a tratar de dar inicio al tema de esta tarde. 
Como le comentaba a Don Enrique Bar6n. lo que 
acostumbraba a decir una ex-presidenta de la asamblea 
legislativa de El Salvador "con poco qu6rum. pero hay 
calidad. no carnidad. lo cual es mejor todavfa." 

El tema propuesto para este taller son las 
relaciones entre civiles y militares y el desarme en la 
era de la democracia, el andlisis de las oportunidades 
y poldmicas que vendr n al conformar instituciones 
militares estables y al lograr el desarme dentro de un 
contesto democrdtico. Vamos a iniciar iaintroducci6n 
al tema con la intervencidn del Sr. Enrique Bar6n 
Crespo quien hard la presentaci6n. Asf que vamos a 
dar inicio sin mds introducciones porque creo que 
estamos un poco cortos de tiempo. Sin mds les dejo 
con ustedes a Don Enrique Bar6n. 

Sr. Bar6n: 

Muchas gracias Sr. Presidente, queridas y
queridos colegas. En este momento ostento ia 
presidencia de la Comisi6n de Asuntos Exteriores y de 
Seguridad del Parlamento Europeo, que como saben es 
el parlamento elegido directamente por sufragio
universal entre los doce pafses de la Comunidad 
Europea, en vfas de constituir la uni6n europea m;s 
adelante pasar6 a explicar todos estos tdrminos porque
cada uno tiene un sentido diferente. 

Ademds me han hecho ustedes el honor de 
convertirme en secretario de este taller, y yo he tenido 
la suficiente experiencia en varias presidencias para
darme cuenta que los que mandan de verdad son los 
secretarios. con lo cual yo se lo agradezco muchfsimo. 
Tambidn me han concedido un cierto pluriempleo 
porque me han pedido que anime este debate con unos 
comentarios iniciales. por lo tanto creo que lo mejor 
que puedo hacer es explicarles a ustedes mi propia 
experiencia a partir de dos casos que son de interesante 
consideraci6n. 

Por una parte el de mi propio pafs, el de Espafia 
y por otro el de comunidad sobre todo en un momento 
que se est empezando a dotar de esa dimensi6n de 
asuntos exteriores, seguridad y defensa todos ellos 
comunes. Pero antes de dar comienzo, aunque sea 
muy brevemente me gustaria recordar algunas premisas
fundamentales para no hacer una intervencidn que
oscile entre ]a batalla del abuelo y una casufstica que
puede incluso herir sensibilidades. 
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Estas premisas son las siguientes. La primera es 
que en una sociedad democrdtica , el poder legftimo 
del Estado es el elegido por el pueblo. elegido en 
elecciones libres secretas ypor sufragio universal. Al 
mismo tiempo que un sistema democritico es un 
sistema que debe de fundamentarse. a parte de la 
democracia parlamentaria y el pluralismo polftico, 
tambidn en un respeto de los derechos humanos y de 
las minorfas. 

Y a partir de aquf se plantea el problema de para 
que sirve el ejrcito o las fuerzas armadas porque me 
parece que aunque el tftulo sea relaciones entre civiles 
y militares de hecho los militares son unos ciudadanos 
que cumplen una determinada funci6n, y que como 
ciudadanos tiene derecho legftimo a tener sus opiniones 
polfticas. Esas opiniones polfticas no tienen porque
coincidir para nada con las del gobierno, pero en un 
sistema democritico lo que no pueden hacer, es 
prevalecerse de su poder como grupo y de su fuerza 
para intentar imponer determinadas opciones.

Por lo tanto, en principio hay unas funciones de 
las fuerzas armadas que bdsicamente son las degarantizar la seguridad y la defensa de la sociedad, 
siendo esta la funcin especifica de las mismas como 
instituci6n organizada. Hay tambidn que considerar 
que las fuerzas armadas en su conjunto tienen una serie 
de funciones, y yo no puedo hacer una larga lista. pero
sf me gustarfa mencionar lo que a mi entender estA 
dentro de sus funciones como puede ser el garantizar 
la integridad del territorio nacional frente a posibles
intromisiones o invasiones o intentos de conquistas. Al 
mismo tiempo las fuerzas armadas son un Crisol, que 
aunque hist6ricamente no han sido un Crisol de 
conciencia nacional. son un soporte para el 
mantenimiento del orden ante posibles tendencias 
segregadoras, o ante ataques de la oposici6n que no se 
hagan en tdrminos polfticos democrticos sino que se 
hagan por la vfa armada. Al mismo tiempo son un 
agente importante del desarrollo econ6mico y social, 
por una parte actuan como un elemento de igualaci6n 
social y al mismo tiempo de promoci6n social, y tienen 
una clara obligaci6n de entrega y de ejemplificaci6n
por la vfa de tener que renunciar al provecho propio a 
partir de su posici6n de fuerza y mantener una 
colaboraci6n activa al desarrollo. 

Por ello creo que estas funciones soin las que
sitdan el papel de los militares en un estado, se puede 
hablar mucho de estas funciones, pero siempre con una 
clara subordinaci6n al poder civil definido en tdrminos 
constitucionales y cabe preguntarse si es necesaria la 
existencia de fuerzas armadas para garantizar esta 



Page)P~zina 89 

funci6n. En la historia ha habido respuestas muy 
distintas. e incluso en esta parte del mundo, en los 
pafses centroamericanos y entre los que estamos 
reunidos hoy aquf, tambidn hay respuestas distintas. Y 
eso partiendo de una homogeneidad. de una tradici6n 
polftica y cultural muy comin. 

Luego hay otro hecho que me parece importante 
destacar y es que estamos en una situaci6n en un 
momento de la historia en el que se va consolidando 
crecientemente una organizaci6n internacional que 
afirma la privacidad de los derechos humanos y la 
existencia del respeto mutuo entre los Estados y en 
cierto modo la existencia tambidn de una comunidad 
polftica mundial. Hablo de la Naciones Unidas y 
ahora que se esta hablando de el nuevo orden. Yo 
creo personalmente que el nuevo orden lo mejor que 
podrfa ser es el desarroilo de los principios de las 
Naciones Unidas tal como fueron concebidos y tal 
como estdn jugando en estos momentos. Es muy 
significativo que la ONU vaya teniendo un compromiso 
creciente a nivel internacional. 

Sin dnimo exhaustivo les puedo citar que en estos 
momentos hay tropas de los cascos azules 
comprometidas y desplegadas en sitios tan distantes 
como son Angola, El Lfbano, Yu'goslavia, El Salvador, 
y Cambodia. y les puedo decir tambidn, permitanme 
decirles con cierto orgullo nacional, que Espafia es el 
pafs que tiene mds oficiales desplegados presentes en 
estas fuerzas de cascos azules, y dede luego si me 
hubieran dicho esto a mi o a Miguel Angel Martfnez 
hace diez aflos. no es que no to hubi6ramos crefdo sino 
que hubidramos tachado de locos a quien lo hubiera 
dicho. 

Por to tanto permftanme que haga una breve tarea 
en consideracifn del caso espafiol. Yo desde luego no 
soy partidario de la tesis que se ha mantenido de que 
existe una idiosincrasia ibdrica de protagonismo 
militar. Yo creo que si bien es cierto que gran parte 
de la historia moderna y contempoinea de Espafia 
desde final del antiguo r6gimen hasta los tUtimos afios 
se ha visto dominada por una enorme inestabilidad 
polftica con una participaci6n constante de lideres, 
caudillos, y jefes militares en la terreno ptiblico. No 
siempre con el mismo signo, por ejemplo en nuestra 
historia durante la mayor parte del siglo XIX 
(diecinueve) los militares abanderaron causas 
?rogresistas, es decir que lucharon por el 
aflanzmiento y el desarrollo de los valores 
democrdticos. Lo que si es cierto es que desde finales 
del siglo pasado, y se puede decir que la persistencia 
de un ejdrcito que haya tenido una funci6n colonial 
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importante ffe un elemento negativo, nos encontramos 
con una crisis que es importante para nuestra historia. 
Me refiero a la crisis del 1898 que marc6 el fin del 
viejo imperio espafiol y el nacimiento del imperio 
norteamericano con la guerra de Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas. y que luego nos leg6 una triste nistoria que
fue la del colonialismo en Africa, en torric .: guerra de 
Marruecos, en torno a la cual. y esta es una cuesti6n 
que hemos debatido mucho en el seno de mi partido. 
el partido socialista. porque en torno a la cual se 
configuro una dialdctica polftica a lo lar:-o de todo el 
siglo, sobre una afirmaci6n de lucha anticolonial y de 
lucha democrttica por nuestra parte y por ia parte de 
otras fuerzas polfticas. 

Bueno saben ustedes que se produjo una 
sangrienta guerra civil, que fue posible gracias a que 
el ej~rcito se parti6. Ya saben que cuando el ejdrcito 
no se divide, lo que hay es un golpe de Estado, cuando 
el ejrcito se parte se producen guerras civiles, y si les 
traigo todo esto a cuento es porque la cultura 
democritica espahiola. no solo la de la izquierda, pero 
fundamentalmente ia de ia izquierda, se ha visto 
dominada a lo largo del siglo por una preocupaci6n por 
resolver y superar el drama, que no provenfa solo de 
una cierta deformaci6n y pasi6n militar por mandar. 

Cuando se examinan las cosas con detalles se ve, 
por ejemplo, que la debilidad de la revoluci6n 
democr1tica en nuestro pafs o en otros y la incapacidad 
reiterada de las fuerzas polfticas, sobre todo de las 
fuerzas conservadoras, para poder gestionar la 
situaci6n, en cierto modo hay una apelaci6n reiterada 
a una participaci6n activa de las fuerzas armadas. 
hecho que convierte el pronunciamiento en un m6todo 
normal de renovaci6n polftica. Es decir. que muchas 
veces la actuaci6n es de alguna manera solicitada. Y 
clio produce un hecho importante tambidn, que ocurre 
en este tipo de situaciones y es que progresivamente el 
conjunto de la administraci6n y del sistema 
jurisdiccional y en parte del sistema judicial 
b~sicamente pasa a afirmarse a partir de la 
administraci6n militar, dada la debilidad incluso de la 
estructura civil. 

En Espafia esta realidad llego a su mdxima 
expresi6n en tiempos del franquismo, aunque haya que 
sefialar una cosa, y es que el franquismo nunca tuvo 
gobiernos estrictanente militares, fueron gobiernos 
normalmente de coalici6n entre diversas fuerzas 
polfticas. No se trata por tanto de un esquema de tipo 
Nazista, que hoy en dfa esta claramente vigente incluso 
en pafses como Tailandia o como puede ser Indonesia 
y en el caso latinoamericano pues experiencias como la 
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argentina y la chilena de la ultima ddcada lo ilustran. 
sino que habfa un elemento importante que era la 
consideraci6n de que la tarea primordial del ejdrcito 
era el combate de la subversi6n, es decir, del enemigo
interior, con lo cual se planteaia una dindmica de 
lucha contra la subversi6n sociopolftica, que tendfa a 
una clara polarizaci6n de la sociedad. 

Con esta afurmaci6n llegamo, al comienzo de ia 
afirmaci6n democrdtica a partir de 1977, los primeros 
pasos fueron la amnistfa, la elaboraci6n de una 
constituci6n democr~tica en la que quedaba claro que
el sometimiento de las fuerzas armadas al poder 
constitucional y auton6mica, en Espafia cuando 
decimos auton6mica es de el reconocimiento de 
diversos pueblos y nacionalidades de nuestro pafs, es 
decir, una ruptura con el sistema jacobino, y estn es 
algo importante desde el punto de vista del 
reconocimiento y de la coexistencia de minorfas y de 
diversos pueblos en un mismo estado. A partir de aquf
lo que se ha producido es un complejo proceso de 
reforma y de adaptaci6n de todas las estructuras y yo
dirfa de profunda transformacifn cultural por parte de 
todos. 

Evidentemente se puede decii que en este 
proceso, y sobre todo desde que Ilegamos al gobierno 
los socialistas. un tanto subversivos, dejamos de ser 
considerados por los militares como tales, y pasdbanos 
de una consideracifn un tanto simplista de la cuesti6n 
militar como un problema de golpistas a una 
consideracifn del papel y de la seguridad de las fuerzas 
armadas. Incluso el mismo golpe de Estado del 23-p 
tuvo un enorme valor pedag6gico para nuestra 
sociedad. Yo lo puedo decir con un poco mts de 
tranquilidad porque como a Miguel Angel, me toc6 
vivirlo en directo. y entonces cuando lo puedes contar 
despuds, uno lo ve con mds distancia, y sobre todo 
gracias a los adelantos tdcnicos, pues la televisidn 
ayud6 a acabar con el mito de ia imagen herofca del 
golpista. porque se vi6 cual era el aspecto y
comportamiento real de los mismos. Es una ventaja de 
los modernos medios de comunicaci6n de masas que 
yo espero que Miguel Angel apunte en el descargo de 
los medios de comunicaci6n en sus conclusiones 
finales. 

Y para acabar con ia consideraci6n del caso 
espafioi. yo creo que se puede decir que hemos 
conseguido en los ditimos afios hacer realidad lo que
intent6 Don Manuel Azaia en la segunda Reptiblica, es 
decir, completar una reforma legislativa que es un 
proceso muy complejo que consagra la supremacfa del 
poder y de ia jurisdicci6n civil en todos los terrenos, 
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lo cual no solamente incluye el hacer una constituci6n, 
sino que supone pues el ir acabando con parcelas
privilegiadas desde el punto de vista del poder en todos 
los sentidos y la reforma de unas estructuras 
macrocefalicas y obsoletas de las fuerzas armadas. 
Aquf hay que decir una cosa, y es que nornaluiente los 
dictadores son los primeros interesados en tener 
ejdrcitos ddbiles y sumisos, otra cosa es que concedan 
privilegios y sinecuras a los que estn mds cerca. 
L6gicamente ellos saben como se sube al poder en esas 
condiciones, pues hacen cosas que son muy
elementales, pero que son muy eficaces, como por
ejemplo el separar normalmente a los que controlan el 
combustible de los que controlan las armas, cosa que 
es bastante eficaz. Esta es una realidad con la que nos 
encontramos, que nos llev6 tambidn a un esfuerzo 
claro de modernizaci6n y de puesta a punto de las 
fuerzas armadas. Y luego el descubrir nuevos 
horizontes desde le punto de vista de la seguridad en el 
contesto internacional. Y en este sentido la 
coincidencia de este proceso de modernizaci6n con ol 
de nuestra entrada en la comunidad europea y con la 
integraci6n en la OTAN y mds concretamente en la 
Uni6n Europea Occidental que es una estructura, que
b~sicamente responde a la conunidad, ha sido un 
elemento muy importante en dos sentidos. 

Uno es en el de apertura y en el de comunicaci6n 
continua y en el de formacidn permanente de nuestras 
fuerzas armadas. Ayudado a que a travds de un 
mdtodo muy tradicional, que es el de viajar y estudiar, 
han podido ver que habfa fuera de nuestras fionteras. 
Y en segundo lugar, tambidn a trav s de una polftica 
de racionalizaci6n desde el punto de vista del 
equipamiento de ia seguridad. mis tarde tocard el 
tema del desarme que es muy importante. 

Pero en fin, me permitird1n pasar ahora a mi 
ultima observaci6n que es la reflexidn europea.
Aunque en Europa en general, hablo sobre todo de 
Europa occidental, no exista una tradiri6n golpista
extendida, no hay que olvidar que ya existiendo la 
Comunidad Europea, se produjeron en dos de los 
pafses que ahora son miembros, uno lo era eni aquel 
momento Francia y despuds Portugal, se produjeron
sendos golpes de Estado, intentonas militares que
condujeron incluso a cambios estructurales 
importantes. 0 sea que como ven ustedes nosotros no 
estamos en un mundo ideal y tambidn tenemos nuestras 
tensiones. Y es mds boy en dfa, en estos momentos en 
un pafs con una tradici6n democrdtica tan sefiera como 
la de Gran Bretafia, como el Reino Unido, pues 
tenemos la realidad desde hace mds de veinte afios 
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dentro de la comunidad. de una regi6n que es Irlanda 
del Norte. que estA bajo ocupaci6n militar. no digo
policial digo militar. con todo el desgaste y con toda la 
tensi6n que le supone al gobierno de Londres. Por eso 
les sefialo en este sentido que no hay realidades 
absolutamente nftidas. 

Por otra parte, si examinan la historia europea 
durante gran parte del siglo XIX y sobre todo del siglo 
XX. hay algo que hemos aprendido y que tenemos 
siempre bastante presente y lo digo viniendo de un pats 
que no particip6 en estas tragedias. que es el hecho de 
la existencia de estados de naci6n poderosfsimos, con 
un nacionalismo exacerbado y con una necesidad de 
expansi6n y de hegemonfa en el continente, nos ha 
conducido en menos de cincuenta aflos a dos guerras 
civiles europeas que se convirtieron en dos guerras 
mundiales. Esta es una cuesti6n absolutamente 
fundamental. porque evidentemente lo que ocurri6 hay 
que atribufrselo basicamente a los lfderes polfticos, no 
obstante reconociendo que los aparatos militares 
tuvieron una participaci6n importante. 

La comunidad europea, como tal. es una larga 
historia de un proceso que se inicia paso a paso y que 
parte precisamente de constatar el desastre al que nos 
conducfan en Europa estas aventuras. Por una parte la 
afirmaci6n democrdtica, por otra la voluntad de 
reintegrar a la Alemania vencida y a una Alemania 
democri:ica en el concierto europeo y la necesidad de 
parar la expansi6n sovidtica. Estoy hablando de los 
afios 40 y 50, no estoy hablando de ahora, porque 
ahora est pasando al reves. que nos estamos 
prtocupando de la cantidad de mantequilla que hay en 
las tiendas de Moscd. pero en aquel momento era un 
problema de supervivencia, era un problema vital, que 
Ilev6 por una parte a la creaci6n de la Comunidad. No 
olviden que la Comunidad Europea, aparte de estas 
afirmaciones vitales. comenz6 con la Comunidad del 
Carb6n y del Acero creada en 1950, en aquella dpoca 
el crb6n y el acero eran las dos materias primas
fundamentales para fabricar armas. Aquel fue el 
primer paso. empezar a hacer un mercado comdn 
sectorial, ponitndo en comtin lo que servfa para
fabricar armamento. 

inmediatamente despu s se intent6 dar un salto 
demasiado rpido y no respondi6 la Comunidad. sobre 
todo hubo un voto negativo ,una votaci6n negativa en 
la Asamblea Nacional Francesa en 1954, y el intento 
de la Comunidad Europea de defensa capot6, y se creo 
como un hijo p6stumo de este aborto, se cre6 la Uni6n 
Europea Occidental que es una instituci6n que ahora ha 
vuelto a tener importancia en los diltimos afios. Pero 
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b~sicamente el esfuerzo de seguridad defensivo de c 
que ha sido Europa occidental desde el final de I 
guerra. ha sido un esfuerzo hecho entorno a la alianz2 
atlntica. No olviden que los Estados Unidos dc 
Norteamrica en relaci6n con Europa, y se puede hacei 
abstracci6n del caso espafiol porque fue diferente. nc 
ha tenido veleidades intervencionistas, srio que ha 
acudido siempre llamada por los europeo,, cuando se 
encontraban en situaci6n desesperada aquellos que 
defendfan la democracia. 

0 sea que el esquema es totalmente distinto al 
centroamericano y esto es lo que a justificado un 
esquema en el que la Comunidad durante 40 afios ha 
ido creciendo y se ha ido consolidando a partir de la 
creaci6n de una confianza de unas buenas costumbres 
de convivencia y tambidn de la cobertura que
garantizaba el equilibrio del terror entre las dos 
grandes superpotencias. 

Cuando se habla de desarme, no hay que olvidar 
que en el mundo hay demasiado armamento.pero 
tampoco hay que olvidar que la mayor concentraci6n 
de armamento ha existido fundamentalmente en el 
centro de europa y sobre todo en el territorio de las 
dos Alemania. Esto tambidn ayuda a explicar muchas 
cosas, pero ahf es donde ha habido mayor 
concentracifn, de hecho en estos momentos en 
territorio comunitario tenemos aparte de nuestras 
propias tropas y de las norteamnericanas, tenemos 
300,000 soldados sovi~ticos, bueno exsovidticos 
todavfa, y estamos echdndoles una mano para que no 
se marchen demasiado r:pidamente. para que no creen 
demasiados problemas en casa. Esto se lo digo para 
comprender la complejidad de la situaci6n. En 
cualquier caso este esquema, este equilibrio del terror 
entre las dos superpotencias ha cambiado. 

En este momento la Comunidad es ia primera 
potencia comercial y polftica del mundo y no parece 
que tenga mucho sentido que se garantice su seguridad 
y su defensa, es decir, que halla 240 millones de 
nortearnericanos que garanticen la seguridad y la 
defensa de 340 millones de europeos comunitarios, eso 
no se tiene en pie, sobre todo cuando los 
norteamericanos hoy en dfa ya no son la potencia 
econ6mica hegem6nica mundial. sino que son el pats 
mis endeudado del mundo y con tensiones importantes. 
Entonces este es un hecho importante. 

Otro es que en Europa estamos viviendo en estos 
momnentos un proceso de deshielo y de revoluciones 
democr:ticas importantes en el centro y en el Este de 
Europa y en la antigua Uni6n Sovidtica. que es un 
proceso enormemente sugestivo y que hasta ahora con 
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algunas excepciones, como el dram~tico caso de la 
antigua Yugoslavia y el Cucaso se estd realizando en 
tdrminos sustancialmente pacfficos. Pero de todas 
maneras es un proceso enormemente complejo y que
tiene implicaciones muy claras para todos. Yesto es lo 
que justifica las decisiones del Consejo Europeo de 
Maastrich. que el Consejo Europeo es la reuni6n de los 
jefes de Estado y de gobierno de los doce pafses de la 
Comunidad que se retnen por lo menos dos veces al 
aho, normalmente se reinen tres o cuatro veces al afio, 
han decidido en Maastrich que es una cudad 
holandesa. porque el aflo pasado !a presidencia del 
segundo sernestre del afio pasado era la presidencia 
holandesa han decidido varios pasos: 

El primero de ellos es transformar la Comunidad 
Europea en Uni6n Europea, al principio fue un 
mercado comiin luego fue una comunidad econ6mica, 
ahora es la Comunidad Europea y lo que se plantea es 
una Uni6n Europea, uni6n en tdrminos polfticos y
econ6micos. En tdrminos polfticos se afirma la 
ciudadanfa comtin, la coexion econ6mica y social. y en 
tdrminos econ6micos y monetarios hemos decido hacer 
una moneda tinica, lo mds tarde para 1999. Ffjense en 
la importancia de esa revolucidn, incluso estamos todos 
bastante esperanzados, excepto los alemanes, ya que la 
moneda tinica se va a hacer sobre la base del marco, y
ellos dicen que el marco es una cosa muy estable y que 
con estas cosas no se juegan. No obstante esta es la 
decisi6n que se ha tomado. Y se ha adoptado tambi~n 
]a decisi6n de desarrollar la polftica exterior y de 
seguridad comtin, es decir, ir haciendo una polftica 
exterior. La polftica exterior normalmente es tin 
retlejo de ]a polftica interior, y ello implica
16gicamente una dimensi6n muy importante que es la 
de garantizar la seguridad. mucho mds en este 
momento en que no se trata solamente de nuestra 
seguridad, sino que se trata de que somos el dinico 
elemento estable que hay en el continente europeo y en 
toda la zona el tinico pilar estable, por io tanto nos 
confiere mayor responsabilidad. 

Al mismo tiempo se ha considerado tambidn que 
hay que ir a una polftica de defensa comin lo cual 
plantea cuestiones muy concretas. Les puedo decir 
que plantea problemas que vienen desde iacreaci6n de 
la Comunidad Europa. En las Naciones Unidas 
tenemos dos potencias nucleares que se sientan en el 
consejo de seguridad y que tienen que representarnos 
a todos, hay que saber por ejemplo cual es el futuro de 
ese armamento nuclear. En este momento hay un 
intento de brigada franco-alemana que tiene el apoyo
espafiol y de otros pafses, pero 16gicamente vamos a ir 
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a la constituci6n de fuerzas de defensa plurinacionales. 
que por otra parte son la norma en la historia de 
Europa. Este yo creo tambi6n que es procesoun 

interesante y significativo.
 

Para concluir. presidente. yo harfa una ultima 
observaci6n sobre el proceso de desarme. Asf como el 
parlamento europeo ha defendido esta dimensi6n de 
polftica exterior y de seguridad comin. y nos ha 
parecido muy bien lo que sa ha hecho en Maastricil. 
Tambidn nos parece que estamos en un momento de la 
historia en el que hay que acentuar todo lo que se 
pueda la polftica desarme. De hecho el momento es 
favorable. Ya deben ustedes saber que ahora mismo 
una de las preocupaciones mdximas del Pent~gono de 
los Estados Unidos, es inventarse un nuevo enemigo 
porque se han quedado sin enernigo, y como tienen que
justificar la n6mina y tienen que justificar su actividad 
estAn tratando de encontrar nuevos escenarios. incluso 
yo no se si hay alguno que tenga extraterrestres 
incluidos, pero ia verdad es que es un tema importante. 

Desde mi punto de vista y desde el punto de vista 
del parlamento, nosotros pensamos que el poder
acelerar el proceso de desarme es muy importante, no 
es tan fdcil porque supone, como en el caso de los 
pafses comunitarios, que son pafse- que tienen una 
enorme tradici6n en la fabricaci6n de armamentos, 
supone que tenemos que asumir la responsabilidad de 
reconventir muchas industrias. Esto supone a su vez 
un cierto gravamen, pero desdo luego hay un hecho 
positivo y es que hay una liberaci6n inmensa de 
recursos, y al mismo tiempo podemos dedicar estos 
recursos a otras causas mds titiles para la humanidad.
 
De todas maneras no todo es positivo.
 

Como consecuencia de la actual situaci6n de la 
CE y de la ex URSS y de otros pafses se estl 
produciendo una multiplicaci6n de posibilidades de 
fabricacidn de armamento o incluso un desarrollo del 
mercado de ocasi6n y de segunda mano tanto de 
armamento convencional como sobre todo de 
armamento nuclear, que plantea un problema
importante, sobre todo si existen potencias medias que 
tienen pretensiones regionales imperialistas.

El caso de Irak es un caso muy claro, pero ahora 
mismo les puedo tambidn decir que la Comunidad ha 
asumido ya la iniciativa alemana. de ayudar a 
subvencionar y de pagar a los cientfficos de la antigua
Uni6n Sovietica para que puedan seguir trabajando y 
para que no se ofrezcan al mejor postor, porque eso 
plantearfa un problema de dispersi6n y de 
multiplicaci6n de las zonas nucleares muy importantes.
De todos modos, el poder incluir el desarme dentro de 
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ese proceso es muy importante. Ustedes piensen, yo 
no tengo las cifras, quizds tendrdn ustedes mayor 
informaci6n que yo, el ahorro que puede suponer la 
consolidaci6n de regimenes democriticos en toda la 
regi6n de Amdrica Central. desde el punto del desarme 
y desde el punto de vista de la liberaci6n de recursos 
para recursos altemativos. Yo creo que ese es uno de 
los elementos con los que se peden encontrar de cara 
a los proximos afios. 

Y ya concluyo sefior Presidente, queridos y 
queridas colegas. Espero que les haya ayudado estas 
reflexiones para abrir un debate que es sugestivo, en el 
que creo que lo primero que hay que hacer es 
deshacernos de los viejos prejuicios y cliches para 
poder contemplar con esperanza y con entusiasmo una 
tarea colectiva en la que todos podamos colaborar. 
Muchas gracias. 

Sr. Lacayo: 

Hemos ofdo la exposici6n de Don Enrique Bar6n. 
Dentro del programa se inclufa tambidn la presentaci6n 
de un documento por parte mfa en relaci6n a la 
temtica. Ciertamente cuando se me habl6 de hacerme 
cargo de esto, no hallaba por donde empezar ya que es 
un tema muy controversial epecialmente en el caso de 
El Salvador: la relaci6n entre los civiles y los 
militares. Intent6 empezar a buscar algiin tipo de 
documentaci6n al respecto especialmente en el cono 
sur, donde las tiltimas experiencias de recon.'ersi6n de 
ejrcitos al servicio de la dictadura parecfa un andUisis 
interesante. Y call6 en mis manos un librito, que yo 
les recomiendo a aquellos de ustedes que quieran 
profundizar en el tema, que se llama "La cuesti6n 
militar" editado por un centro de estudios para la 
nueva mayorfa, que me imagino que es una 
organizaci6n de militares retirados o para militares en 
la Argentina y por un sefior Rosendo Fraga, y que 
desde el inicio en su prologo establece muy claramente 
una cuesti6n interesante. Y es que este libro pretende 
ser el primer anilisis desde el punto de vista 
conservador del papel de los ejdrcitos militares en la 
Argentina. 

Normalmente han sido las izquierdas las que han 
estado en una actitud crftica frente a los militares, a los 
militares de este bloque no a los del otro lado que 
estaban manteniendo, obviamente pues el parafso 
comunista. Ha sido la izquierda la que ha hecho estos 
enfoques. Me voy a permitir nada m s el leer algunas 
pequefias partes del primer capitulo. El segundo 
documento es uno que encontramos por ahf en Mexico, 
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en uno de los viajes a las reuniones de COPAR, es 
decir las reuniones de los partidos polfticos del 
gobierno y los del FMLN, en donde eucontramos un 
librito en donde tambidn es interesante leer de un sefior 
Federico Reyes Ergoles que se llama "El poder la 
democracia diffcil". 

BAsicamente el analisis del primer fibro que 
estaba citando, es un anilisis del papel de los ejdrcitos 
del papel de America Latina y especialmente en 
Suramrica, y esta orientado a expresar de alguna 
manera que lo acontecido ha respondido mds que a 
impulsos propios de los ejrcitos en America Latina, 
mds bien ha sido como a una predeterminaci6n de 
parte de los Estados Unidos al papel de los ejdrcitos. 
Esta muy claro que obviamente los ejtrcitos de 
America Latina tenfan un objetivo estratdgico, 
bdsicamente el de no permitir que el comunismo o que 
los sistemas Marxistas pudieran hacer un coto de caza 
en la America Latina. Pero esa polftica cambia a 
partir de la decada de los 80 y hay una parte de este 
libro que a mi me parece interesante que me voy a 
permitir leer. 

Voy a tratar de gastar menos de los treinta 
minutos de Don Enrique. 

La decada de los 80 termina para
America L,-tina habiendo logrado. los 
Estados Unidos, imponer en la mayorfa de 
los parses su modelo bsico, democracias 
controladas que sustituyen a los gobiernos 
militares que habfan evidenciado actitudes 
contradictorias y cuyo apoyo generaba 
resistencia en la opini6n publica 
Norteamericana y restaba argumento para la 
lucha contra los regfmenes autoritarios 
comunistas. Toda Centroamrica menos 
Nicaragua se adecu6 al modelo incluyendo 
Chile y Paraguay. Cuando subi6 Reagan en 
Norteamdrica en 1980, habfa en Suramerica, 
ocho gobiernos militares y dos civiles, y al 
dejar el poder en 1988 la cifra era 
totalmente a la inversa, dos regfmenes 
militares y dos civiles habiendo habidndose 
democratizado parcialmente los dos 
primeros. 
Esto fue escrito a finales del 1989 y ahora el 

pan o ha c rito a fin esd e el Geeral 
panorama ha cambiado si bien es cierto, el General 
Pinochet sigue siendo el jefe del ejercito chileno. Ese 
es otra problema no voy a hacer valoraciones, en 
donde el ejrcito Sandinista y Daniel siguen siendo 
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jefes del ejdrcito, y hay un gobierno democrticamente 
electo y un poco de esto sucede en Chile con dos 
signos ideol6gicos totalmente diferentes. 

Y el otro librito es del Sefior Reyes Ceroles. en 
donde bisicamente. me voy a permitir tambidn leer 
otro parrafito.se sigue un poco la t6sis del otro libro. 
Este es un hombre supuestalnente de izquierdas
Mexicano. o sea que estdn bastantes distartes n nienos 
geogrtficamente y sin embargo coinciden en algunas
cuestiones y bsicamente trata de expresar que a partir 
de la ipoca de la ddcada del 90 el mundo sufre un 
cambio grandfsimo. El bloque sovidtico se derrumba, 
cosas que parecfan imposibles hace upios cinco afios se 
vuelven realidad, y hay un cambio tambidn cualitativo 
en los pueblos del mundo en el sentido que se empieza 
a hablar de la cafda de las ideologfas y se produce en 
el mundo una especie de carrera de ansiedad de los 
pueblos en busca de una vida mds c6moda haciendo 
abstraccion. al menos temporalmente creo yo, de las 
ideologias para ir buscando nada mds la satisfacci6n de 
sus aspiraciones de una mejor vida y de una vida m~s 
c6moda. Dice en la parte que nada mas voy a leer: 

El concepto de bloques se sacude.Hay 
una contracci6n severa en una de las 
Ilamadas areas de influencia. Sin embargo
el mundo no se encamina necesariamente en 
el concurso de las naciones libres. La idea 
de las democracias vigiladas, extiende el 
poder del otro bloque. Los Estados Unidos 
montan su intervencionismo en nuevas 
caballadas ide6logicas. Primero estA la 
nocidn filantr6pica de los derechos humanos 
la cual ha servido de punta de lanza al 
intervencionismo. Despuds o sino de nuevo 
se levanta el basti6n de una gran vigfa de la 
democracia. 

He querido tocar estas dos partes, tengo acdi el 
supuesto documento que es mds corto , no fui tan 
bueno parar escribir como para hablar, debo 
reconocerlo muy claramente, pero me parecfa que estos 
dos libros nos pueden ubicar un poco mejor en la 
reaidad actual, en el entorno mundial actual, en el que 
como decfa hoy en la mahiana, la televisi6n hace 
posible la creaci6n de grandes lfderes polfticos y hace 
posible tambidn vigilar las elecciones el mismo dfa que 
est n sucediendo aunque estdn en el polo contrario y 
nay pues todo un canbio sustancial en el mundo. Yo 
creo que cuando se toc6 este tema que se hablaba de 
instituciones estables, instituciones militares estables no 
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se estaba muy claro en cuanto a la temltica que se 
estaba debatiendo. 

Me voy a permitir leer porque sino me va a salir 
ms largo y creo que mejor que lo que tenfa 
preparado, y no seguir hablando tanto. 

Me ha parecido conveniente iniciar el 
abordamiento del tema sin nada mds, citar 
o mds bien transcribir parte del capitulo 
numero uno del prologo de las lecturas 
citadas, escrito uno al final de la ddcada de 
los 80 y el otro a principios de la presente
ddcada, porque creo sin temor a equivocarse 
su lectura resultard1 interesante para los 
participantes de este seminario. En segundo 
lugar, desde mi punto de vista ambas 
lecturas van a dar un marco referencial 
importante sobre la materia. y finalmente y 
aunque no comparto plenamente las tesis de 
sus autores agunas de sus aserciones me 
servirdn de apoyo para mis conclusiones. 
No tengo idea clara a que se refieren a los 
que hicieron el temario cuando hablan de laconformaci6n de instituciones militares 
estables. Y digo esto porque a excepcidn 
hecha del caso coyuntaral del ejdrcito de la 
URSS, los ejdrcitos mds bien dichos, las 
instituciones armadas, en la tiltima mitad el 
siglo en America al menos, no obstante 
agunos problemas internos de liderazgo han 
sido permanentes y estables como 
instituciones. 

Se pueden sefialar cambios 
excepcionales, como el sucedido en 
Nicaragua, en donde las fuerzas guerrilleras 
irregulares del frente Sandinista sustituyen 
al ejdrcito Somozista, este a su vez se 
convierte en las fuerzas irregulares de la
contra, y cambios cualitativos de mentalidad
 
de agunas fuerzas aunadas, armadas en
 
nuestra Amdrica Latina. Pero en definitiva,
 
aun en el caso de El Salvador, despuds de
 
los ejdrcitos de paz, el ejdrcito se mantiene
 
coro instituci6n militar permanente, y esta 
vez consagrado ya como tal en forma
 
expresa en la constituci6r de la reptiblica.
 
Tal vez a lo que se quiera hacer referencia
 
es al nacimiento o a la reconversi6n de las
 
instituciones armadas en mds profesionales
 
y especialmente con un rol m s adecuado a
 
las circunstancias polfticas actuales.
 

http:parrafito.se
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Limitado esta a su misidn constitucional y 
con absoluta subordinaci6n al poder civil, 
proveniente de la expresi6n popular 
manifestada en procesos democrdticos libres 
y cristalinos. De ser asf permitanme hacer 
alguna consideracidn de cardcter hist6rico. 

Durante d~cadas en America Latina se 
ha hablado del militarismo y de los militares 
como causa de todos los males que han 
perjudicado nuestras sociedates. desde los 
problemas socio-econ6micos pasando por la 
fata de democracia, hasta la represi6n y la 
violacidn permanenre de los derechos 
humanos. Creo que esa generalizaci6n es 
injusta, y que las instituciones militares, o 
mejor los militates. si bien es cierto, que 
han cometido muchos errores polifticos hasta 
crfmenes y pueden ser responsables en 
alguna medida de los males de nuestros 
pafses no podemos juzgar a toda la 
instituci6n militar. Eso serfa. como les 
expresd con motivo de la ratificaci6n de la 
reformas constitucionales de la fuerza 
armadas en la Asamblea Legislativa de El 
Salvador, como pretender jutgar a nuestra 
Santa Madre iglesia pot el escdndalo del 
banco Lombrosiano, o a las iglesias 
protestantes por la conducta de Jimmy 
Swaggert Ciertamente ia fuerza armada ha 
sido determinante en forma casi absoluta en 
la vida de cada una de nuestras naciones y 
esta responsabilidad es quizis 
fundamentalmente nuestra, los civiles. por 
haber sido incapaces de organizar partidos 
suficientemente fuertes. por apatfa o por 
decidia o porque para muchos la poiftica es 
algo sucio en lo que no hay que participar, 
o simplemente o llanamente por una actitud 
c6moda de nuestro pueblo de mejor no 
meterse en nada. 

Serd tambidn responsabilidad nuestra 
de los polfticos por haber sido incapaces de 
solucionar la problematica de nuestros 
pafses. todo ello aparte del rol asignado por 
los Estactos Unidos en el pasado reciente, de 
los ejcrcitos Latinoamericano de ser la 
salvaguarda contra el comunismo Marxista-
Leninista, lo ,ue hizo crecer en numero y 
poner a los ejdrcitos en detrimento del poder 
civil. En todo caso, lo digo con franqueza, 
en El Salvador, la ingerencia de los 
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militates en la polftica .m ha sido siempre
 
para mal. Grandes avances en lo poliftico
 
social han sido fruto de las asonadas
 
militares en Diciembre de 1948, Octubre de
 
1960, Octubre de 1989. nada mis para
 
poner unos ejemplos. Y hay que decirlo
 
con franqueza sino fuera por la fuerza
 
armada salvadorefia el sistema denocritico
 
y representativo ya no existiera en nuestra
 
patria.
 

Lo que claramente sucede es que ahora
 
hay un nuevo entomo social, como el oro
 
sovidtico ya no constituye una amenaza, se
 
acepta que el bloque comunista ya no eyiste 
y que dnicamente haya solamente una 
sup. notencia mundial desde ei punto de 
vista inilitar. Por ello insisto, que de lo que 
se trata es de asignar un nuevo rol a las 
instituciones armadas dentro del nuevo 
orden de homologaci6n mundial. de las 
democracia controladas vigiladas 
supervigiladas. Este nuevo rol 
definitivamente implica para mf, el retiro de 
los ejrcitos de las actividades polfticas, 
absoluta apoliticidad partidaria y su misi6n 
hacia los gobjernos civiles libremente 
electos. 

Desgraciadamente la bestia de Ia 
miseria cabalga y se ensehiorea en todos 
nuestros parses. Los gobiernos 
democrdticamente electos han sido incapaces 
hasta el momento de resolver los problemas 
econdmicos de la Amdrica Latina y la 
posibilidad del retorno de los gobiernos 
militares existe todavfa. Basta sefialar el 
caso de Haitf y el reciente intento golpista 
en Venezuela. No quiero ser pesimista en 
mi enfoque pero creo que si iosotros los 
civiles no logramos enfrentarnos a los 
problemas con seriedad y capacidad los 
militares se atribuirdn un papel de 
superioridad en nuestra Amdrica. No 
obstante, pero la responsabilidad no es 
nuestra sino tambi6n en mayor grado de las 
naciones mds desarrolladas. Debemos ser 
ayudados de forma franca y desinteresada 
en resolver los problemas endemicos que 
nos aquejan , y solo asf tinicamente, sera 
posible lograr este posible rol para las 
instituciones militates, convirtidndose estas 
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tambidn en factores de desarrolio en 
nuestras naciones. 

Me parece que es muy prematuro 
hablar de desarme, y quizds deberfamos 
hablar por el momento de etapas de 
reducci6n. de etapas nucleares, de reducci6n 
de armas sofisticadas. y asf sucesivamente. 
Comparto la tesis que el rol deseado por los 
Estados Unidos en nuestros pafses, es el de 
quitarle viabilidad a nuestros ejdrcitos para 
conflictos externos, y dedicarles algo mAs a 
combatir el narcotrdfico y a lo que quede de 
la guerrilla izquierdista. Se que lo ideal 
serfa un mundo sin armas y sin ejdrcito pero 
creo que eso no lo veremos ninguno de los 
que estamos en este seminario. 

Finalmente creo que hay una 
responsabilidad compartida y que se imnore 
una relaci6n mds franca entre civiles y 
militares. En ella no debe buscarse 
culpables sino mds bien aunar esfuerzos para 
un cambio de mentalidad, en la que los 
militares acepten su nuevo rol y los civiles 
acepten, o aceptemos y desarrollemos el 
nuestro con toda responsabilidad. Los 
civiles, los polfticos debemos de gobernar 
con transparencia y eficacia , y los militares 
acatar sin remilgos al poder civil legftimo 
proveniente de la voluntad popular. 

Se que la tiltima opini6n expuesta puede ser 
poldmica y esa ha sido precisamente ha sido la idea 
que sea poldmica, por 1o tanto vamos a entrar sin m s 
a la etapa de preguntas y respuestas segn el programa. 
pero mds bien creo yo que la intervenci6n de Don 
Enrique, y tal vez muy poca monta la mfa pudiera 
merecer algunos comentarios. Tiene ia palabra nuestro 
amigo Danilo Rocas. 

Sr. Rocas: 

La verdad es que todos estbamos muy 
interesados en este tema por las particularidades que 
ofrece. Creo que el Sr. Ba16n fue muy cauteloso y Jo 
hizo con muchfsima propiedad al visualizar el tema del 
ejdrcito o la proyecci6n de los ej~rcitos desde la 
perspectiva europea y estimo que el Dr. Guevara 
Lacayo fue muy generoso en su apreciaci6n desde el 
punto de vista de los ejdrcitos Latinoamericanos. Creo 
que de generoso fue tambi~n Jo suficientemente 
diplor ttico, como para ap-yar sus puntos de vista en 
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algunos textos o algunos libros que exponen ese 
pensanento. Bdsicarnente eso le libera pues de alguna 
manera de asumir muy responsablemente por su 
condicidn de presidente una posici6n previa al debate. 

Yo creo que en nuestros pafses y
fundamentalmente los centroamericanos, el terna de los 
ej~rcitos versus militarismo o viceversa debe de verse 
con sumo cuidado y atendiendo a las particularidades 
de cada naci6n. No se puede generalizar, y aun 
cuando al generalizar el militarismo como un fen6meno 
que distorsiona la funci6n asignada a los ejdrcitos en 
razdn de l ' ropensi6n de estos a encaramase en la 
pirdmide del poder, tambi~n es cierto que hemos sido 
particularmente deformados a travs del timpo en el 
andlisis de nuestras propias instituciones armadas. 
Hist6ricamente le hemos restado validez a un 
antecedente del cual debemos de partir muy 
responsablemente porque en el se asienta la 
nacionalidad de casi todos nuestros pafses despuds de 
la independencia. Asi mismo radica en un trfptico que 
definid nuestra idiosincrasia como muchfsima claridad, 
y ese trfptico nos opuso frente al mundo, frente a la 
comunidad internacional, y nos defini6 frente esa 
comunidad internacional con muchfsima claridad. 
Estaba sentado en nuestras plazas ptiblicas, en la forma 
en la que -e disribuyo el poder polftico de la naci6n 
centroamericana y Latinoamericana. En nuestras plazas 
de armas estA el ayuntamiento, estA la iglesia y estA la 
gobernaci6n que estaba de alguna manera defindja 
como el centro destinado al ejdrcito.

Podfamos bregar con ese problerma o con esa 
situacidn, siempre y cuando. fuera nuestro chico del 
pueblo que se apoderaba del ayuntamiento, pues era el 
sacerdote mayor de la catedral y desde luego el militar 
de mds alto rango y asf se podfa concebir como la 
gobemaci6i de esos pequefios conglomerados sociales 
con aspiraciones de reptiblicas. Y fue asf como nos 
definimos frente a mundo, y fue asf como fuimos 
surgiendo a la vida independiente instrumentalizando 
nuestra propia realidad y esa realidad que ahora ha 
provocado, de alguna medida, comprometernos en una 
visi6n enajenada que nos preocupa muchfsimo, por Jo 
menos a los que consideramos que tenemos el derecho 
a definir nuestra propia realidad polftica. Y 
encontramos muchfsima mds gente interesada en venir 
a liberarnos de nuestros ejdrcitos de Jo que realmente 
nosotros podrfamos estar interesados. Si hacemos un 
anilisis autentico de Jo que es la evoluci6n de ese 
proceso a la luz de nuestra propia visi6n nacional. 

No es aventurado 1o que afirma el Dr. Lacayo 
como parte de su propia exposici6n y desde luego del 
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criterio establecido en los textos que cit6. y aunque 
pareciera arriesgado en la nueva visi6n en [a que 
estamos. en la que pareciera pecaminoso relacionar la 
vida de los ejdrcitos con nuestro propio proceso 
institucional. pero si es cierte que esa trfptico fue 
percibido por los sectores mucho mds poderos que 
nosotros wismos y se trato de afectar y se ha tratado 
de afectar siempre. 

En un pafs donde la reforma agraria no es motivo 
de discusi6n. como es los Estados Unidos por ejemplo, 
ya en 1960 a rafz de la visi6n de alianza para el 
progreso. se transformd casi en un punto de honor de 
transferirlo a las naciones latinoamericanas. Aquello 
que constituya punto de honor para sus fecundos 
organizadores, vino a romper el esquema econ6mico 
tradicional sobre las que descansaban las economfas 
criollas latinoamericanas, centroamericanas 
bAsicamente de. las percepci6n aquella de romper al 
rico del pueblo para hacerlo tpricticamente un sujeto 
pasivo de la nueva visi6n de las relaciones econ6micas 
imponidndonos un mercado comtin que a la dpoca era 
mucho mds adelantado que la visi6n de los europeos 
con la tinica diferencia que no fue idea nuestra sino de 
aquellos que requerfan en su proceso de avance, 
trasferirnos una tecnologfa totalmente sobrepasada por 
el avance de su propia ciencia. Y en ese sentido 
rompimos al rico del pueblo que estaba basando en la 
explotaci6n agropecuaria del vigor econ6mico de estas 
naciones y se la transferimos a seudo-industriales que 
se urbanizaron en su enfoque econ6mico y fracas.ron, 
desde luego, en la experiencia de envasar productos 
que desconocfan en lugar de hacer producir a la tierra 
con la cual estaban totalmente identificados. 

El primer factor de identificacidn de una 
aacionalidad latinoamericana estaba ya minado en su 
esenLia. Yo estoy seguro que la clase polftica hubiera 
podido bregar como lo hizo en la revoluci6n de 
Octubre de 1944 en Guatemala. en el 1952 en Bolivia 
y en todos los paises donde de alguna manera se di6 la 
expresi6n popular como reacci6n popular como 
reacci6n a la expresi6n tfpica de las solidarqufas 
nacionales si hubiese sido nuestro papel el de 
enfrentarnos a ellos. 

Era importante pues para nosotros tener ese factor 
a neutralizar dentro de un proceso de democratizaci6n 
interna bien definido. El imperio no 1o destruye, Io 
quita el escenario y nos rompe al adversario. Al 
adversario natural, inmediato, practico, concreto 
definido ahf frente a nosotros. Le quedan dos la 
Iglesia y el ej6rcito. Afirmar ahora la de la Iglesia es 
muy diffcil en un foro como este. Jimmy Swaggert 
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antes de ser perverso. fue un gran predicador. y 
sorprendi6 pues a muchos latinoamericanos. Ahora 
estamos combatiendo entre cat6licos y sectas, las 
cuales nos exportaron desde nuestro imperio hasta 
nuestra America, en franca competencia pero en franca 
competencia de identidad. 

Tambidn hubidramos podido bregar :.n nuestra 
lglesia. La Iglesia como el ejdrcito asu.'x su papel
institucional de largo plazo, cambia, se mouifica. Yo 
no encuentro ningtin sacerdote que a estas altura podrfa 
estar justificando la Inquisici6n. Seguranente la 
;iabrdn borrado de su pasado inmediato. Dentro de las 
nuevas formas sociales que se van adoptando en los 
estados y en las naciones regularizan su presencia 
acorde a las circunstancias socio-econ6micas polfticas 
v culturales en las que se desarrollen. Sin embargo, el 
.;egundo factor de esa pirdxmide que nos servfa de 
identificacidn frente al mundo, nos lo han quebrado. y 
es la Iglesia. Ahf otro gran pilar sobre el trfptico este 
de Iglesia. rico el pueblo y ejdrcito y el tercer factor y 
ahf coincidimos cca los punto de ese vista del autor 
que dice que "no ha sido el ejdrcito el verdadero 
protagonista de su propio protagonismo en America 
Latina." De alguna manera la presi6n asf como ahora 
el tema de los derechos humanos se ha vuelto el tema 
mds importante de la salud social de nuestros pafses, 
de igual manera la subversd6n ya estA dando paso al 
tema del narcotrfico y en esa dimensi6n siempre 
vamos a encontrar que siempre existe un gran rector 
del comportamiento de las fuerzas mds importantes de 
nuestra regi6n. 

Y yo cuando persigo a ej rcito como 
estigmatizado por su direcci6n antipopular. me niego 
a resistir que se nos haya olvidado que en la ddcada de 
los setenta precisamente por la contradicci6n existente. 
que ese texto 1o relata, entre partidos populistas medio 
desorientados ideologicamente indefinidos, que sabfan 
francamente adecuar ideologicamente el proceso de 
servir a los sectores populares, sin confundir su teorfa 
polftica con los linderos de 1o que parecfa ser un 
marxismo militante y activo, pues fueron sustituidos en 
la visi6n del imperio, tuvieron que ser sustituidos en la 
visi6n del imperio, por los ejdrcitos que garantizaban 
por 1o menos una visi6n anticomunista. No les 
importaba dentro de su prop6sito de ampliar mercados, 
dentro de su prop6sito de ampliar la base de los 
comsumidores quien se ponfa al servicio de los 
sectores populares. 

AhM tenemos el caso de Velasco Alvarado en le 
Peril y de Torres en Bolivia, que se transforman en la 
vanguardia de los sectores populares con un discurso 
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polftico tan avanzado desde el punto de vista de su 
prddica social como el que hubiera podido obtener el 
militante de la izquierda mdis agresivo. 

Y esa casi fue una tendencia que se generaliz6 en 
AmErica Latina. hasta el momento en que la crisis del 
petrdleo hizo que todos los recursos que iiiicialmente 
se habfan afiricado en los Estados Unidos de America, 
retornaran de Europa y no tlivieran mds destino que las 
economias nuestras. De salvadores transforman los 
jefes militares en administradores corruptos. Casi los 
obligan. Yo recuerdo cuando el BID le daba 
comisiones a los gobiernos nacionales por aceptar
enprestitos de estos organismos. Y el Banco Mundial, 
yo creo que hacfa pr~cticamente cualquier cosa para 
que en estos pafses se ls recibiera sus recursos, en 
beneficio del supuesto desarrollo local. 

Cuando este papel se comienza a estigmatizar en 
el contexto del desarrollo polftico del nuevo concepto 
que hizo o cre6 la nueva sociedad agroalizada tuvo que
identificarse al saqueador. Y asf como en ningtin 
momento se le permiti6 a Velasco Alvarado surgir alld 
en el Perd, como una esperanza en la vanguardia de 
los intereses populares. invitaron a los ejdrcitos como 
concepto a que avanzaran sobre las areas nacionales, y 
en el momento justo en el que estaban abriendo la caja
fuerte, la ABC y la NBC prendieron las luces de sus 
reflectores y les tomaron la pelfcula. 

Como nos dejaron sin saber si somos catdlicos o 
evangelistas, si somos ricos o pobres, sin saber si 
tenemos ej~rcitos de ocupacidn o en beneficio de 
nuestra propia defensa. Porque el papel de nuestros 
ejdrcitos ha sido condicionado por toda esa estrategia,
la estrategia de la injusticia social. Desde luego que el 
surgimiento de la subversion se debe a que exista esa 
injusticia y tambien que de alguna manera en esos 
ejdrcitos en ese momento fueron sefialados como 
servidores de las oligarqufas nacionales y cuando estas 
no existieron servidores de quienes eran. Fue cuando 
surgieron los de Velasco Alvaado. 

Yo tengo la impresidn, que no debemos de 
encontrar en nuestros ijdrcitos nacionales, la disculpa 
a nuestra propia incapacidad de sefialar ruestros propio
destino. No obstante, tampoco debemos de eacontrar 
en nuestra incapacidad, a que hemos sido agentes de 
polfticas que extraregionalmente o regiot.alemente, no 
obedecen a nuestras propias decisiones. Y en ese 
sentido, cuando veo que la CE estA incluso buscando 
la farma de vender sus aviones, Io decfa ayer, dentro 
de ia comunidad libre los excedentes de sus 
armamentos. Cuando vemos que la union europea 
comienza a .isualizar un ejdrcito de dimensiones 
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multinacionales, no podemos nosotros dejar de pensar 
que a mediados del siglo pr6ximo. Dios primero, de 
ese que yo acostumbro a orar en las catedrales 
tradicionales de nuestra Amrica Latina. Dios primero.
tambidn tengamos una identidad Latino Americana. 

Yo estoy convencido que la unidn europea nunca 
se imagind jamas que se iba a visualizar en este 
momento de la historia de la humanidad. como un 
centro que le da equilibrio militarmente a todo el 
mundo. Es decir, la cafda del imperio Sovi~tico ha sido 
de tal magnitud que esa es una nueva responsabilidad. 
Ddjenos especular un pcrco que a lo mejor Amdrica 
Latina va a verse comprometida en una estrategia 
similar en el corto plazo, y que va..os a necesitar 
desde luego ver nuestra defeisa comtin, la defensa de 
nuestros recursos. Porque aquf sigue habiendo pafses 
fuertes y parses d6biles. 

Nosotros que prctendemos venderle oxfgeno a 
Europa, basado en nuestra capacidad de producir
oxfgeno, necesitamos en el contesto de nuesta regidn
de Guatemala misma, que los Mexicanos dejen de 
entrar a talar nuestros bosques al departamento del 
Petdn, y necesitamos defender ese recurso. LComo lo 
vamos a hacer? ,Con la organizaci6n civil tfpica?
Nosotros como pafses que tenemos que adecuar de 
aguna manera a las nuevas estrategias de la nueva 
visidn nortcamericanas, ahora si como un imperio casi 
absoluto, so pena de perder la visa, tenemos que
buscar la forma de combatir el narcotr~fico y pretextos 
para encontrar una nu :va misi6n para las funciones de 
nuestros ejdrcitos. Yo c;reo que podemos todavfa como 
parte de esa identidad que reclamamos, dentro de una 
vision ya no confrontada por la pasidn de la 
confrontaci6n de izquierda y derechas. como una 
autentica y absoluta respuesta natural. 

Comparto lo que decfa el Dr. Guevara Lacayo, 
este proceso de democratizacidn que nos permite
reunirnos en Guatemala hoy a hablar de estos temas, 
no se hubiera dado si el 23 d, Marzo de 1982 el 
ejdrcito de Guatemala, no recompone la situacion del 
juego democr:tico y las fuerzas po!fticas en nuestro 
pafs. Desde luego que ese es un mdrito de 
readecuacion en el uiuevo enfoque de las fuerzas 
armadas de nuestro pats. 

Y en ese sentido yo estimo que a hablar de 
desmilitarizaci6n estamos hablando de un nuevo 
enfoque, en un proceso en el que el adversario 
subversivo interno va a desaparecer o puede 
desaparecer. No obstante no van a desaparecer las 
condiciones que reclaman, de una seguridad 
estructurada sobre la base de una disciplina o de una 
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organizaci6n jerdrquica obediente y no deliberante 
como la que mantienen nuestros irstitutos armados. Y 
esta defensa oficiosa del ejdrcito que no seria tal dentro 
del contesto de una visi6n democrltica yo espero poder 
ratificarla con el tiempo. Y espero poder ratificarla 
con el tiempo porque somos nosotros los que vamos a 
encontrar el destino de nuestra propia instituci6n. que 
en nuestro medio esta formada por los estratos mds 
populares de nuestra poblaci6n. Nuestros ej~rcitos no 
son de castas aristocriticas. ni provienen de los 
segmentos econ6micos identificados con la oligarqufa 
nacional. es mAs los que tenemos apellidos fundados en 
la vieja tradici6n europea, vimos la forma de evadir el 
servicio militar para que algoin otro de los nuestros lo 
hicieia en nuestro nombre en la fila de nuestra 
instituci6n. 

La visi6n de ana ciase aristocr~tico olig~rquica 
combinada con una misi6n militar no es ia verdadera 
en nuestrc medio. o por lo menos la realidad de esa 
visi6n no se aplica a Guatemala. Entendemos que ha 
habido violaci6n de los derechos humanos. claro que 
ha habido violaci6n de los derechos humanos. y
entendemos que es preciso restructurar esa funcidn, y 
entendemos que en esa funci6n vamos a encontrar 
nosotros la forma de restructura-'. Costa Rica gracias 
a Dios, no tiene ese problema porque tiene a su 
disposici6n el ejdrcito de Venezuela, que es un poco 
mds grande que el nuestro, o el ej~rcito de M6xico quo 
es mds grande que el nuestro. Y en ese sentido, claro 
esta. que 1o Unico que diferencia la presencia de los 
ej~rcitos. son unos cuantos miles de kil6inetros, pero 
a distancia. Seguramente nuestros hermanos ticos a ia 
hora que se desintegrara el ejdrcito de Venezuela 
fortalecen su guardia inmediatamente. 

En ese sentido nosotros tambi6n estamos 
decididos a darle especial 6nfasis al enfoque de una 
sociedad civil. Pero cuando hablamos de una sociedad 
civil no es porque estemos inmersos en una sociedad 
militarizada necesariamente. Nuestra sociedad ha sido 
militarizada por las condiciones internas en que nos 
hemos desarrollado pero coyunturalmente creemos que 
ese es un factor que puede disminuir en intensidad 
conforme avance el proceso de paz y conforme se 
profundice el siste~ma deniocittico. 

Me parece de mal gusto el que nosotros 
pensdramos en sustituir a un soldado que gana 300 
quetzales mensuales. sin otro tipo de ingresos, 300 
quetzales mensuales que es el equivalente a $60 
mensuales pueda ser sustituido por un policfa que va a 
aspirar a ganar $3,000 6 $2,000 6 $1,000. No hay 
coincidencia, es decir, no es cierto que a ampliar la 
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base de nuestra seguridad civil vamos a tener o a 
ahorrar recursos para nuestro desarrollo. Seguramente 
nuestros ejdrcitos pudieran ser muchfsimo m s 
baratos,sobre todo un ejircito que hace sus propias 
armas. hondas, cosas parecidas, sus propios vehfculos 
blindados, porque los Estados Unidos no est n 
interesados desde hace mucho tiempo en proveerles de 
arras a costa de nuestro presupuesto. 

Valga afirmar pues que la vision de una 
desmilitarizaci6n tiene que estar conectada fntimamente 
con una nueva visi6n de desarrollo. y esa nueva visidn 
no puede descartar porque no son ciudadanos de otro 
pats la presencia, de quienes hoy por hoy conforman 
la base de la institucidn armada. Asf que les 
agradecemos mucho a todos los que eventualmente 
quieren liberarnos de ese flagelo interno pero esa es 
una responsabilidad nuestra y ojald entiendan que 
nosotros, podemos como hemos podido bregar con 
otros problemas. bregar tambidn con ese problema que
serd producto del coasenso nacional. guatemalteco, 
centroamericano, y latino americano en su esencia 
bdsica. 

Y para terminar solo quiero sefialar el hecho de 
que se ha hablado de violaci6n a los derechos humanos 
pero yo creo que los motivos, que en esta sociedad 
civil tan ponderada por nosotros los polfticos civiles en 
el contesto de Amrica Latina, esta generando los 
mismos problemas quo se le achacaron a los ejdrcitos 
en su momento. Y es por eso que el intento de Estado 
en Venezuela, tiene ahora en su base la denuncia a un 
sistema democritico que no ha corresponclido a la 
confianza de los estamentos populares y se ha fundido 
en la aparente corrupci6n. Y ese es un factor cierto el 
cual debe de llamarnos a la reflexi6n, que los ejdrcitos 
dejaran de tener sentido como 6rganos controladores o 
represores, en la medida que nosotros aceptemos el rol 
de ser honestos, de representar a trav s de la 
administracidn publica una visi6n concreta y clara de 
lo que son nuestras tareas, en beneficio del desarrollo 
de nuestra sociedad. 

Asf que en contra de la predicciones suyas Sr. 
Presidente casi no entramos en poldmica sino por el 
contrario acabaremos dentro de una perspectiva comtin 
casi los mismos puntos de vista. Muchas gracias. 

Sr. gat/ute: 

Gracias, Sr. Presidente, compafieros 
parlanentarjos Cuando allA en Honduras nosotros 
lefamos sobre este tema relaciones entre civiles y
militares y el desarme en ia era de la democracia, yo 
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me planteaba cudn sinceros podfamos ser y si 
realmente todavfa a nosotros como parlamentarios 
tenfamos dudas de hablar sobre los militares. 

Per lo menos he escuchado al Sr. Bar6n que nos 
planteo el marco del ejdrcito en Europa y al Presidente 
Guevara Lacayo que expuso su punto de vista de lo 
que el intuye en El Salvador. Yo lo felicito por que el 
acepta que en El Salvador de una u otra manera el 
ej~rcito ha sido positiva. 

Yo dirfa que Honduras muy poca gente pudiera 
decir que el ejdrcito ha sido positivo. La pobreza de 
nuestro pafs se debe, yo dirfa, a la deuda externa que 
durante los regfmenes totalitarios de los militares nos 
dejaron come una herencia que todavfa hoy, no creo ni 
que nuestros nietos la vayan a parar. Y queriendo 
apoyar en algo a este coloquio, nosotros hicimos un 
pequeflo trabajo que solo son de siete renglones que lo 
voy a leer rpidamente. que expone lo que nosotros 
pensamos. lo que la opini6n publica piensa de lo que 
deben de ser las relaciones entre civiles y militares, y 
porque no hablar de un desarme hoy que prdcticamente
podemos vivir en paz en Centro Amdrica y que
entendemos que tener tanques, cafiones, fuerzas adreas, 
que nuestras parses en Centro Amdrica jamas han 
tenido la capacidad econ6mica para poderla revolver, 
jamas. En forma r~pida les voy a leer: 

La actual coyuntura mundial y el 
desarrollo polftico-social de Centro 
America, cada dfa hace mds necesario que
las fuerzas armadas, no sigan siendo una 
clase privilegiada, situaci6n que ha venido 
manteniendo el menoscabo de las economfas 
nacionales. regionales, ydesarrollo humano. 
Esto esta exigiendo un cambio en los roles 
de las fuerzas armadas a efectos 
encontremos una racionalizacion en las 
opciones de seguridad interna e 
internacional. 

En Honduras se tiene en debate 
pdiblico, la supresi6n del cargo de 
comandante en jefe de las fuerzas armadas, 
y ia reinvidicaci6n de la facultad 
presidencial, en lo pertinente al ejercicio
efectivo de la funcidn de comandante 
general de las fuerzas armadas. En este 
sentido es necesario una reforma 
constitucional donde los legisladores 
hondurefnos habrAn de examinar a efecto de 
tomar la mejor decisi6n en beneficio del 
poder civil y la sumisi6n y obediencia que 
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legalmente estdn obligados los militares a
 
observar en benefieio de los pueblos. En
 
los momentos actuales donde se observa una
 
relativa paz en Centro Amdrica es necesario
 
una profinda revisi6n a las actuales
 
estructuras de las fuerzas armadas de
 
Centroamdrica. con el fin de reducir a lo
 
estrictamente indispensable a los ejdrcitos a
 
mejorar las policfas a efecto que sean , que
 
estas garanticen la seguridad de los
 
ciudadanos en el entendido que se debe
 
luchar por lograr un ertie policial cada dfa
 
mAs profesional.
 

Es importante sefialar que las
 
estructuras castrenses en Honduras viene
 
planteando el propio jefe de las fuerzas
 
armadas quien ha planteado la supresi6n del
 
cargo de comandarite en jefe de las fuerzas
 
armadas. reduciendo el consejo superior de
 
las fuerzas armadas, reduciendo el ejdrcito
 
y buscando un equilibrio en la policfa ya
 
que estl representa solo el 25% y se quiere
 
elevarlo al 40%. Es imperativo, y el
 
momento hist6rico asf lo exige, la
 
reorganizaci6n de los ejdrcitos de manera de
 
adecuarlos objetivamente a los imperativos
 
actuales y de cara al futuro. El retorno a ia
organizaci6n clsica, o sea que la actualidad
 
superior de la instituci6n armada, la ejerce

el presidente de la Repdiblica a travds del
 
ministro de defensa nacional y de seguridad 
publica. Esta estA tomando cuerpo en un 
amplio nivel de aceptaci6n popular. 
Entendemos y debemos de luchar, coma 
uno de los factores que garantizan nuestra 
vida en democracia, que de acuerdo con los 
principios del sistema republicano, que la 
organizaci6n militar esta supeditada al poder
civil, y el soldado republicano es en sfntesis 
un civil profesional, en el arte y la ciencia 
militar, para estar en condiciones de 
cumplir con su funci6n especifica,dentro de 
la organizaci6n del Estado, respecto a la 
defensa y seguridad nacional. 

En consecuencia consideramos abrir el 
debate sobre la restructuracion de los 
ejrcitos de Centroamdrica y el mundo, 
debate que debe realizarse sobre una base 
seria responsable y constructiva, teniendo 
coma fin tinico el interds nacional en el 
entendido que los militares deben entender 
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y observar su sometimiento a la hegemonia 
que deriva del poder civil. 

No dudamos que al restructurar las 
fuerzas armadas de cualquier pafs especial 
en Centroarr :rica. necesariamente d&berd 
decidir sobre la indiscutible posici6yi que 
deberJ observarse en beneficio Je la 
poblaci6n civil, ya que el eircito nace como 
una necesidad que el Estado tiene de velar 
por la protecci6n de la ciudadanfa en 
procura de proteger el derecho a la vida. el 
derecho a la propiedad, el derecho aque se 
respete las dignidades del hombres, a la 
preservaci6n del sistema democr~tico. 

En esta revisi6n tan-ibi6n se encontrarA 
la necesidad del desarme. se entiende que 
una vez que estdn desapareciendo los 
problemas politicos de guerrillas en 
Centroamerica se entra a los cambios de 
paz. Es saludable que los diferentes pafses 
estudien la dimensi6n de sus fuerzas 
militares. reduzcan sus presupuestos de 
defensa que hasta boy han sido muy altos, 
para la compra y mantenimiento de equipo 
de guerra, como tanques, tanquetas. 
cafiones. flotas de aviaci6n, situaci6n que 
retrasa el desarrollo de los pueblos y 
acentia la falta de escuelas, colegios, 
hospitales. y producci6n nacional. Por eso 
consideramos que el solo hecho de plantear 
y discutir este problema es en suma 
importancia para el futuro de nuestro 
Estados v de nuestros pueblos. 

De esa manera sintdtica nosotros concebimos el 
problema de nuestros ejdrcitos, y no dudamos, que
tienen que ir mejorando esas relaciones entre los civiles 
y los militares. pero en ese sentido. Sobre todo repito 
en Honduras y Centroamdrica el costo de nuestros 
ejdrcitos han hecho que estos parses cada dfa estdn mds 
pobres. y si eso no lo cambiamos jamas vamos a 
encontrar el desarrollo. Muchas gracias. 

Sra. Moreno de Lopez: 

Voy a hablar muy francamente, si bien es cierto 
que los civiles no tenemos el monopolio de las 
virtudes, ni somos el monopolio de la verdad, ni 
practicamos los valores, yo no creo en los militares 
centroamericanos. Yo no creo que si queremos 
fortalecer ia democracia en nuestros parses podemos 

Colloquy on rtarUamentary Imstitutional Development 

permanecer, debemos seguir coey.istiendo 
pacfficamente con ese tipo de militares que tenemos 
desde las fronteras de Centroamdrica con Mkxico hasta 
la frontera de Panamdi con Colombia. Serdn diferentes 
los miilitares de otros ejdrcitos tal vez su fnrmaci6n. 
pero en los nuestros yo no creo. Yo sienr-e lo dije 
desde el cambio de regimen en mi pafs que :-.:a ni los 
militares centroamericanos son coino 1o:tigres, y
ningtin tigre se vuelve vegetariano. ellos siguen siendo 
tigres para toda su vida. 

Yo considero que una condici6n sine qua non de 
ia democracia representativas de centroamerica tienen 
que ser controlar las fuerzas armadas tanto en la paz 
como en la guerra. Y para controlar las fuerzas 
armadas tanto en la guerra como en la paz, tenemos 
que saber administrar las fuerzas. Para saber admistrar 
las fuerzas tenemos que tener fuerzas policiales bien 
organizadas, pero que sepan que obedecen al poder 
civil, que deban ser nombradas. destituidas o 
trasladadas por el presidente de la Reptiblica pero cuyo
pie de fuerza sea ordenado por las asambleas 
legislativas que son la verdadera representaci6n del 
pueblo. 

Al establecer el pie de fuerza ]a asamblea 
legislativa debe establecer tambidn el presupuesto, para 
tratar de evitar el crecimiento y excesivo de estas 
fuerzas policiales que puedan quedar tentadas al volver 
al poder en cualquier momento. 

Yo considero ademds que para poder controlar 
esas fuerzas policiales nuestros gobiernos civiles en 
Centroamdrica con el fin de fortalecer la democracia 
deben tratar de fraccionar esas fuerzas policiales, y no 
tenerlas a mAs baja una misma jefatura. Yo considero 
que debe existir la policfa para garantizar la seguridad
de los civiles, que debe existir una fuerza para 
garantizar la soberanfa y territorialidad bajo la 
presidencia de la reptiblica, que debe existir el servicio 
de la marina y el servicio a6reo bajo un ministerio de 
comunicaciones en donde exista. No obstante, no 
considero que podemos mantener nuestras democracias 
fortalecidas, si varnos a mantener ejdrcitos con 
militares que ya tocaron el poder y que siguen golosos 
de Ilegar en cualquier momento al poder. Gracias. 

Sra. Soberanis: 

El tema que tenemos en nue-tro programa nos 
habla un poco de los desaffos y de 1,s polmicas que 
puede generar la predefinici6n del rol de los ejdrcitos 
en nuestro sistema democrdtico. Yo pienso que si bien 
es cierto que justificadamente se ha hablado de una 
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intervenci6n foranea, en ia determinaci6n de ese rol. y 
que de alguna manera esa misma intervenci6n ha 
tenido alguna incidencia en la actual redefinici6n que 
se esta dando en la regi6n centroamericana. 

Tambidn hay que considerar las condiciones 
internas que han generado esa presencia. y esa 
definici6n del rol de los ejtrcitos. Tenemos que 
reconocer que en esta etapa del desarrollo democritico, 
esa redefinici6n tambidn obedece a razones de fndole 
interna. no solamente a una presi6n externa, ni 
solamente a un cambio propiamente en situaciones 
militares. 

Definitivamente nuestras sociedades tienen que
hacer un use 6ptimo de sus recursos tanto materiales 
coma humanos y dentro de una nueva cultura de la paz 
las funciones no solamente creo de los ejdrcitos. sine 
tambin de los cuerpos de seguridad, en general tienen 
que ser repensadas en nuestra sociedad. Tal vez 
Ilev;ndolo quizds mejor dicho a o que es nuestra 
funci6n parlamentaria cuales serfan las funciones 
fundamentales a tratar. 

En primer lugar, crec yo la definicidn de lo que 
son temas de seguridad nacional y el cardeter 
cunfidencial que puedan tener la infornaci6n de 
carcter militar para saber hasta que punto el 
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tema de lo que hasta ahora ha sido la legislaci6n en 
torno a la prestaci6n de servicio militar, o sea la 
preparaci6n de los ciudadanos ante la eventual defensa 
de su territorio. 

Pienso yo que estos tres t6picos podrfan ser
 
objeto de un debate a nivel de los parlamentarios sobre
 
el enfoque y el grado de ingerencia que las asambleas
 
o congresos u organismos parlamentarios podemos 
tener en la definici6n de polftica de seguridad de 
nuestros Estados, y solo los quiero lanzar sin entrar a 
debatir del conteiddo de ellos, como una serie de items 
que creo yo que deberfamos considerar los parlamentos 
en este tema. Gracias. 

Ms. Gjorv: 

I would like to support the remarks made by my 
friend from Honduras. I think we can all see that 
democracy is influenced greatly by the amount of 
moey lott ed y ho much istoeilita 
money allotted to military spending and how much is
 
left over, for example, for education, which of course, 
is in essential component of democracy. 
o I was recently on a trip to Pakistan with a group 
of parliamentarians from our Assembly in Norway, 

carltermltap aa sber hat quo
parlamento puede tener nto de la and there I learned that military spending accounts forconocimiento ano o dea sixty percent of the gross national product. They 
polftica de seguridad de un Estado. Pienso yo para
centrarlo un poco en Ioque son nuestras finciones, y 
Ia o pueen ra tiaieoque lo palaenos tener de 
dentro de 1o que es este nuevo rol de ia polftica de
seguridad. 0 sea tiene que haber una determinacicjndelconnido. dse a pti a dueseri ndeyasta ddel contenido de ]a polftica de seguridad v hasta donde 
esta debe ser objeto de debate. de deliberancia en el 
seno de los parlamentos. ,Cuai es el grado de 
intervenci6n que un parlarento puede tener en ia 

d recideypo ticdseguidadem es: es elCreo yo que un segundo tema es: j,cual es el 

grado de ingerencia que el parlamento puede tener en0 ~would 
la definici6n de la inversi6n que el pafs hace en polftica 
de seguridad? Esto hace al tema de los presupuesto 
militar y presupuesto en general de ia polftica de 
seguridad,


Y para mi un tercer tema es lo que es 
propiamente legislaci6n, que los parlamentos vamos a 
emitir en torno al tema de seguridad. Tambien se 
planteaba el rol de ia polftica de seguridad en el 
combate al narcotrfico. 0 sea hay nuevos temas 
tambidn que hay que definir. ,C6mo la polftica de 
seguridad de fina naci6n va a afrontar esos temas que
requieren en un momento dado el usa de unas fuerza 
monop6lica par parte del Estado? Yotro tema serfa el 

consider neighboring India a military threat, but their
initial rationale for such high spending were the civil 
projects the army carried out, constructing highways 
for example. I don't feel, however, that this is 
justification for such high military spending since otherdisonoftegvrmtcudjstaail
 

divisions of the government could just as easily 
undertake these projects. I would like to suggest to 
our secretary and ask him if it would be possible toinclude the percentage of the gross national product 
spent on the military in each Latin American countryin the tinal report from this workshop. I feel that it 
wu e a god idea t is hohes fges on abe a good idea to publish these figures ona
yearly basis, and that they would be a good measure of 
the development of democracy in this part of the 
world. I'm not saying that this is the only indicator, 

but it is a good one nonetheless. 

Desconocido de Belice: (Lengua original 
indisponible) 

En primer lugar quiero dar las gracias al 
parlamento guatemalteco par invitarnos y estoy muy 
contento de estar acd junto con el rcsto de los 
parlamentarios centroamericanos. 
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Al escuchar a los amigos expositores, y pienso 
que soy uno de los mds grandes pero quizds mds 
j6venes de los parlamentarios aqui presentes. me quedo 
asombrado al comparar sus gastos a los gastos que 
nosotros asignamos en mi pais Belice al ejercito y 
aunque estos son pocos sin embargo son suficientes 
para mantener un ejtrcito. 

Estaba hablando de esto con un caballero allf 
atrds, yo creo que el problema empieza cuando 
empezamos a tener confiaza unos con otros. pats con 
pats, porque no estamos tratando con agresi6n externa, 
como Rusia con USA a alg'oasf. aquf estamos tratando 
con hermanos centrjamericanos y hermanas 
centroamericanas y yo no puedo entender porque 
funciona el proceso democr~itico. 

Aunque Belice es un pafs democrdtico aun 
tenemos nuestros problemas porque somos un pocom i antiguos en el proceso democrditico. Conformne as a eltieoen lo pres que reic nnte atAparte de que necesitamos enriquecer algunasel lospasa tiempo pafses que recientemente han 
obtenido gobiernos democriticos. yo creo que con los 
afos ellos vern la necesidad de asegurarse para que 
reduzcan sus fuerzas armadas. No hay ninguna forma, 
que alguien pueda decirme, que un pafs que quiera 
subir sus normas de vida. que necesite educaci6n, 
caminos etc, pueda gastar estas grandes cantidades de 
dinero por un ejrcito que tal vez nunca vayan a tener 
que utilizar. 

Yo me siento muy orgulloso del caballero que 
trajo este tema al tapete porque desde que empezamos, 
eso fue lo que yo tenfa en mente, porque estas 
cantidades que hemos gastado en Belice. podfan haber 
sido utilizadas en el limite con Guatemala en el sur, ya 
que nosotros tenemos todavfa 110 millas de terrapin 
que si nloruvidramos un e 'rcito podrfamos haber 
podido asfaltar ese camino. y aun Guatemala nuestro 
vecino. ellos podrfan usar ese dinero en sus caminos 
del Petn. 

Asf que yo quiero decir nuevamente que tenemos 
que aprender a tener confianza. Nosotros tenemos que
construir. formar confianza dentro de nosotros con 
nuestros pafses vecinos y asf podremos reducir nuestros 
ejdrcitos. Debe de ser un ejrcito muy pequefio en 
cada pais. 

En relaci6n a la fuerza policiaca que alguien 
mencion6, yo creo que el que cualquiera tenga poder. 
ya sea militar o policfa militar. va a traer consigo 
cierto riesgo porque a la gente le gusta el poder. Yo 
creo que si nos podremos reunir mds regularmente y 
tal vez no en grandes delegaciones como esta sino solo 
dos o tres personas de cada pafs podemos examinar 

Colloquy on Parliamentary intitutionai Development 

como funcionan las diferentes paises. y podrfan 
resumirlo en un par de dfas. 

Muchas gracias me alegro que estemos tantos 
aquf, estoy muy contento de estar en Guatemala con 
los hermanos centroamericanos y bienvenidos a Belice. 

Sr. Lacayo: 

Bueno compahieros hay poco qu6rum como decfa 
la Doctora Castillo alld en El Salvador pero creo que 
vamos a empezar. Lo que si les vamos a pedir es que 
scan breves y que digan lo que tienen que decir sin 
extenderse demasiado porque creo que, y sin temor a 
equivocarse y quizds desde el punto de vista macro, el 
tema mds importante de esta reuni6n es evidentemente 
las relaciones entre civiles y militares.
larecinsnreciesviiae. 

conclusiones que en principio se han empezado a 
escribir por nuestro dindnico y excelente secretario, 
jefe de la mesa de direcci6n, tambin queremos 
enriquecer con los aportes de ustedes de esta maana. 
Las conclusiones que se van a dar a conocer hoy en la 
tarde y vamos a hacer un intento inclusive al final de 
hacer un resumen en el cual buscaremos el consenso. 
De tal fora que no va a ser todo el tiempo de 
intervenciones sino que la mitad de estas escasas dos 
horas que nos quedan de trabajo de manera que vamos 
a dedicar una hora a intervenciones y una hora para 
tratar de buscar, consensar algunas conciusiones. 

El dfa de ayer habfan quedado en el uso de ia 
palabra. en primer termino el compafhero Rodolfo 
Castillo Claramount diputado al parlamento 
centroamericano yexvicepresidente de la Reptiblica de 
El Salvador. 

Sr Claramount 

Gracias sefior presidente. Un poco lamentando 
que estamos menos de los que estdbamos esta matiana, 
siendo este un tema muy importante. 

Sobre la relaci6n de la fuerza armada y el 
gobierno civil, militares, polfticos porque un poco de 
todo es esto, yo quisiera tiacer unos comentarios. No 
cabe ninguna duda que es muy fdcil lanzarnos por el 
camino bastante recorrido por los que hemos hecho 
una carrera polftica desde la dpoca estudiantil, y que 
tenemos ya como unos treinta aflos de estar en la vida 
partidaria. El sefialamiento de las dpocas negras que 
no son pocas desde luego, los militares y no dirfa yo 
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la institucidn armada porque hay que hacer una 
diferencia en esto, si somos constitucionalistas y
dem6cratas. tenemos que respetar la institucionalidad 
y tenemos que respetar entonces las instituciones de 
nuestros paises . y las instituciones consagradas en la 
institucidn polftica de la cual hemos sido algunos aquf, 
unos mds otros menos, artffices. 

En el caso de El Salvador la constitucidn nuestra 
como lo fue en el caso de Guatemala, la tiltima. 
producto de la discusidn y el debate abierto de los 
diputados, de las distintas fracciones polfticas que
fuimos representadas all porque normalmente estas 
constituciones venfan siendo hechas de afuera. Ahf se 
reconocieron ia fuerza armada y se le reconocieron y 
se le constituyeron el mbito de acci6n sus 
responsabilidades. sus atribuciones etc. Entonces 
vamos a respetar la institucionalidad. 

No obstante. tenemos que sefialar que el 
comportamiento de los militares tambidn ha sido en 
diversas 6pocas. en muchas 6pocas pues un 
comportamiento pues totalmente negro, 
comportamiento de represi6n hacia el pueblo, hacia las 
organizaciones populares, a lus partidos polfticos y ahf 
hay cualquier cantidad de historias de exilio de carcel 
tortura, asesinatos etc. Algunos hemos en mayor o 
menor escala, en mayor o menor nivel victima de tales 
cosas. El sefior presidente de esta mesa supo lo que 
son las cdrceles de la policfa de Hacienda , que el dfa 
de ayer dej6 de existir en la historia polftica del pals.
Entonces pues las 6pocas negras. 

Desde luego hay otros momentos tambidn que 
algunos militates producen ciertas aperturas con 
asonadas militares que desde luego son positivas en la 
historia moderna de raestro pals, esto tambidn es 
cierto. Y no olvidemos tambidn que los militares han 
sido instrumento de las clases olig rquicas. esto 
tambi~n es cierto. De manera pues que un poco para
hacer un juzgamiento que no es ese el caso, por lo 
menos de mi parte. pues abrfa que hacer una revisi6n 
a fondo de responsabilidades en este caso. Desde 
luego yo se que hay parses que resienten mds 
duramente porque es mucho mis pr6ximo elen 
tiempo, algunas situaciones dictatoriales tirlnicas muy
duras experiencias, muy duras como el caso de Panamd 
y que desde luego hay como un sentimiento, como una 
cuesti6n de carActer sentimental muy vivo y esto desde 
luego es parte de la realidad, es parte del andlisis y 
parte de la vida de todos aquf. 

Se habla hoy en dfa de la profesionalizaci6n de 
las fuerzas armadas y hemos escuchado el enfoque y
las experiencias que ocurren en Europa. Desde luego 
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ese es uno de los objetivos que se tienen que buscar en 
este momento. La tecnificaci6n y la 
profesionalizaci6n, ,para que? LQud tipo de fuerza 
armada deberfamos de tener en esta Centroamdrica 
democrdttica. en esta Centroamdrica que avanza hacia 
la constitucidn de una paz firme y duradera? 

En el caso de Nicaragua ha habido ya hay un 
proceso inconcluso pero ya hay un proceso de 
entendimiento y de pacificaci6n de una problemttica 
antigua y reciente. No solamente es la llamada 
dictadura o no se como, en fin el gobierno sandinista 
con sus propias caracterfsticas y sus propias
exageraciones, pero es que es tambidn los cuarenta 
cinco afios de dictadura Somozista no se pueden 
olvidar. Realmente Nicaragua recid$n Ilega a un 
momento de democracia, porque de un tipo de 
dominaci6n totalitaria con sus propias caracterfsticas 
pas6 a otro con sus propias caracterfsticas tambidn. 
Entonces el proceso de Nicaragua es un proceso 
inconcluso pero es un proceso de avance en el 
entendimiento, en la pacificacidn y en la 
racionalizaci6n. 

En el caso de El Salvador un proceso que nace 
recientemente el que estA avanzando bastante Agilmente
dirfa yo, para la tremenda complejidad que los 
acuerdos de paz firmados en Mdxico tienen. Es de .ma 
especificidad realmente impresionante, un documento 
casi dirfa yo dinico. Entonces no es ftcil avanzar en 
esto pero se estA avanzando. 

El dfa de ayer se inscribe como una fecha 
histdrica y me voy a permitir sefior presidente 
mencionarlo, porque creo que merece la pena
mencionarlo. En cumplimiento de los acuerdos de paz 
desaparecen los cuerpos de seguridad, esos a los que 
me referfa que fueron utilizados para esas dpocas 
negras. Desaparece la guardia nacional, un cuerpo con 
80 afios de existencia. Y desaparece la policfa de 
Hacienda tambidn un ruerpo muy antiguo. Esto es 
bueno para el proceso de paz, y para el entendimiento 
y para el surgimiento de una concepci6n de 
racionalidad y de confraternidad en vez de la 
confrontaci6n como norma de accidn dentro de la vida 
politica del pats. 

Yo creo que lo que entonces deberfamos empezar 
a pensar cuando hablamos de tecnificacidn y
profesionalismo es como decfa hace un momento, 
,para que?, ,cuales eran las nuevas adreas que las 

fuerzas armadas deban de tener? Pensar en hacer 
desaparecer las fuerzas armadas yo creo que eso es 
irreal, son instituciones arraigadas y no hay ninguna
duda, y esto que voy a decir es cierto, a pesar de 



Paze/Pina 105 

probablemente no guste a algunos ofdos, pero la fuerza 
armada es una instituci6n aceptada e incluso aplaudida 
hasta cierto punto qtserida en muchos estratos de 
nuestra poblacidn. Hay gente que reconoce con 
agradecimiento que su paso por la instituci6n armada 
le permiti6 aprender a leer y a escribir. De manera 
pues que es una instituci6n que no podemos hacerla 
desaparecer. Podemos recurrir a eufemismos, hay 
eufemismos. hay cambios de nombre que no cambian 
ciertamente la filosoffa, la mentalidad y la finalidad de 
una fuerza armada, aunque se la flame guardia nacional 
o policfa civil o como se le quiera Ilamar. No puede 
un pafs modernamente prescindir de una instituci6n de 
esta naturaleza. Lo importante ahora es el cambio de 
las finalidades. de las funciones que tiene que tiene que 
Ilevar a cabo, y de los ;hnbitos y de los campos en los 
cuales se debe de desempefiar. 

Un cambio de filosoffa en primer lugar ya no 
puede ser la filosoffa aquella que responde a una 
concepci6n de seguridad nacional dentro de un 
esquema regional de oposici6n al comunismo, eso no 
puede ser mas. A no ser que nos inventemos ctialquier 
enemigo al cual le pongamos comunismo parajustificar 
esa concepci6n de la seguridad nacional como la 
filosoffa de las fierzas armadas. Tiene que ser una 
filosoffa diferente, y esto tiene que producir desde 
luego una filosoffa acad~mica y profesional diferente, 
en donde solamente los militares no deben de ser los 
conductores de los pensum de preparaci6n de los 
nuevos oficiales. ni de el personal de tropa, o los 
clases como se les llama a los sargentos y a los cabos 
en algunas panes. Tiene que ser diferente, tiene que 
participar los civiles. tienen que haber un proceso de 
civilizaci6n de la filosoffa y de la formacidn 
profesional de la nueva fuerza armada institucional de 
nuestro paises. 

Ydebe de haber desde luego nuevos campos, no 
podemos concebir ya una fuerza armada que estA 
preparada para hacer la guerra a sus vecinos, porque 
no tendrfa sentido. dentro de esta Centroamdrica que 
surge como una Centroamdrica democrtica y que 
busca una paz firme y duradera. Estarfamos 
mintidndonos, no podemos construir nada permanente 
si lo asentamos en una falsedad. Tampoco pueden ser 
fuerzas armadas destinadas a hacer ejdrcitos de 
ocupaci6n dentro de cada pals como en algunas dpocas 
ha ocurrido en nuestros parses. No pueden ser 
concebidas como fuerzas represivas, como fuerzas 
anticomunistas ya no puede ser eso. No pueden los G-
2 estar destinados a seguir en la vida de los estudiantes 
universitarios si a los dirigentes sindicales y a los 
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dirigentes polfticos para ver donde les encuentran la 
manchas rojas del comunismo, y meterlos a la carcel 
y torturarlns y mandarlos al exflio y despuds tirarlo 
en ia madrugoda en la vera de una cairetera. Pero no 
puede ser ms. no puede ser mds. 

En este nuevc momento tiene que ser diferente 
entonces yo me voy a ,trever sefior presidente a hacer 
un pequefio listado de o que pienso pedrfan hacer 
algunas de las atribuciones, algunas tal .cz no muy 
nuevas. que nuestras fuerzas armadas y 
constitucionaes deberfan de nalizar. Desde luego 
para empezar y ser asf muy constitucionalista pues 
debemos de decir la salvaguarda y voy a utilizar esa 
expresi6n no encontr6 otra realmente, de la 
constitucionalidad. Esto significa desde luego de la 
soberanfa y de la integridad territorial. No dentro de 
la concepcidn de ser vfctimas de agresiones o de 
eventuales agresores sino en una concepci6n dirfa 
como meramente teleol6gica y de respuesta a la 
concepcion constitucional que esta prescrita. 

Luego deberfamos de pasar a puntos -nds 
concretos. Habrfa de que haber un campo en el cual 
las fuerzas armadas se constituveran en los garantes de 
los recursos de nuestros pueblos, de nuestros pafses. 
El mar, por ejemplo, para que nuestra fauna marina no 
sea depauperada por las embarcaciones provenientes de 
otros pafses especificamente de Estados Unidos para 
pescar camar6n etc. En fin hay una riqueza ahf y esa 
riqueza debe ser protegida salvaguardada, esa creo que 
deba ser una funci6n que las fuerzas armadas deba de 
realizar. 

La protecci6n de los ecosistemas ya mencionaba 
me parece que fue el amigo roca el caso del Petdn en 
Guatemala. y de los nuevos polos multinacionales de 
desarrollo que debemos de crear en Centroamdrica. 
Hay que repetir la concepci6n del Trifinio. hay que 
repetirla en el golfo de Fonseca, hay que repetirla allt 
en ia bahfa de Manabique. hay que repetirla en el none 
en ia laguna de Catarasca. hay que repetirla en ]a 
desembocadura del San Juan, hay que repetirla 
igualmente en la regi6n del Guanacaste. Lo importante 
ahf es que nuestras fuerzas armadas pudieran tener una 
funci6n multinacional, tal como lo mencionaba el 
compafiero Bar6n que esta sucediendo en Europa. 

Por otro lado habrfa otra funci6n que es 
sumamente importante y que es la salvaguarda de 
nuestra vida y de la vida de nuestros hijos y estoy 
hablando en este caso especfficamente de la droga. La 
producci6n de la droga, el cultivo de la droga, el 
procesamiento de la droga en nuestros propios pafses, 
la venta de la droga y ia drogadicci6n en nuestros 
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propios parses . el trafico de ]a droga, y el lavado de 
dinero, este lavado de dinero que dice mds a la 
salvaguarda del sistema financiero de nuestros pafses.
Porque el lavado de dinero disloca los sistemas 
financieros de nuestros parses y eso es sumamente 
grave. (C6mo? Desde luego una fuerza armada, 
profesionalizada en alguna parte en algdin dmbito unos 
se dedicaran a una cosa otros a otra, pero es una labor, 
es una tarea y no Jo digo yo Jo dicen los pafses que 
tienen el tremendo problema Colombia, Ecuador, 
Estados Unidos. mdxico una guerra. una guerra declara 
con armas especfficas para poder realizarla. 

La salvaguarda desde luego de la democracia y 
aquf quiero ser especffico, la democracia elecciones 
limpias y libre respeto a la voluntad ciudadana 
cualquiera que sea esto es importantfsimo, en el 
aspecto de los derechos humanos, debe de convertirse 
en una salvaguarda de los derechos humanos deben de 
coayudar y ser una salvaguarda real en los derechos 
humanos y empezar por revisar los sistemas de 
reclutamiento porque el reclutamiento es una violaci6n 
a los derechos humanos. No hay duda. Apesar de que 
nuestra constituci6n diga que tenemos el servicio 
militar obligatorio, concepto que deberfa tambidn de 
realizarse. Pero en todo caso ahf estA , hay que 
cumplirlo y esto tiene que ser realizado a la luz de los 
derechos humanos. No es posible que agairen a 
nuestros hijos de campesinos como borregos y los 
metan en un cami6n y se los ileven a un cuartel y 
punto, eso no es posible. 

Y tambidn pensarfa en algo como la salvaguarda 
de nuestro desarrollo empezando por supuesto por ia 
disminuci6n de sus presupuestos. La racionalizaci6n 
de los presupuestos para las nuevas funciones de las 
fuerzas armadas institucionales. La liberaci6n de 
fondos que esto va a producir puede dedicar al 
desarrollo econ6mico social y esto es importante. Y 
ademdls de que ellos pueden coayudar y mucho en el 
desarrollo econ6mico social sobre todo en el Ambito de 
la infraestructura ffsica, en donde pueden dedicar sus 
batallones de ingenieros etc. para a consruccifn de 

ien qudea ecar b endeBien quisiera tocar brevemente sefior presidente 
el aspecto del desarme, el desarme que me ha dado una 
impresi6n que es una parte del tema que no se habfa 
tocado mucho, me parece a mf por lo menos. Yo creo 
que mJs que la cuesti6n desarme en el sentido de 
quitar las armas, si vamos a entender en su legftimo 
sentido el termino, pues eso tendrfa que ser armar 
versus desarmar, tampoco eso es concebible, enonces 
Jo que tendrfamos que habiar es de buscar una 
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realizaci6n de los instrumentos, es decir. de que tipo 
de instrumentos deberd exponer las fuerzas arnadas 
institucionales para realizar algunas de las funciones 
que hemos comentado u otras que puedan surgir, desde 
luego que tendrdn que ser diferentes. Si vamos a tener 
unas fuerzas armadas cuya filosoffa no va a ser la 
agresi6n de los vecinos, pues no se para que tendrfan 
que tener tal dotacidn de tanques o cosas de esa 
naturaleza o unos cafiones 105. Pienso que habrfa que
cambiar esa concepci6n y habrfa que pensar en otro 
tipo de cosas como podrfan ser nquipo de buques, de 
lanchas, o de aviones de reconocimiento para cubrir 
nuestro espacio territorial marftimo y como decfamos 
antes los ecosistemas que habrA que protegerlos y muy
seriamente, no solo para venderle oxfgeno a Europa 
como deefa Danilo sino para tener oxfgeno para 
nosotros. 

Entonces con una fuerza armada que ya no piensa 
en la guerra. re~ulta como medio parad6jica decir esto 
pero es que asf tiene que ser, ya no puede pensar en la 
guerra, en la guerra contra sus vecinos ni en la guerra. 
contra sus pueblos. Es una fuerza armada que esta 
para proteger a sus nacionales y para coayudar en la 
protecci6n de los intereses comunes con los vecinos. 
Vamos encontrdndole definitivamente nuevos dmbitos 
que no los quiero mencionar como justificaci6n sefilor 
presidente, por que no se trata de eso, yo creo que
justificado esta la existencia de la instituci6n de las 
fuerzas armadas, pero si pues como nuevos Imbitos de 
acci6n. Yo pienso que si por ese lado se carnina las 
cosas van a ser mucho m s reales. en los tdrminos esos 
de conseguir y sostener una paz firme y duradera. 

Voy a dejar tambidn registrado aqui mi nombre 
soy Rodolfo Castillo Claramount diputado al 
parlamento Centroamericano por el Estado de El 
Salvador. Gracias. 

Sr. Meis: 
Gracias selor presidene. El tema en si 

ameritarfa una sumamente prolongada charla. Se trata 

abordarlo en un corto tiempo pero vamos a tratar desere Joomsbvspsilyaqm s edctrCtlobreves posibles, ya que el doctor Castillo 
Clararnount prActicamente nos dejo con su disertaci6n 
magrisral, nos ha dejado sin rema prcticamene para 
rraa. 

Ayer escuche opiniones muy pero muy
importantes, interesantfsimas y las cuales respeto y con 
algunas difiero. La realidad es que yo espero que a 
medialno plazo podamnos hablar nosotros de los Estados 
Unidos Centramericanos y que logremos encontrar 
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nuestra propia identidad centroamericana para que asf 
podamos tener un denominador comtin. Que logremos 
cambios estructurales para mejorar todas nuestras 
deficiencias sociales polfticas, econ6micas. para que
logremos mejorar en todo sentido nuestros pafses. 
desde el punto de vista educativo. de salud y sobre 
todo de la extrema pobreza que estamos viviendo o que 
estamos sufriendo en este momento. 

Pero mientras logramos un denominador comitin, 
es imperativo que aceptemos el hecho de que cada pals
tiene caracterfsticas especiales, caracterfsticas que le 
son propias a cada uno de estos estados a los cuales se 
referfa el Doctor Castillo Claramount. Es cierto que 
nos parecemos mucho, pero poliftica y socia:mente 
diferimos bastante. Si yo no hubiese evolucionado y 
me hubiese quedado con mis ideas de hace unos veinte 
veinticinco adlos, yo serfa en estos momentos el 
detractor mas severo del ej6rcito guatemalteco, y digo
ejtrcito guatemalteco para no interferir con los 
ejdrcitos de otros paises. 

En esa oportunidad los oficiales como los que 
est~ibamos en la universidad se nos formaba como una 
idea de antagonisr.io completo. Se nos decfa que elios 
estaban en contra total de los universitarios y a ellos 
tambidn se les decfa lo mismo, que 6ramos enemigos 
acdrrimos. Yo vefa posteriormente con preocupaci6n, 
que nosotros los universitarios 6ramos los que mats 
tratAbamos de provocar a los oficiales o a los cadetes 
que salfan a pasear en las calles guatemaltecas. Como 
el representante de ia Universidad de San Carlos tuve 
que enfrentar a un gobierno militar, cuando con una 
idea poco comtin. y que la historia serd la que los 
sancione o no. invadi6 la Universidad de San Carlos y
el pueblo me apoy6 en esa oportunidad y si yo hubiera 
tenido una ambici6n en ese de momento eminentemente 
poliftica pues probablemente en esa 6poca hubiese sido 
el jefe de Estado. Pero no era esa mi idea. 

Posteriormente tambi~n un militar pens0 en 
eliminarnos ffsicamente a Benizo Cerezo, a Gonzalo y
al q.'e les habla en este momento, con el deseo de 
desastibilizar en ese momento lo que se estaba dando 
como inicio de la consolidaci6n democrtica en el pals.
Fueron tambi~n varios militares los que evitaron que 
esto sucediera. 

Yo les doy estos ejemplos porque no es posible
partir que en determinado momento o determinado 
6poca de la vida, un sector militar provoc6 
determinado problemas todos los van a provocar.
Recuerdo que tue precisamente el sector civil, el sector 
politico de aquella dpoca de hace muchos ados, quienes
iniciar6n la desestabilizaci6n de un ejdrcito porque 
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principiaron la adulaci6n v la colocacion de ellos en 
determinados lugar para que se convirtiera en una clase 
social totalmente diferente a la que en ley les 
correspondfa a ellos. Y asf tue como se vino una serie 
de gobiernos autoritarios y que como decfa mi 
compafiero Danilo Roca. tambi6n rue otro grupo de 
militares quien determin6 cortar de tajo esta 
movilizaci6n negativa para el pafs y dar un golpe de 
Estado, pero a travs de ese golpe de Estado se inici6 
el proceso democritico que nosotros estamos viviendo 
en Guatemala. 

Tambidn en esa oportunidad y en aquella dpoca se 
tomaba a un sector militar, y se les enderezaba en 
contra de lo que en aquella oportunidad nuestros 
amigos del norte querfan que prevaleciera, y que era el 
anticomunismo. Por suerte esto ya desapareci6, pero
continua en este momento y tuvo que ser sustituido por 
el vocablo narcotraficantes. 

Es imposible que sociol6gica y humanisticamente 
que los sefiores militares no hayan cambiado yo creo 
que si han cambiado, se han modernizado se han 
tecnificado, se han profesionalizado. muchos de ellos 
tienen la mayorfa otra profesi6n que los hace conocer 
las caracterfsticas particulares de la sociedad en la que 
nos estamos desenvolviendo. En Guatemala pienso que
ban modificado ia actitud, bM1ica, la actitud agresiva 
que tenfan en aquella dpoca y en este momento han 
sido las personas que han mantenido precisamente la 
vigencia de la constituci6n de la Reptiblica. y a travds 
de esta han mantenido el proceso democritico en 
Guatemala. 

Yo siempre, tambi~n he crefdo, que como toda 
profesi6n existen buenos militares y malos militares.
 
Como en la profesi6n de los medicos existen buenos
 
medicos y malos mMicos. tambidn dentro de los
 
abogados existen buenos y malos. Pero recuerdo que
hace aproximadamente un aflo cuando yo estaba 
formando parte de la comisi6n nacional de 
reconciliaci6n, estAbamos en charlas en Espafia, les 
decfa a los comandantes. quienes fueron tambidn 
compafieros mfos de universidad. les manifestaba que 
no era posible que nosotros estuvidramos en charlas 
tratando de encontrar la forma de que en Guatemala 
existiera paz, mientras ellos estaban volando torres 
estaban derrumbando puentes y estaban en una actitud 
totalmente negativa para el acercamiento que deberfa 
existir, y para encontrar la paz firme y duradera en 
Guatemala. 

Precisamente porque existe ese enfrentamiento, 
precisamente porque los guerrilleros de Guatemala 
contindan derrumbando puentes, violando las 

http:antagonisr.io
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estructuras que han costado mucho pero mucho a los Sr. Hassan: 
guatemaltecos. pero mucho al pueblo guatemalteco a 
travds de sus contribucionesejtrcito no puede a hacerlo,en este momenta y es que elser reducido niMuchas gracias sefior presidente. Voy a tratar de 
puede tampoco ser desarmado. El ejrcito tiene que 
mantenerse y tiene que prevalecerse como instituci6n,
si es en este momento en el cual nos encontramos en 
este momento soportando el enfrentamiento bdlico 
desde hace treinta afios, pues tiene que ser en esa 

Desde luego en el momento en el que nosotros ya 
no tengamos la violencia la agresividad ia guerra que
hemos estado viviendo durante tantos aios, durante 
mds de treinta alios que ha dejado un caudal de ms de 
50,000 muertos, que ha dejado 2,000, 3,000, 6 5,000 
hurfanos.reorienar suentonces cuandodesaparecer. debeposicidn,es n el ej6rcitoee de 

no d. ee de 
reorientar su posici6n. su visi6n. y su trabajo, en tornoa octrI qu CsrlloCiaamontyael aniesr ~ 

aloque ya el Doctor Castillo Claramount manifest6 yque repito r,pidamente "la protecci6n, la salvaguarda
de nuestra constituci6n, la salvaguarda de nuestra 
soberania, la salvaguarda de nuestro proceso
democrtico incipiente. salvaguarda tambin de 
construcciones que nosotros tenemos que nos fueron 
legadas por nuestros antepasados Mayas como Tical, 
El mirador." Y desde luego pensamos y estoy
convencido de ello se que en el futuro la relaci6n civil-
militar va a ser mucho, mucho mejor, porque ya no 
existiri espero yo ese enfrentamiento que obliga a los 
sefiores militares en estos momentos a tener las armas 
yutilizar las armas para salvaguardar tambidn todos los 
aspectos humanos que deben de existic en cada uno de 
los paises. 

Pienso que es necesario entender v comprender 
asPidades due opancaarioenderls neErlas peculiaridades de cada uno de los parses. Esnecesario entender y comprender que en nuestras 

mantaias no estdin jugando canicas, sina que estn 
enfrentandose a muerte. Es necesario entender que
j6venes de uno y otro lado fallecen y mueren 
constantemente. Eso espero que finalice y creo que las 
funciones y orientaciones que el Doctor Castillo 
Claramount para el futuro son definitivamente le ms 
importante pero necesariamente tenemos que tener para
ello la paz firme y duradera que todos los 
guatemaltecos hemos ansiado desde hace muchos afios 
y que muchos, y que muchos hemos padecido por ese 
enfrentamiento bdlico que ha persistido. Gracias sefnor 
presidente. 

ser 1o mds breve posible. En primer lugar yo creo queaquf nosotros estamos hablando con un realismo, no 
estaos hablando de cosas que no existen sino que
estamos hablando de las cosas con las que nos ha 
tocado convivir. 

Hablamos evidentemente de que no se puede
concebir un pais que carezca de alguna manera dealgn tipo de organismo armado. Eso serfa totalmente 
inconcebible, y creo que nadie de los que estamos aquf
ha estado hablando en ninguin momento de un pafs
totalmente desarnado, bastarfa decir que serfa un 
parafso falto de toda de clase de delincuentes. De 
manera que aquf no estanos hablando de creo yo en 
ningn momento de hacer desaparecer totalmente los 
organismos armados de un pafs. Estamos hablando de 
los ejdrcitos reales, de lo que han sido los ejdrcitos almenos en mipafs, en Nicaragua referirme claranente, 
no un ejrcito ut6pico que aparece en una constiuci6n 
definido como el salvaguarda de la integridad territorial 
do Nicaragua, como el defensor acrrimo de la 
canstitucidn, de as instituciones del pafs y todas las 
demas cosas que aparecen en las constituciones o 
demas leyes del Estado. 

Yo crea que hay que habar de loque han sido 
los ejrcitos en nuestros pases. y yo me voy a referir 

no eneralizar a mi pafs, puesto que estoy clara 
p 
que los ej~rcitos ilegan a ser lo que son a travds de tin 
proceso y ese proceso es diferente en cada pafs. Es un 
proceso que tiene que ver con ia historia del pafs, es 
un proceso que tiene que ver con los orfgenes del 
propio ejdrcito. No es lo mismo un ej~rcito que seorigin6 de alguna manera en Inglaterra, en Francia,Estados Unidos, que el ejrcito do Nicaragua , 

en
a 

guarda nacional que se origin6 como una criatura de 
los Estados Unidos, no es o mismo. 0 el ejrcito
sandinista que surge como una criatura o un producto
de un movimiento revolucionario contra una dictadura 
dinkstica de 45 afios y que despus desafortunadamente 
se ye involucrado en el conflicto Este Oeste, y ya
intervienen fuerzas extralias al pats que tratan de 
conformar una identidad a ese ej6rcito. 

Na es lomismo un ejrcito de un pats pequefo y
subdesarrollado no es lo mismo a geopolftica de un 
pats que a de otro, no es lo mismo los recursos 
naturales de un pats que los de otros,no son los 

mismos los vecinos y las caracterfsticas de los velinos. 
De manera que no quiero generalizar y quiero

hablar solamente del ejdrcito de mi pafs y quisiera 
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decir tal vez. porque hay que hablar de los aiferentes 
ej~rcitos que ha habido en Nicaragua, el ejdrcito de 
Nicaragua tienen tres momenros. Su creacidn como un 
ejdrcito creado por los Estados Unidos de Norte 
America. en segundo momento, con la revoluci6n de 
1979. y le tercer momento. que es el momento actual 
que es el que estamos viviendo. Yo podrfa decir que 
nuestros nunca han defendido ia unidad territorial del 
pals, y lo puedo decir con toda claridad que en este 
siglo el ejdrcito Nicaragiiense en este siglo, no ha 
peleado nunca fuera de nuestras fronteras. Nicaragua 
ha visto ser cenado su territorio. Nicaragua ha perdid') 
territorio a manos de ambos vecinos del norte y del 
sur, de una manera o de otra no estoy defendiendo yo 
una cosa o la otra. simplemente estoy diciendo que 
hemos perdido territorio. islas en el Atldntico. nuestro 
ej~rcito nunca ha dicho aquf estoy. No estoy 
justificando que hubiera sido correcto de nuestro 
ejdrcito su intervencidn o no el desencadenar una 
guerra para defender un territorio nacional, pero no lo 
ha hecho y ese es el caso. En todo el siglo no ha 
librado una guerra fuera del territorio nacional. 
Entonces donde esta la defensa de la integridad 
territorial del pals. 

Nuestros cjrcitos, desde un primer momento, me 
refiero a ejdrcito de la guardia Somizista, era un 
ejdrcito personal, era el ej6rcito de Anastasio Somozo 
Garcia, en primer lugar, despuds de Anastasio Somozo 
de Baile. Luis Somozo de Baile, y estaba a punto de 
convertirse en el ej~rcito de Anastasio Somozo 
Portocarrero. cuando la revoluci6n de 1949 trastoc6 las 
cosas. Pero era un ej~rcito estrictamente personal 
encargado de reprimir para defender los intereses 
personales. politicos y econ6micos de la dinastfa. 

Despues pasamos a la etapa revolucionaria. Se 
creo el qj~rcito popular Sandinista un ej~rcito en 
principio, pretendidamente supuesto a defender los 
intereses de los nicaraguenses como conjunto. 
garantizar que Nicaragua puaiera de,,arrollar en paz un 
nroceso revolucionario en un mornento en el que se 
ientfa amenazas de parte de algunos ej~rcitos del a~rea 
que estaban mandados por militarotes con las 
mentalidades tradicionales de los militarotes en ese 79. 
No vamos a mencionar nombres pero era una situaci6n 
real en la que justificaba que Nicaragua no se 
desarmara, porque si se desarmaba era claro que el 
Sefior jefe del ejdrcito vecino estarfa totalmente 
dispuesto a invadir Nicaragua para acabar con la 
amenaza del comunismo en Nicaragua. 

Desafortunadamente este ejdrcito tampoco peleo 
contra ningtin extranjero y si bien es cierto que la 
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guerra que hubo en la ddcada pasada fue una guerra 
origiuaJmente instigada. financiada, hostigada. 
auspiciada por los Estados Unidos, eso es una gran 
verdad indiscutible e innegable pero tambidn es 
innegable que este ejrcito termin6 librando una 
batalla. una guerra contra el campesinado de 
Nicaragua, un campesinado azado en armas contra las 
actuaciones del partido frente Sandinista. Entonces 
empezamos librando una guerra que nos organizan los 
norteamericanos y a lo largo del tiempo esa guerra va 
transformdndose en una guerra contra los campesinos 
de Nicaragua que eran los mds afectados, por las 
medidas de corte econ6mico, de corte polftico que 
tomaba el gobierno del frente, y este ejdrcito es un 
,'itrc,o de partido ya no es un ejdrcito de partido ya 
zo es un ejdrcito personal. 

En la actualidad tenemos una situaci6n diferente. 
La cat~strofe del frente son las elecciones. La clara 
demostraci6n de repudio que va en ascenso a Io largo 
de estos dos diltimos afios, que experiment6 el frente en 
la: elecciones de: 90, ese rechazo que va en aumento. 
ha Ilevado a una situaci6n muy curiosa. 

El actual jefe del ejdrcito que es parte del antiguo 
gobierno, estA convirtiendo el ej~rcito que era de 
partido, lo estA cambiando, pero no es un ejdrcito 
profesional, nacional siquiera. lo esta convirtiendo de 
vuelta en un ejdrcito personal y hay claras pruebas de 
eso para el que las quiera ver. En primer lugar, 
aprovechando el recorte del ejdrcito ha despedido a los 
militantes mds pensantes y que podfan en alguna 
manera en algdin momento a su dominio total del 
ejdrcito. En segundo lugar, quiz~is tan grave como lo 
anterior durante el perfodo de receso de la asamblea 
nacional en 1990 el ejdrcito el comandante en jefe del 
ejdrcito paso una ley, en el receso el Ejecutivo tiene la 
facbltad por supuesto de legislar. Entonces a travs 
del Ejecutivo. la comandancia y el ejrcito pas6 una 
ley en la que automdticamente el comandante en jefe 
del ej~rcito es el oficial de mds alto rango dentro del 
ej~rcito. Y por supuesto el que nombra el oficial de 
m s alto rango en el ejdrcito es el actual jefe del 
ejdrcito. De manera que queda consagrado por una 
ley de Nicaragua que a menos que canibidramos esa 
ley, que hasta ahora nadie se ha atrevido a hacerlo, a 
perpetuidad el jefe del ejdrcito nicaragilense es el actual 
jefe del ejdrcito del gobierno pasado. 

De manera que este hombre ha venido 
convirtiendo su ejdrcito en un ejdrcito, algunos se 
alegran porque se estA profesionalizando el EPS, pero 
no es asf. El EPS ha dejado de ser un ejdrcito de 
partido pero se esta convirtiendo en un ejdrcito 
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personal y al servicio esta vez de las oligarqufas
nicaraguenses puesto que las alianzas que este ejdrcito
ha desarrollado ha sido con las oligarqufas viejas de 
Nicaragua que recuperaron parte del p'Jer al menos 
recuperaron el gobierno el control te6rico, formal y
nominal del Ejecutivo lo recuperaron a travds de las 
elecciones pasadas. Entonces este ejdrcito personal, 
trabajaron en colaboraci6n con las oligarqufas de las 
cuales forma parte el propio jefe del ejdrcito, como 
resultado de los acontecimientos de la ddcada pasada el 
actual jefe del ej~rcito es un oligarqufa y los grupos de 
apoyo son olig rquicos. De manera que no veo que 
gana Nicaragua con este tipo de ejdrcito. 

Hablamos de guerras con vecinos. Ea algdin
tiempo tuvo sentido al comienzo en la actualidad todos 
sabemos que la guer-a en nuestros parses
centroamericanos diffcilmente puede ocurrir y si 
ocurriera las dejan morir por inanici6n, ni siquiera
tiene que intervenir la OCA o la ONU, con que las 
dejen niorir de inanici6n como ocurri6 en la guerra 
enee Honduras y El Salvador. Esta guerra no pudo
dutar apenas 100 horas porque evidentemente no tiene 
una capacidad industrial instalada como para poder 
sostener una guerra prolongada, ni tiere los recursos 
financieros que se requerirfan nara poder alimentar esta 
guerra. 

Lo que sf ha sido el ejdrcito nicara~gense es suma 
tremenda carga econ6mica para el pafs porque la casta 
militar nunca se ha conformado con vivir al nivel 
normal dc un ciudadano normal, los privilegios de la 
casta militar que son, grande en numero tambi~n son 
grandes en calidad. tambien en cantidad de privilegios.
Han sido una fuente de corrupci6n y histd5 icamente ha 
estado obligado a chantajes a la ciudadanfa a delitos 
abiertamente cometidos como tomas de hacienda y
fincas, han estado vinculados hist6ricamente durante el 
perfodo del frente. durante el perfodo Somozista al 
contrabando. El ej~rcito Somozista al menos estuvo 
vinculado al narcotrfico y hay algunas presunciones
de que tambi~n algunos sectores, ambos han hecho 
grandes negocios. Por ejemplo esa misma ley del 
ejdrcito que yo les hablaba hace un rato, consagra que
el ej~rcito tiene derecho a maptener empresas, o sea es 
un ejdrcito empresario ademAs el ejdrcito de Nicaragua, 
tiene empresas de constructoras, tiene miles de 
hectdreas de terreno, tiene otro tipo de empresas, 
empresas constructores. en fin es un ejdrcito
empresario haciendo fabulosos negocios. 

Este ejdrcito no lo necesitamos nosotros es una 
amenaza a la democracia evidentemente. Se reserva el 
derecho de vetar las decisiones de los poderes del 
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Estado. Yo les puedo decir en primer lugar, ya les 
mencione que se pas6 una ley contra la voluntad de la 
asamblea. ignorando totalmente la asamblea ignorando 
totalmente esa ley que lacfa que el general actual, jefe
del ejdrcito sea jefe a perperuidad. al menos mientras 
exista esa ley. Eso es un ataque violento a los 
derechos de !os nicaragiienses. en receso, pasar esa ley 
con semejante transcendencia y semejante 
consecuencia. 

Podemos decirle tambidn cuando en 1990 en 
Diciembre del 90 poco antes de entrar en este receso 
est~bamos discutiendo el presupuesto del ejdrcito, se 
aprob6 un recorte de sustanc.A en primera instancia. 
Despu6s el ejrcito hizo que el ejecutivo vetara, ese 
recorte. Por supuesto la Asamblea tiene todo el 
derecho a rechazar ese veto, pero inmediatamente se 
dieron agunos hechos. Hubo unos bombazos en las 
casas de algunos representantes de varios diputados.
Apareci6 un comunicado amenazante del jefe del 
ejdrcito de la comandancia, diciendo a la asamblea 
como obligdndola a que retrocediera en su recortes y 
que aceptara el veto de la presidencia, y finalmente un 
grupo de militares asustadc, fue el que aprob6 el veto 
de la presidencia. Yo creo que esa es suficiente 
muestra de como el ejdrcito, el comandante en jefe del 
ejdrcito, puede decidir en Nicaragua por t.ncima de los 
poderes de la Reptiblica. 

Hay una situaci6n muy diffcil, control Jel ej rcito 
scbre el ejecutivo a travds de los formales gobernantes, 
presiones fuertes a la asamblea tanto directamente 
como a trav6s del Ejecutivo, control del Ejdrcito. De 
manera que hay una absoluta amenaza a la democracia, 
y yo personalmente, siento que estamos avanzando en 
la direcci6n de un proyecto polftico que bajo los 
disfraces de reconciliaci6n, y toda una serie de 
palabras muy bonitas nos estl conduciendo a instaurar 
un nuevo tipo de Somozismo en Nicaragua, un nuevo 
poder, dominante central esta vez organizado por el 
jefe del ejdrcito de Nicaragua. 

Entonces esto es el ejdrcito ral de Nicaragua, no 
las cuestiones ut6picas, de que uno pueda estar 
pensando que aparecen muy lindamente definidas en las 
constituciones, y en ese contemplado. De esa manera 
ese ejdrcito, debe desaparecer de Nicaragua. No 
contemplo, no pensarfa yo de hacer una desaparici6n
brusca de un dfa para otro que es imposible, pero se 
deben ciear programas racionales para que en un plazo
mds o menos racional, posible, factible, el ejdrcito
desaparezca y se Ilegue a convertir en organismos 
armados, ser sustituidos por los organismos armados, 
profesionales, apartidarios. que pudieran realizar y yo 



Page/PiAgina HIl 

en eso estoy totalmente de acuerdo con el sefior 
Castillo Claramount pudieran revisar las funciones de 
las que el hablaba. Pero para eso ya no va a n.'esitar 
tanques, RPG 7, cazas. cazas bombarderos y todas las 
demds parafernalias que han manejado y que son 
costosfsimas. 

Necesitanos una policfa nacional o como se le 
llame. el nombre es lo de menos, un organismo 
armado encargado de cumplir con lo que bien sefialaba 
en su intervenci6n el sefior Castillo Claramount y que 
serfa muchfsimo menos costoso a Nicaragua en 
tdrminos econ6micos, sociales y polfticos y que yo 
considero absolutanente necesario. para que en 
Nicaragua podamos nosotros empezar a reconstruir el 
pats, para que la gente pueda invertir en el pats, 
podanios reconstruirlo econ6micamente y para que 
podamos estar en el camino a establecer un estado de 
derecho. En tanto exista la situaci6n del ejdrcito como 
h hay en Nicaragua serd imposible reconstruir el pafs 
serdi imposible caminar hacia el estado de derecho por 
mds que los panejfricos del gobierno hablen una 
cantidad de bellezas y presenten una situaci6n mrs 
sonrosada. Seguimos viviendo los nicaraguenses de 
prestado de ilusiones y la tinica soluci6n es empezar 
por donde est, el problema central. Muchas Gracias. 

Sr. iVendoza: 

Muchas gracias sefior presidente. Hay una 
definici6n que dice que la funcidn de la polftica. por 1o 
tanto la funci6n de los polfticos es organizar la 
sociedad y resolver sus conflictos. Yo creo que al 
hablar del tema del ej&rcito tenemos que hacer una 
reflexi6n crftica, sobre cuanto los polfticos hemos 
Ilenado esa funci6n. Porque hemos escuzhado en esta 
sala como en algunos casos y muy concretamente en el 
caso de Guatemala, mds bien pareciera que el ejdrcito 
en aguna etapa de nuestra historia ha Ilenado esta 
funci6n, y ha sido el ejrcito el que ha decidido en un 
momento dado cuando a la sociedad le conviene entrar 
en un proceso democrtico y ha sido el ejdrcito el que 
ha iniciado este trAnsito por las democracias. Yo creo 
que podemos decir muchas cosas en crftica a esa 
actitud del ejdrcito pero tenemos que ser tanibidn 
crfticos de nosotros, como polfticos, corno sociedad 
civil, que hemos dejado ese espacio del ej6rcito y le 
hemos permitido que lo ocupe, y en cierta manera haga 
el trabajo que nos corresponde hacer a nosotros. 

Yo creo que es indispensable que recuperemos ese 
papeJ indispensable los politicos civiles, y que como 
bien decfa el representante d . Nicaragua "No dejemos 
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en simple lirismo constitucional la funci6n que nos 
corresponde y lo que tenemos que hacer. es decidirnos 
a agarrar la sartdn aunque la sartdn estd caliente". 

No hay ninguna dada de que a medida que se han 
ido resolviendo los conflictos armados en que han 
estado inmersos nuestros ejdrcitos y nuestras 
sociedades, la funci6n del ejdrcito tiene que cambiar. 
Y creo que la sociedad civil, la sociedad democritica 
debe, a travds de sus representantes en el congreso de 
la reptiblica, discutir con toda celeridad y con toda 
franqueza, que tipo de ejdrcito queremos tener, como 
sociedad democrltica en el futuro. 

Ya se dijo aquf, que quizA hay que redefinir que 
significa soberanfa. Ya no estamos ahora ante la 
agresi6n, ya sea externa o interna, en el caso de 
Guatemala muy concreto. agresi6n interna, con apoyo 
externo. Nos encontramos ante un movirniento 
guerrillero que ha sido militarmente derrotado. Y si 
no entramos a discutir a nivel de los congresos. que 
son donde corresponde. que tipo de ejdrcito queremos. 
nos corremos el enorme riesgo, de que, primero, lo 
discutan con los comandantes guerrilleros. a pesar de 
que fueron militarmente derrotados, o que se discuta a 
trav s de las presiones de los organismos o de otros 
pafses que tienen su propia definici6n de lo que ellos 
consideran que debiera ser el ejdrcito nuestro. Creo 
que no podemos nosotros permitir que ninguna de estas 
dos situaciones se dd. Ya mencionaron aquf que 
soberanfa quizd no solo significa defendernos de un 
agresor externo que probablemente no existe, pero sf 
significa proteger nuestra riqueza marftima, proteger 
nuestra riqueza forestal, en el caso muy concreto de 
Guatemala. en el Pet~n. proteger nuestra riqueza 
arqieol6gica, y quizA enfrentar el nuevo reto. quizA el 
mds grande que tiene la sociedad democrdtica, y muy 
concretamente la guatemalteca, en este momento, en 
narcotrlfico. 

De todas formas tenemos que discutirlo y 
poncrnos de acuerdo, y definir que tamailo el ejdrcito 
necesitamos tambidn, para cumplir con estas finciones. 
Que tipo de oficial del ejdrcito quiere la sociedad civil 
y, por lo tanto, que tipo de formacidn espera la 
sociedad civil de sus oficiales del ejdrcito en el fuituro. 
No podemos dejar que siga siendo el propio ejdrcito, 
el que defina esio. Y debo reconocer que en 
Guatemala nuestro ejdrcito, en este sentido, le lleva ia 
delantera a ia sociedad civil. Es el propio ejdrcito el 
que estA cambiando los estudios de la escuela militar en 
Guatemala. EstA iniciando programas para que los 
oficiales adems de ser oficiales del ejdrcito tengan una 
carrera universitaria, por ejemplo, que es una cosa 
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muy buena. pero Jo estl haciendo el ejdrcito por propia
iniciativa. Los civiles no nos hemos querido meter en 
ese campo. 

Tenemos. tambidn, que definir si el ejdrcito. 
como bien to decfa el representante de Espafia, no 
puede cumplir otras funciones que, al menos en ia 
sociedad guatemalteca, no ha cumplido. De ser un 
lugar donde se funda la sociedad, a travds de cambiar 
los sistemas de reclutamiento y verdaderamente que
forme parte del ejdrcito, el hijo mayor de cualquier
Guatemalteco sin importar clase social, nivel 
educativo, etc. Y que el ej~rcito mds bien sea una 
fuente de conocimiento de los difereutes estratos 
sociales, y en el caso Guatemalteco, incluso de esa 
pluricultura que da riqueza de lasnos la tnias 
indfgenas que en Guatemala tenemos. 

Y todo esto Jo podemos hacer de una manera muy 
simple y muy practica. los diputados, por Jo menos en 
Guatemala. si tomamos la decisi6n de redefinir el papel
del ej6rcito. Porque es al Congreso de la Reptiblica,
el que le corresponde asignar, aprobar el presupuesto
general de la naci6n. Y, por Jo tanto, debemos saber 
como el presupuesto de la defensa nacional, no solo en 
su monto, sino en todo detalle, de como se va a gastar, 
con algunas excepciones, en algunos lucros que son 
claramente de seguridad nacional. Pero tenemos que 
empezar a hacerlo. 

Yo estoy totalmente de acuerdo con el 
representante de Honduras, cuando dice que no 
podemos como sociedad democrttica continua, 
destinando el monto de recursos que hemos destinao 
a la defensa nacional. Y no podemos, ahora, incluso, 
por razones pricticas. porque la agresi6n que se di6 en 
nuestro pal's estA terminando. El movimiento 
guerrillero ya no es una amenaza militar. Sigue siendo 

una amenaza polftica. Y nos corresponde ahora a los
politicos derrotarlos en el camipo politico, como lospolf derro los iiaesel meos enlfo caso des
Guatemala en el caopo militar. 

Yo creo que en Guatemala tenemos la ventaja en 
este momento de que tenemos un ejrcito que 
comprendi6 en un momento que era necesario hacer
cambios, que era necesario iniciar el transito por ia 
d- "iocracia, que debemos reconocer que en el i~gimen 
p, Ao incluso en a instituci6n armada, se defendi6 el 
r~gimen de derecho, contra intentos de algunos grupos, 
de civiles y militares por desestabilizar el procesodemocratrico. Adem~s tenemos un ej~rcito que se
negocidocon sontinre n d cito a ngoci
negociando con su contrincante y dispuesto anegociar
a pesar de haberlo voncido en ol campo militar. Y 
tonemos un ejdrcito que estA incluso introduciendo 
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reformas en las formaciones oficiales. Ysin embargo,
los politicos civiles no hemos aprovechado esa nueva 
disposici6n militar. a ser un poco mds abiertos, para
verdaderamente meternos nosotros en ia discusidn. sino 
que creo que ]a hemos evitado, quizs por temor,
quizAs nor incomprensi6n, quizds por desconocimiento 
tambidn, de Jo que es la instituci6n armada. 

En resumen, yo creo que es indispensable en 
nuestros pafses. los civiles, los partidos polifticos que 
para ese estamos y muy concretamente los 
parlamentarios, diputados, o senadores, nos Ilamen 
asumamos el papel que nos corresponde, y definamos, 
como representantes de la sociedad democratica que
tipo de ej6rcito queremos tener, dada las nuevas 
situaciones en que se encuentra la seguridad de 
nuestros pafses. Debemos ponernos a trabajar, a 
asegurar que los ejdrcitos, de verdad, evolucionen 
como la sociedad democratica necesita. 

Creo que si cada uno de nuestros pafses a nivel 
interno hace ese ejercicio, va a ser mucho mds sencillo 
que en el caso concreto de Centroamdrica. El tema del 
desarme 4ue no se puede discutir dnicamenta a nivel 
interno sino que implica discusiones tambidn con los 
pafses vecinos, se pueda Ilevar a cabo tambidn en el 
seno parlamentario que se ha creado y que es el 
parlamento centroamericano. Tambien ahf los politicos
civiles debemos asumir el papel que nos corresponde 
para definir como sociedades democrAticas que tipo de 
ejtrcitos queremos, que tipo de ejdrcitos necesitamos, 
si es que realmente los necesitamos o no para servir a 
la sociedad democr:tica. Muchas gracias el sefior 
presidente. 

Sr. Raidel: 

En el dfa de ayer quedd flotando en el ambiente 
una expresi6ncuando de la sefiora diputada de Panami.se refiere obviamente a las fuerzas armadas dePanamd o ex-fuerzas armadas de Panama. pero hizo 
una incursi6n a los ejrcitos de Mexico , Panama, y no 
cecuordo bien y no so si incluyo a America Latina de 
forma general, y dice que ella no quiere ver ej6rcitos, 
no quiero ver a tigres con garras dispuostos a 
agarrarlo, o destruirlo o a acapararlo todo. 

Obviamente que el Tratado Interamericano de 
Asistencia Recfproca de 1947, en alguna forma prevd

isectRcpoc e14,e lgn om rv 
un paraguas para pafses quo no pueden sostener unejdrcito, y obviamente un pals q-ie no puede sostener 
un ejdrcito profesional mejor que no tenga ejdrcito.Me imagino que esa expresin de la sefiora diputada se 
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debe aese trauma tan especial de Panamdl. soio asf lo 
puedo entender. porque ejercitos han habido en ia 
historia moderna del mundo desde Grecia. la ciudad 
Estado tenfa ejdrcitos. y a partir de la paz de Westfalia 
en 1648 el concepto de Estado Naci6n crea los 
ejdrcitos profesionaes de eso estamos hablando. 

Las constituciones de nuestros pafses le asignan a 
nuestro ejdrcito no solo defender la soberanfa sino 
repeler la subversi6n interna al orden constitucional. 
muchas veces esa subversi6n alimcitada o entrenada en 
otros pafses vecinos en el adrea. Soy el primero en 
aceptar ese rol del ejdrcito debe ser reexaminado y me 
costa que los ej~rcitos de Amdrica Latina y 
Centroamdrica lo estAn haciendo ya hace rato y se han 
preparado profesionalmente para hacerlo. Podemos 
tener frente a nosotros temas como guerra ecol6gica, 
del narcotrfico, agresi6n econ6mica. la necesidad de 
alimentar a nuestros pueblos del mar. 
Afortunadamente la mayorfa de nuestros pafses 
tenemos dos ocdanos. una posici6n geopolftica peor 
increiblemente preferencial. 

Existe una lfnea muy delgada a] tratar de 
encontrar un equilibrio entre democracia derechos 
humanos, polfticos y civiles y ia absoluta necesidad del 
Estado de imponer la ley y el orden. Si se le pasa la 
mano es represi6n, fAcilmente se cae en eso y han 
ocurrido en nuestro pafs Guatemala. hechos 
lamentables hasta el dfa de hoy. Pero ia profesi6n 
militar es una de las mds nob'es que hay y desconocer 
eso creo yo que es una ingratitud. Golpes militares. 
los golpes militares se ven en muchos pafses como 
fen6menos rectificadores de una sociedad enferma, y 
el parlamentarismo. de que todos gozamos hoy en dfa 
surge del golpe militar de Cromwell contra la corona 
inglesa. 0 sea que los golpes militares que han 
producido revoluciones. que han rectificado situaciones 
de desviaci6n ideol6gica de un pueblo mayoritario que 
asf lo ve, llimese en Chile o en Guatemala tenemos 
muchos casos 1871, el 44. el 54 y el 82 al que me 
quiero referir 1982. E! ej~rcito le da un golpe militar 
a otro sector del ejdrcito, le dice hasta aquf Ilegamos, 
el papel del ej~rcito no es este, inicia un proceso 
democr~itico que nos Ileva a una constituyente a una 
nueva constituci6n y a un presidente civil, y el afho 
pasado por primera vez en ia historia polftica de 
Guatemala. fue la primera vez que un presidente civil 
le entrega el poder a otro presidente civil. Eso lo 
inici6 el ejdrcito de Guatemala. 

Signos de cambio que han habido, obviamente los 
civiles, la relaci6n civico-militar, y la falta de dialogo 
es lamentable es una tragedia en toda America Latina. 
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Un sistema de convivencia polftica que no considera 
adecuadamente el papel que los militares tienen que 
tener en la sociedad. es un planeamiento err6neo. y ese 
error se paga caro. No existe un regimen poliftico 
estable si una definici6n del modo de [a relaci6n 
cfvico-militar. 

En el caso de Guatemala el ejdrcito impuls6 la 
creaci6n del ESNA (Centro estratdgico para el estudio 
de la seguridad nacional). que pretende explicar que el 
conflicto de la subversidn no es solo contra el ejdrcito, 
sino que es un conflicto y un problema de toda la 
sociedad de Guatemala. Por lo tanto la soluci6n debe 
ser conducida a travds de los cinco factores del poder 
nacional, el econ6mico, el geogrtfico, el social el 
poliftico y el militar y todos deben emprender una 
interacci6n para desprenderse de esa desconfianza de 
un sector hacia el otro, tema que ya han tratado los 
sefiores que me antecedieron en la palabra. Esta 
actividad del Centro de Estudios Estratdgicos ha sido 
reconocido quizds como el dinico signo de esperanza en 
America Central. por parte del Comite de Relaciones 
Exteriores, el Senado de Estados Unidos, que debido 
a nuestro record lamentable de derechos humanos en 
Guatemala nos han cortado todo tipo de ayuda militar 
y hasta la econ6mica ha sido condicionada. con 
excepci6n de el CentrL de Estudios Estratdgicos ESNA 
que lo ponen como un ejemplo para los demds pafses 
de centroamdrica y tratan de promoverlo como un caso 
tfpico ejemplar de dialogo cfvico militar. 

Con respecto a ia reducci6n del presupuesto 
militar y del desarme. en el centro ESNA se ha, 
hablado de esto, y el ejdrcito dice por supuesto que si 
estamos dispuestos a hablar de la reducci6n del 
presupuesto militar y del desarme, pero dos 
presupuestos muy claros. Uno el tdrraino de la 
subversion interna en Guatemala algo l6gico, y dos el 
balance de las fuerzas de los pafses vecinos. Honduras 
y los datos quu tengo, son hasta el afilo 90. en el caso 
de costa Rica que su presupuesto de la policfa militar 
o guardia como se Ilame es cuatro veces mds alto del 
que terfa el ejdrcito y no por inflacion, hace veinte 
afios atrds cuando existfa el ejdrcito en Costa Rica, o 
sea que existe ya algo con otro nombre pero 
tremendamente eficiente, bien armado, con 
helicdpteros y armamento mds moderno del que 
podamos imaginar. 

El ejdrcito de Honduras y El Salvador fue 
armado, no dirfa yo que hasta los dientes, pero 
fuertemente armado por Estados Unidos por las 
razones que todos conocemos, y no decir del ejdrcito 
Sandinista por ia ex Unidn Sovidtica, y entonces ese 
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desbalance que existe con el ejdrcito de Guatemala que 
no ha recibido en mds de viente afios ayuda del 
exterior. es lo primero que hay que reconsiderar. Si 
se baja ese nivel. obviamente que podemos hablar un 
mismo idioma y comenzar a discutir desarme y 
reducci6n de presupuesto militar. Un veinte por cierto 
en ia burocracia de Guatemala. liberarfa mds recursos 
para obras sociales que un 50% reducci6n del 
presupuesto militar. 

Con respecto finalmente a la deuda externa no es 
justo decir que solo los militares, en el caso del amigo
de Honduras. son los culpables o los responsables de 
la deuda externa en Guatemala hemos tenido muchos 
militares presidentes pero con gobiernos civiles y
fueron partidos polfticos, civiles nosotros los que lo 
llevamos al poder asf que somos tan responsables los 
partidos polfticos del endeudamiento como los 
gobiernos militares que han habido. 

Fialmente un alcance a Io que se llama la deuda 
externa y por que nuestros hijos y nietos no deben 
pagarla. Yo considero que cuando se trata de 
proyectos de infraestructuras que van a durar 20, 30 
,40 , 50 y 60 afios no veo porque los hijos y los nietos 
no puedan pagar su cuota. Muchas gracias sefior 
presidente. 

Sir G. Finsberg:.enguaoriginal indisponible) 

Gracias Sefior Presidente. Estoy muy agradecido 
por Jo que oigo, porque vengo de un pafs que no ha 
sido invadido durante mil afios. y aunque tuvimos un 
resurgimiento militar hace como tres cientos ahios, no 
ha sucedido nada desde entonces. 

Estoy sentado con hombres y mujeres serios que 

han batallado para restaurar la democracia. He visto 

Jo mismo en Europa central. He hablado con colegas 

que estuvieron en prisi6n durante quince afios y que

ahora son los jefes de la delegaciones parlamentarias. 
Ellos no estdn sufriendo. ellos estdn tratando de ir 
hacia delante. Yo quiero decirles que la tinica soluci6n 
para esta parte del mundo, si quieren preservar la 
democracia. es que si quieren una democracia, tiene 
que luchar por ella sin tener en cuenta Jo que los 
militares digan, si usiedes creen en ia democracia, 
tienen que ser consistentes con sus convicciones. 
Estoy siendo franco y espero que no piensen que me 
falta cortesfa o que soy rudo porque no es ese el caso, 
pero Jo que tienen que tratar de hacer, y hacerlo de 
una vez, es decir, aquf tenemos un parlamento
democr~tico en nuestros pafses. Ese parlamento
democritico en esos pafses controla las fuerzas 
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armadas totalmente. El gobierno tiene un ministerio de 
la defensa y el ministerio de la defensa tienen que ver 
con las fiierzas armadas y el decidirg a travds del 
parlamento que es 1o que va a suceder sea el ejdrcito.
la marina. lo que sea, ellos no han sido electos por el 
pueblo en general. 

Ustedes mu dirdn que esto ut6pico peroes 

permftanme decirles esto: 
 En Europa nosotros hemos 
tratado de traer a los ex pafses de la cortina de hierro. 
Primero los trajimos como miembros invitados,
trajimos a Yugoslavia, ustedes saben que ha estado 
pasando en Yugoslavia y que debido a que el 
parlamento no tenfa ningdin control sobre sus fuerzas 
armadas, suspendimos su participaci6n como miembros 
porque no eran un parlamento, y si ustedes sienten que 
no pueden controlar a sus fuerzas armadas ustedes van 
en la misma direcci6n de Yugoslavia. 

Ustedes me dirdn bien. aquf esta usted 
c6modamente sentado a cinco mil mUllas de acd 
tratando de decirnos a nosotros que es Jo que debemos 
hacer. La fuerza de la opini6n murgdial esta del lado 
de ustedes, no del lado de aquellos que quieren
resurgimientos militares. Algo que sugiero que deben 
examinar es el comunicado que sali6 de Moscd durante 
la ultima conferencia de la CSCE, donde estuvo claro 
que todos los pafses, incluyendo a Jo que entonces era 
la Uni6n Sovidtica, estaban preparados para encontrar 
una forma de intervenci6n en caso de que hubiera un 
golpe de Estado. Estos eran sus asuntos internos, pero
estaban preparados para decir que los otros pafses
dentro de la comunidad. estamos hablando de mds o 
menos de treinta cinco pafses de Norte America hasta 
Europa, ellos podfan tomar acci6n para parar ese abuso 
a los derechos civiles y a la democracia. que era un 
golpe de Estado. 

Yo se que todos ustedes o nosotros todos 
queremos ver que tenga 6xito la democracia. y estA en 
las manos de ustedes asegurarse que tenga 6xito. Han 
sido valientes pero tienen que ser ms valientes tienen 
que enfrentarse a los espectros del pasado y como en 
el caso de Nicaragua, uno de los espectros de hoy. Si 
la democracia vale la pena una candela, tienen que 
mantener esa candela encendida, y tienen que
comseguir tener el apoyo de esa gente. 

Respecto al ejdrcito una soluci6n para ustedes, es 
tener un ejdrcito profesional, porque ahf ustedes hardn 
que la gente les apoye. Ellos creen en el Estado y
quieren defenderlo mientras si la gente estA contra su 
voluntad en el ejdrcito, ellos van a responder a las 
ordenes sin pensar. Y en segundo lugar, alguien dijo 
antes, ,por que necesitamos un ejdrcito? Lo necesitan 
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porque tienen que darse cuenta que sus pafses tienen 
obligacion asf como derechos. Si ustedes no tienen un 
ejdrcito como pueden ser miembros de las Naciones 
Unidas y por ejemplo ofrecer apoyo a las fuerzas que 
las Naciones Unidas ponen en otros pafses para 
mantener ]a paz. Suiza ha sido neutral durante 
doscientos afios y es uno ue los mayores contribuidores 
a las fuerzas de las Naciones Unidas. Pafses de Latino 
America y de Centroamdrica no pueden aprovecharse 
de lhs buenas intenciones de los Estados Unidos vdecir 
votamos porque se manteoga la paz pero no nos pidan 
que mandemos tropas esa es una de las razones para 
mantener un ejdrcito excdsenme si he sido muy franco 
pero sf fui breve tal como les prometf. 

Sr. Lacayo: 

Con el Sefior Finsberg hemos acabado con la lista 
de personas apunradas y pasariamos a la etapa de 
,:onclusiones. Abusando de la presidencia lo que nunca 
ha sido una caracterfstica mfa quisiera hacer agunas 
apostfas muy breves a algunas cosa que se han dicho. 

El rol que tiltimamente se establece o pretende 
establecerse para los ejdrcitos en la America Latina y
especialmente es Suramdrica especialmente respecto al 
control del narcotrfico, es un arma de dos filos, es 
una cuesti6n muy peligrosa porque el poder del 
narcotrlfico internacional es muy grande. y podrfa
conducir a nuestros ejdrcitos a un estado muy peligroso 
en cuanto a la corrupci6n. Esto lo querfa mencionar 
por que es mi obligaci6n decirlo que ese rol me parece 
sumamente peligroso y mIs deberfa de ser un acto de 
policfa. 


Nosotros en El Salvador en 1847 habfa ya
disposiciones constitucionales que establecfan la 
separaci6n entre las fuerzas policiales en manos de 
civiles y el ejdrcito. Lamentablemente eso se cambi6 
en el camino pero hemos regresado a nuestra posici6n 
inicial y hoy constitucionalmente las funciones de 
seguridad ptblica van a pertenecer a un organismo 
eminentemente civil. dependiente del presidente de [a
Reptiblica y de un ministerio diferente al Ministerio de 
defensa en tal manera que creo que era importante
sefialar a esto. 

En cuanto al desarme yo creo que un problema es 
el racionalizar la fabricaci6n de armamentos porque de 
nada va a servir que nuestros pafses no limitemos en 
cuanto al tipo de armas, si de nada va servir que 
nuestros ejdrcitos tengan por decir algo carabinas MI 
y en el mercado internacional hay fusiles aprobados 
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incluso por la NATO con un potencial de fuego mucho 
mis grande. 

En cuanto a lo de Nicaragua yo si creo que el 
problema estA en la necesidad de un ejdrcito 
profesional, un ejdrcito que responda a los intereses 
nacionales y no a un ejdrcito de partido. ( - o que eso 
es una aberracidn en contra de cualqi:.r sistema 
democrltico el hecho de que existm ej~rcitos 
ideologizados ,y partidos con ejdrcitos que respondan 
a esa ideologfa cualquiera que sea. sea esta de signo
de derechas o sea esta de signo de izquierdas. Creo 
que la peor aberraci6n es este ej~rcito ideologizado y 
va en contra de cualquier pensamiento democr~tico. 
No quisiera ahondar mds porque van'os ya la etapa de 
las conclusiones, pero sf querfa hacer estas pequefias 
apostfas a algunas cosas que se han dicho esta mafiana. 
Voy a dejar la palabra a nuestro compafiero secretario 
que ya ha hecho un enorme esfuerzo de sfntesis y 
vamos a tratar de ver sf es correcto y el pleno aprueba 
esas conclusiones, que en primera instancia se a 
Ilegado. 

Sr. Bar6n: 

Bueno antes de hacer las conclusiones me 
permitird tambi~n hacer algunos comentarios sobre este 
debate que yo considero muy interesante y me parece 
que no tiene muchos precedentes cercanos en la 
historia reciente de centroamdrica sobre todo entre 
parlamentarios. 

En primer lugar, me gustarfa mencionar una cita 
de un fil6sofo judio medieval que se llama 
Maimonides, que naci6 en C6rdoba y ensenio en El 
Cairo que decfa que "si Dios hubiera querido que los 
hombres miraran siempre hacia atr s, nos habrfa 
puesto los ojos en la nuca." Esto to digo porque
hemos hablado todos del pasado pero el pasado, 
aunque no hay que olvidarlo hay que extraer las 
lecciones de el no recrearse en le mismo y me parece 
que aquf somos muchos los que podemos contar 
aventuras de detenciones ilegales, vacaciones pagadas 
en el hotel "rejas", qu es como se llama en Espafia la 
crcel. Hay un viejo compafiero de luchas nuestro, 
que es Nicolds Redondo que cuando le hablan de estas 
cosas y de lo que paso en tiempos de Franco dice, "no 
tiene ningtin mdrito to que hice porque nunca fui 
voluntariamente a la cArcel", Claro entonces pues
realmente estA bien ensefiar las cicatrices pero lo que 
importa sobre todo y en esto coincido con el Presidente 
Finsberg lo que importa es que miremos hacia el 
futuro.
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Al mirar hacia el futuro hay un aspecto que me 
llama la atenci6n. Hay un participante que se ha 
atrevido a hablar de los Estados Unidos de 
Centroamerica que ha sido me parece el profesor
Meyer. Ustedes hablan siempre de nuestra Amdrica 
Latina como una unidad. pero luego hay un salto 
tremendo y es que hiego no se concreta eso 
normalmente en casi nada, aunque hay algunos 
proyectos que me parecen valiosos. 

En Europa estamos en una situaci6n parecida, e.s 
decir, van cre~ndose procesos y cuajando unos y
fracasando otros pero a mf me parece que ustedes 
tienen que estar mAs decididos. Por ejemplo me llama 
poderosfsimamente la atenci6n el que no tengan ustedes 
ningtin tipo de conferencia de seguridad, incluso para 
que los militares se paseen y vean a los vecinos. (Me
dicen ahora que si existe pero no la ha mencionado 
ninguno de ustedes). Aquf estamos algunos que 
despues de una larga historia de neutralidad, pues
hicimos entrar a nuestro pafs en la OTAN que es una. 
perd6n hicimos entrar a nuestro pats Espaiia en la 
OTAN, que es la dimensi6n militar del Tratado 
Atltico, que es un acuerdo polftico fundamental. 

En Europa, por ejemplo, tenemos una identidad 
comtin pero les puedo decir que en la Comunidad 
Europea no hemos perdido ninguna de nuestras 
caracterfsticas propias de los pafses, los ingleses siguen
tomando el td a las cinco, nosotros pues tomamos cafd 
expreso como los italianos, que yo recomendarfa que 
to extendieran aquf por que tiene muy buena materia 
prima. No obstam hay seis monarqufas y seis 
reptiblicas ya nadie se le a ocurrido cambiar eso. 
Estamos haciendo un proceso de unidn polftica con 
6rganos poniendo en comitin hasta la moneda, pero
nadie se plantea el que va perder su identidad sino que 
a contrario la reforzamos. Y esto 1o relaciono con 
otra idea que sale de vez en cuando, que es el tema de 

la soberanfa. 


La verdad que esto de la soberanfa como el 
Estado Naci6n, como la independencia, hay que
relativizarlo a la vista de 1o que a ocurrido en la 
historia. Los europeos que inventamos estos tdrminos 
a menudo pues nos han conducido a situaciones que no 
hubidramos deseado sobre todo en el siglo veinte. Y 
por lo tanto, la experiencia que vivimos en el 
continente europeo en este momento, y yo creo que es 
excesiva a nuestro hermano mayor que es el Consejo 
de Europa y a la Comunidad, y es que no es que 
vayamos perdiendo soberanfa, la vamos poniendo en 
comdn y cuando la ponemos en comtin ganamos. 
Porque por ejemplo, LCual es el grado de soberanfa 
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pues de un ejdrcito. no voy a poner el ejemplo espafiol, 
voy a poner al frances, que tienen la fuerza de 
disuaci6n nuclear? En un momento en el que por
ejemplo en el continente europeo, despuds no del 
reparto, que no lo han hecho todavfa, pero despuds del 
proceso de multiplicaci6n de las reptiblicas resulta que 
Ucrania tiene mds cabezas nucleares que Francia. 
LCual es la soberanfa en et terreno nuclear?, LCual es 
[a soberanfa pues de la peseta o del franco belga? El 
mr ya tie.e u. poco mds de identidad, en una 
situaci6n en la que tenemos un sistema monetario 
mundial, que en este momento no tiene una base muy
estable, con lo cual nos somete a situaciones peligrosas 
de inestabilidad y de posibles vendavales. 

Por 1o tanto la idea de la soberanfa y me 
permitird citar a un colega del partido de Sir Geoffrey 
que tambidn es tocayo suyo, que es Sir Geoffrey Hurd, 
que fue secretario del Foreign Office mucho tiempo y 
ha sido una persona importante en la vida polftica
Britnica, que decfa y perdoneseme el comentario que
puede considerarse machista, ya que decfa que "la 
diferencia entre la virginidad y la soberanfa, es que la 
soberanfa se puede ir perdiendo poco a poco"
Entonces yo creo que eso tambidn matiza y da otro 
sentido a este planteamiento desde luego el europeo es 
que cuando ponemos en comtin aspectos de soberanfa 
salimos ganado y no perdiendo. 

Contestanto a 1o que acaba de mencionar un 
colega sobre el caso de las Malvinas, ese es un caso 
bastante distinto colega, y me parece que no viene al 
caso pero vamos si quiere 1o podemos discutir en 
relaci6n tambidn con cosas como pueden ser los 
procesos de descolonizaci6n. Concretamente en 
Espafia tenemos una situaci6n colonial en Europa, que 
es la de Gibraltar, y nosotros estamos en la Comunidad 
y estn los britlnicos como estamos en el Consejo de 
Europa y ese tema tratamos de resolverlo por vfas 
pacificas y creemos que lo podemos resolver. Otra 
cosa es una dictadura como ia del General Galtieri en 
Argentina que para ocultar problemas internos, lanza 
una serie de cruzada y genera una matanza de sus 
propios conciudadanos cosa que no me parece que sea 
demasiado recomendable. 

Y luego hay otra reflexi6n general que me 
gustarfa hacer que es ia de los derechos humanos. Yo 
he podido advertir como una cierta sensaci6n, entre el 
malestar y ia imposici6n, como diciendo "ahora vienen 
aquf tambidn con este tema aquf tambidn a leernos ia 
cartilla." Yo en relaci6ncreo que con los derechos 
humanos hay que hacer algunas afirmaciones 
fundamentales. La primera es que el primer 
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trataniento serio que se da del problema de los 
derechos humanos. precisamente se da en esta zona del 
mundo. Cuando se plantea ia legitimidad de la 
conquista y cuando hay gente. algunos de ellos, pues 
fue obispo de Chapas que esta aquf cerca. es Frai 
Bartolome de las Casas como Motorivia y tal. y que 
fueron gente que se opuso al cardcter salvaje en 
muchos aspectos de la conquista. que afirm6 por 
ejemplo que los indfgenas eran seres humanos, cosa 
que se afirm6 por primera vez. cosa que se afirm6 por 
primera vez. plantearon el tema de la legitimidad. De 
toda esa reflexi6n luego yendo hacia Europa pues se 
generaron movimientos polfticos que concluyeron en la 
declaraci6n de derechos humanos, asf que a ustedes 
tampoco les tiene que importar el tema como si viniera 
desde fuera. 

Luego otra cosa tambidn que nos da la 
experiencia europea. En Europa tenemos un control 
jurisdiccional de los derechos humanos lo cual supone 
que los paises firmantes. que no son solo los de la 
Comunidad. del convenio europeo de derechos 
humanos. Todos los pafses que hemos firmado y 
ratificado este convenio, los gobiernos de nuestros 
pafses pueden ser Ilevados ante el tribunal europeo de 
derechos humanos que tiene su sede en Estrasburgo 
por cualquier ciudadano del pats. Si miran ustedes ia 
prensa de nuestros pafses. pues unas veces es 
condenado el gobierno de mi pats, otras veces tambidn 
lo ha sido el gobierno britdnico, el frances o el italiano 
y no pasa nada v es algo absolutamente normal. Serfa 
un gran avance en Latino Amdrica tambidn por que 
hay convenios en este sentido que ustedes dieran el 
derecho jurisdiccional a los ciudadanos eso me 
parecerfa tambidn un elemento muv importante. 

Bueno. hechas estas reflexiones voy a proceder a 
la lectura de las conclusiones que he ido pues 
perjefiando para tratar de recoger los aspectos mds 
importantes del debate. Hard algunas observaciones 
concretas en relaci6n con planteamientos que se han 
hecho para justificar el que no los haya recogido y 
espero poder conseguir haber reflejado claramente los 
tdrminos del debate. El texto dice lo siguiente: 

Del animado debate enriquecido con un 
amplio intercambio de experiencias sobre las 
relaciones entre civiles y militares y 
desarme en la era de la democracia, tal es el 
titulo de este coloquio, se pueden destacar 
como conclusiones que han merecido un 
mayor consenso las siguientes: 

Colloquy on Parliamentary Institutionai Developm 

Primero: La era de la democracia se 
caracteriza por la extensi6n y consolidaci6n 
de sistemas democraticos representativos. 
basados en la democracia parlamentaria. el 
respeto de los derechos humanos. el 
pluralismo y el respeto de las minorias. 
Este es sin duda. el rasgo definitor, del 
presente momento hist6rico. Cabe subravar 
que estos procesos estdn teniendo especial 
vigor y protagonismo, tanto en 
Centroamdrica y en toda America como en 
todo el continente europeo, en el que el 
Consejo de Europa afirma dfa a dfa su 
car~cter de foro democr:ltica fundamental. 
Este avance hist6rico abre nuevas 
perspectivas de cooperaci6n. que entre 
Amdrica Central y ia Comunidad Europea, 
se concretan en la fecunda realidad de ia 
conferencia de San Jos6 que acaba de 
celebrar su octava reuni6n en Lisboa. 

Sezundo: Una sociedad dernocrdtica se 
funda sobre una constituci6n que consagra 
la supremacfa del poder civil elegido por 
sufragio universal, y un estado de derecho 
basado en la separaci6n de poderes, con 
mecanismos eficaces de garantfa y de 
protecci6n contra el abuso de poder y ia 
violaci6n o la supresi6n de derechos 
fundamentales. 

Tercero: La sociedad democratica o 
toda sociedad democrtica necesita 
seguridad y defensa. Esta importante 
funci6n debe de ser cubierta por las fuerzas 
armadas a partir de la directrices fijadas por 
el poder civil y en clara subordinacidn al 
mismo. 

Cuarte. El fortalecimiento de la 
democracia y el avance de los procesos de 
integraci6n econcmica, comercial e incluso 
polftica requieren una profunda revisi6n 
tanto de los conceptos tradicionales del 
papel del ejdrcito como de las relaciones 
entre civiles y militares. Con respecto a las 
primeras, a las funciones de defensa del 
suelo o del territorio nacional, o ante 
conquistas o entromisiones, asf como ias de 
mantenimiento del orden ante tendencias 
disgregadoras o ataques salvados de la 
oposici6n se afiaden nuevas tareas. La 
democracia supone fundamentalmente un 
cambio en la relaci6n entre fuerzas armadas 
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y pueblo. De la concentracidn de la acci6n 
militar en la lucha contra el enemigo interior 
o la guerra ideol6gica, se debe pasar al 
desarrollo de las fincnnes de promoci6n
social y formaci6n. asi como a la activa 
participaci6n en desarrolloel socio 
econ6mico y !a conservaci6n del ecosistema. 
Con ello se abre esperanzadoras 

perspectivas para una nueva y mejor
relaci6n entre civiles y militares, a partir de 
su coindn condici6n de ciudadanos y de la 
mds escrupulosa subordinaci6n de la 
.nstituci6n militar al poder democr1tico. En 
la misma es muy importante tener muy 
presente el comtin deber de ejemplaridad 
social y la renuncia a privilegios 
injustificados. 

No he recogido algunas de las funciones que han 
propuestos algunos de los colegas. El Sefior Castillo 
Claramount ha sido generoso con las competencias que
le daba a las fuerzas armadas. Yo, la salvaguarda de 
la constituci6n, en tdrminos muy gendricos la dejarfa.
Yo no dejaria ningn caso a las fuerzas armadas ser 
juez de la constituci6n. La constituci6n en principio,
tiene un juez que tiene la asamblea democr,'tica, y en 
su caso, y en el caso de que exista el tribunal 
constitucional que tampoco es un poder absoluto, es 
decir, que guarda relaci6n con el poder legislativo
elegido. 

Yo en el tema del narcotr~fico coincido 
absolutamente con el presidente. Creo que en primer
lugar en relaci6n con el tema del narcotrdftico. que es 
objeto de debate continuo por lo menos entre el 
pailamento europeo y el congreso de los Estados 
Unidos, nosotros no compartimos las tesis de nuestros 
amigos norteamericanos. Mientras haya demanda,
habrd producci6n de narcotrifico. Es decir, que si 
somos los principales consumidores los europeos y los 
norteamericanos, pues entences lo que hay que hacer 
es actuar en los dos frentes. 

Hay un problema, que el parlamento europeo esta 
ahora mismo esta ahora debatiendo las conclusiones de 
un segundo informe importante de esta cuesti6n, 
refirindose a las consecuencias dramdticas que tiene 
sobre nuestros ciudadanos sobre nuestros hijos. Y 
claro nosotros comprobamos en Europa, por ejemplo, 
que cuando se acennia la polftica represiva que debe 
ser hecha desde luego por ia policfa y con una 
importante intervenci6n en todo el sistema financiero, 
en el caso de Europa se extiende a Suiza y a utros 
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pafses que no son de la comunidad. pues el problema 
es que si se mete mds mano sobre la droga que viene 
de Latino America pues entonces la conexi6n turca y 
la droga que viene de Asia aumenta de oportunidades.
Si nosotros nos limitamos en Espafia a atacar al clan de 
los gallegos que se llama, porque es la regi6n de 
entrada. pues se van a Portugal. Entonces eso requiere 
un tratamiento conjunto, y ia verdad es que, yo tuve la 
oportunidad de decirlo ante el Senado de Bolivia 
cuando visitd como Presidente del parlamento europec
el aflo antepasado este pais. Bueno a mf me parece 
que el planteamiento, por ejemplo, que hace Bolivia de 
digamos de droga contra desarrollo a m me parece
mucho mAs correcto. 0 sea el hacer o el tener una 
actuacion tipo "Rambo" pues puede ser muy
espectacular pero la verdad es dudoso y puede generar 
un crecimiento espectacular de la corrupci6n. 

Desde luego el vigilar los procesos electorales porparte de los militares, me parece a mf que es meterse
 
en 
camisas de once barras. Son los jueces. nosotros 
hemos pacificado hemos pacificado nuestros procesos
electorales cuando se los hemos dejado a losjueces. en 
el caso de Espafia. A mf me parece que los militares
 
son como los bomberos tienen una funci6n especifica
 
y no hay que pedirles que hagan otras muchas.
 

El tema del reclutamiento es un tema complejo, 
yo tengo que reconocer que en esto por ejemplo no hay 
un planteamiento comunitario, hay posturas muy
diferentes en la comunidad. Una es ]a britAica, en 
donde el ejtrcito es profesional y que luego en case de 
guerra pues la verdad es que combaten todos como 
leones. 

Y el otro es el planteamiento continental. que es 
un planteamiento que realmente no se puede decir que 
sea de violaci6n de derechos humanos unaen etapa
hist6rica ha sido un elemento de igualacidn social y de 
hacer compartir responsabilidades. En fin es un tema 
abierto y por ejemplo sometido a debate incluso en 
Espafia y en condiciones complicadas. 

Bien por eso me he permitido no incluir estas 
funciones y limitarlas a estos aspectos. Y sigo con la 
lectura de las conclusiones. 

Quinto: Igualmente una sociedad 
democrAtica requiere una poiftica de 
gobernaci6n interior definida en tdrminos 
civiles. El mantenimiento del orden publico 
debe de ser garantizado por la policfa civil, 
con estatuto propio y funcioncs bien 
definidas. 
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Sexto: En relaci6n con el desarme hay 
que sefialar que la desaparici6n del 
equilibrio bipolar establecido sobre el poder 
nuclear, ha comportado el fin de la carrera 
de armamentos y ha abierto las puertas, a 
una liberaci6n de recursos absolutamente 
vital para conseguir la prosperidad y el 
desarrollo en todo el mundo. Dicho proceso 
solo puede ser abordado en el piano 
internacional, y por ello adquiere especial 
importancia el fortalecimiento de las 
organizaciones regionaes mundiales de 
seguridad y defensa, asf como la ratificacidn 
de los tratados de prohibicidn de uso de 
armas qufmicas, y el tratado de no 
proliferaci6n nuclear. 

Y el s~ptimo y tiltimo: El papel de la 
sociedad internacional organizado en el 
marco de la ONU. y les recuerdo que todas 
las republicas centranericanas son socias 
fundadores de a ONU, estdadquiriendo una 
nueva dimensi6n con su presencia cada vez 
ms activa en las procesos de pacitlcacidn 
en todo el mundo y en particular en nuestras
dos regiones. Todos los palses. 

democrfticos tienen el claro deber de 
contribuir con todos sus medios humanos y 
materiales a esta noble labor tinica capaz de 
asegurar la paz en el mundo. Eso es todo. 
Gracias. 

Sra. M'oreno Lopez: 

estoy totalmente de acuerdo y se ha recogido con 
bastante exactitud el sentimiento de todos los que aqufhemos participado. 

Panamdi esta buscddose ahora mismo una 
discusi6n en un segundo perfodo legislativo para la 
abolici6n del ejircito a nivel constitucional. Y vamas 
a un referdndum que se va a celebrar en el mes de 
Agosto.Sefio 

Es per eso entonces que yo solicito que el punto 
numero tres donde dice: Toda sociedad democrdtica 
necesita seguridad de defensa, egurdaddemocracia.estamos de acuerdo.neceira 
Pero que en vez de hablar de fuerzas armadas se hable 
de organismos armados y que cada pals le de el 
nombre que quiera de acuerdo al pensamiento y 
sentimiento de cada uno. 

Y en el punta cuatro se habla de la revisi6n de 
consejo y se habla de ejdcito. Yo quisiera que f 
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nuevamente se haolara de fuerzas armadas o de 
organismos armados y que cada pais de acuerdo a su 
redefinici6n o su concepto lo establezca. Ya que en 
Panama por el trauma sufrido que fue muy violento. no 
solo por eso sino por la perdida de nacionalidad que 
hemos observado. sobre todo en ia gente joven que
sali6 a aplaudir una invasidn. cosa que nos produjo 
lAgrimas a muchos que hemos luchado por mucho 
tiempo por nacionalismo. la gente no quiere saber de 
ejdrcito nacional. 

Entonces yo dirfa que si aparece organismo 
armado en Guatemala ha sido un ejdrcito que les ha 
dado muchas cosa positivas serA ejdrcito porque el 
pueblo lo quiere. Pero si se pone organismos armados 
en vez de fuerzas armadas entonces cada pals le da el 
nombre de acuerdo a lo que el sentimiento popular. 

Sr. Baron: 

Yo dirfa por una instituci6n o por la instituci6n 
militar si quieren. Lo del ejrcito, o habfa puesto con 
su papel tradicional del ejdrcita. porque tanpaca 
vamos a tratar de resolver los problemas cambiando los 
nombres. En fin a mf me parece que da lo mismo 
como se deniminan pero si quieren las llamaremosfueras aradas. 

Sr. Matute: 

Gracias sefior presidente. Me parece que unos de 
los problemas que hemos abordado acd1 es el costo de
 
los ejdrcitos en Centroam6rica. Y conclufamos. y yo
 
creo que no estoy equivocado que ha sido una de las
cargas mis duras para estos pueblos tan pobres. Yo 

de las conclusiones a que de 
Ilegar, es a hacer la revision de las fuerzas armadas, delgr sahtrl eiid elstura raad 
ponernos de acuerdo sobre Ia nueva estructura quedeben de tener las fuerzas armadas, al nuevo rol que 
les toca desempefiar a las fuerzas armadas, y al rol que 
nosotros coma legisladores debemos de darles. En ese 
sentido yo estoy muy de acierdo con las palabras del 

de Euopa, que remente nsotrs somos los 
qe eemo que remn e nlse de e os 
que tenemos que determinar que clase de ejdritos 
queremos o que si realmente querenios una 

Solamnente querfa tambi6n :clararle al seior de 
Guatemala que cuando yo me reliero a Honduras. le 
voy a mandar datos, para que se de cuenta cuanra nos 

endeudaron los militates y que si nuestros nietos 
tendrfan que pagar no importarfa si ese dinero hubiese 
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sido bien invertido. Pero yo creo que esa mayor parte
de dinero iosacaron para Estados Unidos y sin ningin
beneticio para nasatros. Muchas gracias. 

Sr. Cruz Zepeda: 

Yo quisiera preguntarle al diputado Bar6n 
Crespo, si le parece que debidraznos tener dos cosas 
bien claras en las conclusiones, ya que el titulo del 
taller habla de las relaciones entre civiles y militares y
desarme en la era de la democracia. Por eso estoy de 
acuerdo con el compafiero de Honduras, de incluir algo
sobre la necesidad de revisar algo en el contesto de lo 
que ocurre en el ambiente mundial y regional en 
cuanto a desarme. pero hay que ir investigando eso de 
farma muy especffica pafs por pafs. 

El tema que quisiera preguntarle al diputado
Bar6n Crespo y donde quiero hacer gran dnfasis se 
refiere a la importancia de las relaciones cfvico-
militares, al dialogo que debe de haber. Hay muchos 
esfuerzos que se estAn haciendo, Centro para la 
Democracia lo esta apoyando en Estados Unidos, el 
Consejo de Europa la comunidad Econdmica lo hace, 
y quizis pudidramos poner una frase que, no existe un 
regimen poliftico estable sin una definicidn del modo 
relacidn cfvico-militar. Me estoy refiriendo al iLmbito 
Latinoamericano. Quizds ustedes en Europa no yen 
eso. Un presidente electo. no tiene en Europa que 
esta. preocupdndose de si al dfa siguiente puede que le 
den golpe de estado, Lverdad que no?. 

Sr. Bardn: 

No siempre ha sido asf. 

Sr. Cruz Zepeda: 

En nuestra regi6n los militares han cambiado. 
EstAn ocurriendo cosas importantes y tenemos que 
hacer Ioimposible por fortalecer iademocracia y evitar 
Haitf y Venezuelas. Pero para eso hay que darle 
cabida al dialogo, porque los por decenios han sido el 
partido polftico no declarado, mds organizado, mas 
disciplinado, mds eficiente y encima de todo teniendo 
las armas. Entonces en esa relaci6n cfvico-militar es 
absolutamente importante, el dialogo con ellos, si se le 
ocurre alguna frase para introducirla ahf. 
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Sr. Baron: 

En el iltimo pdrrafo del punto cuarto que se 

habia de la relacion entre militares y civiles y leo elpdrrafo anterior para insertarlo. Hablando de la 
evoluci6n de los iltimos afios, digo: Con ello se abrenesperanzadoras perspectivas para una nueva y mejor 
relaci6n entre civiles y militares a partir de su comiin 
condici6n de ciudadanos y de la mds escrupulosa 
subordinaci6n de la instituci6n militar al poder
democrditico. En la misma hay que apoyar foros 
permanentes de dialogo. 

Y para dar satisfacci6n al colega de Honduras. 
que yo creo que ha vuelto a insistir en un punto
importante, en el apartado sexto, estaba mirando al 
hablar del desarme dhqiendo que no se justifica a partir
del final del equihbrio digamos de las grandes
potencias, se puede afiadir cuando se habla de 
liberaci6n de recursos. se puede decir, que en la regi6n
centroamericana que se impone una revisi6n 
presupuestaria. 

Yo si me permiten un comentario, creo que hay 
que dejar que cada parlamento lo haga, pero si despuds
de haberlo hecho se retinen y miran la copia y la ponen
junta serd conveniente. Por que claro todo el mundo 
va a estar diciendo yo no reduzco por si acaso el otro 
va a comprar unos tanques. Como ejemplo en el caso 
de la OTAN, esta es una actividad que se hace con 
absoluta normalidad. En Europa hemos multiplicado, 
por una parte, los contactos bilaterales, incluso para 
fabricar armas juntos y que sea mds barato, y luego en 
el marco de la OTAN y dentro de la Comunidad en el 
de la UEO, que implica mds deberes que la OTAN, y 
entonces tenemos a los militares viajando y
reunidndose y la verdad de que aparte de que 
aprendan idiomas y vean mundo, pues tambidn comodecimos en Espahia, se les cae un poco el pelo de la de 
esa, cosa que no esta mal. 

Sr. Mendoza: 

Yo creo que hace falta ser un poco ms especfflco 
en alguna conclusi6n importante que creo que se puede 
extraer del dfa de hoy. El presidente iomencion6 
cuando dijo que deberfamos mirar hacia el futuro y no 
hacia al pasado. Yo to menciond tambidn cuando dije, 
que los congresos concretaniente tienen la obligaci6n
de redefinir el papel de las fuerzas armadas en ia 
sociedad democr~tica, establecer sus funciones su 
tamafio y su presupuesto. Yo creo que esa debe ser 
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una conclusi6n importante. porque de lo contrario. nos 
vamos a quedar nuevamente en el lirismo del control 
de la sociedad civil sobre el poder militar. 

Y por otro lado ya que esto tiene que ver son el 
comentario que hizo el sefior representante de Espafia. 
La situaci6n de Europa y de America Latina es 
diferente en cuanto a la necesidad de intercambiarse los 
papeles., porque Europa a gestado dos guerras
mundiales en este siglo y hasta la fecha, siguen 
apareciendo pafses que no eran pafses apenas hace un 
aiio, y quedan pafses que ya no son pafses, como el 
caso triste de Yugoslavia. Entonces creo que la 
tensi6n entre vecinros en Europa es mayor que en el 
caso de Centroamrica. Yo como Guatemalteco puedo 
decir toda tranquilidadcon visualizoagresi6n de nuestros que nohermanos Salvadorefios unao de los 

onureiosde nero omiano plvazoHondurefios en el coro o mediano Pazo. 
ode 

Sr. Baron 

Hermanos separados claro. 

Sr. AlIendoza: 

De acuerdo, si, pero separados francamente no al 
estilo europeo en el que somos ahora pero despuds no 
somos. 

Sr. Baron 

No perd6n no se puede generalizar. En Europa 
Occidental y en la Comunidad, pero la Europaen 
Occidental no es que vivamos unos al lado de los otros 
es que estamos en un proceso, y repito, de unidn 
polftica, econ6mica y monetaria que es crear una nueva 
identidad. En Europa Oriental estoy de acuerdo con
usted. 

Sr. Men doza: 
De acuerdo Jo que querfa recalcar pues es que no 

podemos nosotros esperar que Jo vayamos a hacer 
todos juntos. esta redefinici6n de las fuerzas armadas 
porque no lo vamos a hacer. La situaciones internas 
de los parses son verdaderamente diferentes. Es 
diferente lo que ha afirmado El Salvador, como ia paz 
ahora en la cual dos fuerzas beligerantes que 
empataron en una guerra han tenido que llegar a un 
acuerdo, a lo que va a tener que firmar Guatemala 
donde no hay ningn empate. 
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El caso de Honduras donde hemos estado pasand 
por ese proceso, o a caso de Panam donde una fuerz, 
exterior aboli6 su ejircito. Entonces creo que 1, 
sociedad democrdtica de cada pafs debe definir 1,
funci6n de sts fuerzas armadas. Este hecho debt 
quedar en las conclusiones como una obligacidr
espeeffica de los congresos o de los parlanentos de 
los diferentes pafses, previo a una discusi6n mds 
general de desarme que pudiera ser a travds del 
parlamento centroamericano. 

Sr. Roca: 

Sefior presidente. Solo querfa quizAs insistir un 
poco en 1o que acaba de referirse el representante 
Mendoza. en cuanto a la visidn nacional y la visidnregional. En este foro hubo una representacidn del 

parlamento centroamericano, que quiere dejar sentado. 
que toma con absoluta atenci6n las observaciones 
hechas por el diputado Crespo, en el sentido de la
visi6n regional que compartimos plenamente los 
centroamericanos con ia visi6n europea. E n e s e 
sentido, creemos que es importante hacer una 
exploraci6n retrospectiva porque sino nos fundamos en 
esas visiones nacionales, muy diffcilmente vamos a 
poder tener una visi6n regional que sea congruente con 
las aspiraciones de todos los centroamericanos. 
Viendo hacia el futuro, nosotros compartimos esa 
inquietud , y de ser posible ya que esta fue una 
conferencia que fue disefiada para los diputados de 
asambleas y consejos nacionales, que la presencia delparlamento centroamericano, en este foro, recibe con
 
simpatfa esa visi6n regional que se hace de una
 
problem1tica tan importante como la tratada en este
 
tema especfficamente. Muhas Gracias.
 

Sir G. Finsberg: (Original language 
unavailable) 

Siento tener que hablar otra vez pero creo que 
estas conclusiones fueron escritas y puestas en 
circulaci6n antes de el comienzo de este debate esta 
mafiana. Hay consenso general. que en una cosa en la 
que podemos estar de acuerdo. es de incluir en las 
conclusiones, que sin ninguna reserva. los gobiernos
civiles controlen a los militares. y eso debe ser una 
situaci6n aceptada en una democracia creo que esa es 
la clave. Yo no lo of, se supone que es un documento 
bilingiie pero s61o esta incluido en espafiol, si estA 
incluido lo acepto con mucho gusto. 
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Sr. Baron: 

Contesto a Sir Geoffrey. No se ha podido 
circular el documento porque yo lo he estado 
escribiendo pues mientras se producfa primero esta 
mafiana y luego he hecho afiadidos a lo largo del 
debate. Pero claramente lo que se trata 
aquf ...... (Break in Tape) ......... de hablar de ia 

democracia. se funda sobre una constituci6n que 
consagra la supremacfa del poder civil, elegido por 
sufragio universal, y un estado derecho basado en la 
separaci6n de poderes, el estado derecho del que habl6 
el colega nicaraguense creo recordar con mecanismos 
eficaces de garantfa y de protecci6n contra el abuso de 
poder y la violaci6n o la supresi6n de derechos 
fundamentales. 

Tercero, toda la sociedad democrltica necesita 
seguridad y defensa. Esta importante funci6n debe ser 
cubierta por las fuerzas armadas, a partir de las 
directrices fijadas por el poder civil y en clara 
subordinaci6n al mismo. 

Y luego, en el punto sexto, cuando se habla del 
desarme, yo creo que convendrfa y releo el primer 
p&rrafo: En relaci6n con el desarme, hay que sefialar 
que la desaparici6n del equilibrio bipolar establecido 
sobre el terror nuclear ha comportado el fin de la 
carrera de armamentos y ha abierto las puertas a una 
liberaci6n de recursos absolutamente vitales, para 
conseguir la prosperidad y el desarrollo. Ello Justifica 
en especial en el caso de Centroamdrica una 
fundamental polftica de revisidn presupuestaria de la 
dedicaci6n de recursos al esfuerzo militar. 

Sr. Lacayo: 

Bueno. compafieros, si no hay m~s observaciones 
al fondo de lo que son las conciusiones, nada m s nos 
restarfa agradecerles a todos su presencia y esperar que 
nos encontremos muy pronto, en un evento semejante 
a este, porque creo que el tema definitivamente no estA 
agotado. 

La realidad es que especialmente en nuestros 
pafses latinoamericanos, y especialmente 
Centroamdrica son muy din~nicos, muy cambiantes, y
todavfa falta que ver mucho ei relaci6n a como 
terminan los acuerdos de paz en El Salvador. Dicho 
sea de paso, estamos haciendo un gran esfuerzo, 
porque se Ileve a total finalizaci6n. No obstante nos 
encontramos con muchas dificultades en el camino que 
estamos tratando de resolver, eso sf, con la 
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participaci6n de ia sociedad civil organizada en 
partidos politicos. a travs. de un mecanismo interno 
de verificaci6n y control, que es la Comisidn Nacional 
para la Consolidaci6n de la Paz, que es un mecanismo 
nuevo. No solamente estamos siendo supervisados por 
la ONU, sino que hay una participaci6n directa, de los 
civiles organizados en partidos polifticos, en la 
verificaci6n de los acuerdos, lo cual es una experiencia 
nueva y que puede aportar muchfsimo a otros 
problemas, no exactamente iguales, pero si parecidos 
en el area. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. 



Closing Plenary
 

Sesi6n Plenariade Cierre
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Sr. 	Soto: 

Buenas tardes. A mi me toc6 actuar como 
secretario del grupo en el que se discuti6 el diseflo y 
uso de base de datos en la revisi6n y recopilicidn 
estatutaria. Durante el transcurso de las discusi,-.?s de 
este grupo, se cambiaron impresiones relativas a la 
aplicacion de la tecnologfa de computaci6n en 
Cen.roam~rica y Europa. Se tom6 debida nota que en 
los parlamentos europeos se experimentaron 
dificultades relativas con la duplicacidn de esfuerzos y
ia incompatibilidad de equipos y bases de datos pero 
que esos problemas ya han sido superados. Tambidn 
se tom6 no:a, que aun cuando el nivel de la utilizaci6n 
de ]a computadora ha variado de uno a otro 
parlamento. cada parlamento centroamericano estr 
trabajando para introducir, mejorar o expandir la 
computarizaci6n legislativa en funciones de 
administracidn y de documentaci6n. 

Preocupados con la forma en que lo anterior se 
estA realizando en farma individual y que ello podrfa
llevar a un despcrdicio de tiempo y esfuerzo, lo que 
ademds podrfa significar poner en peligro la posibilidad
futura de una colaboraci6n interparlamentaria, se 
recomi~nda que el personal administrativo de los 
parlamentos de Centroam6rica establezcan una 
cooperaci6n y colaboraci6n mAs directa en cuanto al
desarrollo de estos sistemas. Se cree oportuno que os 
presidentes de los Congresos de Centroamdrica 
instruvan a ATELCA para que trabajen en esta tarea 
conjuntamente con el Centro Europeo para la 
Investigaci6n Parlamentaria y de Documentaci6n. que
funciona bajo los auspicios de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa y el Parlamento 
Europeo. 

Ademds, se cree que no todos los miembros de 
los congresos o parlamentos tienen conocimiento pleno
de las posibilidades qua ofrece para las actividades 
poifticas el tener acceso a un procesamiento de datos. 
Consecuentemente, tambidn se recomienda que el 
comitd ejecutivo, conocido como steering committee, 
de iaConferencia de Estrasburgo sobre iaDemocracia 
Parlamentaria sean invitados a considerar la realizaci6n 
de una conferencia sobre el procesamiento de datos al 
servicio de los parlamentarios y de sus miembros. A 
esta conferencia, podrfaz, asistir los expertos en el 
campo de procesamiento de datos y Iamisma deberd 
enfocarse en los siguientes temas: 
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1. 	 Las necesidades de informaci6n o 
administraci6n de los miembros del 
parlamento. 

2. 	 La Preparaci6n de las iniciativas de ley. 
3. 	 La facilitaci6n de ia codificaci6n de la 

legislaci6n existente. 

Durante las discusiones del grupo se insisti6 en 
a conveniencia de que los parlaientos acongresos y 

sus miembros, tengan acceso a la informaci6n que se 
acumula a travds de los sistemas de inform:tica; que
los sistemas de informtica constituyen un elemei.!o 
esencial en la labor legislativa moderna. 

En resuren, se recomienda adems: 

1. 	 Mejorar las tdcnicas y propugnar por la 
compatibilidad de los sistemas y de Ia 
informacidn. 

2. 	 Determinar quidn o de donde debe provenir 
la informaci6n. 

3. 	 Alentar la inversi6n de la adquisici6n de 
equipos y sistemas de informdtica. 

4. 	 Que a los sistemas de informitica (y esto es 
muy importante) tengan acceso generalizado 
todos los parlamentarios. 

Muehas gracias. esto es cuanto tenemos que infomar 
del gruponumera 1. 

Sr. M.A. Marffnez: 

Buenas tardes. En primer lugar en el grupo
 
numero 2 que tenfa que tocar la relaci6n del
 
parlamento y la vida polftica con los medios de 
comunicaci6n, yo querrfa decir lo primero que el 
trabajo con los compafieros result6 sumamente 
agradable y sumamente interesante; el nivel de la 
participaci6n fue muy satisfactorio y probablemente el 
contenido, la densidad de las intervenciones 
ciertarnente da motivo para considerar que el trabajo ha 
sido un dxito. Po! otra parte, hay que agradecer la 
buena mano con la que el presidente del grupo dirigi6
I:s labores, comprobdndose de antemano que (o
inmediatamente) a pesar que se dan circunstancias 
bastante diferentes en los pafses que aquf estaban 
representados, y concretamente diferencias notables en 
la situaci6n de los Estados Unidos o los pafses m~s 
industrializados de Europa por un lado y
Centroamdrica por otro, a pesar de eso. es lo que se 
refiere a tema meollo de nuestro debate ha proyectado 



Page/Pfgina 124 

unas situaciones y unas preocupaciones sumamente 
homogeneas. 

Nos hemos movido en un consenso muy 
generalizado siendo las diferencias. yo dirfa que de 
matices y aportando cada uno contribuciones que 
encontraban un eco en los demas. Es verdad que se ha 
manifestado por parte de nuestros amigos 
centroamericanos la falta de cultura democrAtica qui;:A 
como un dficit que no se diera en otros sitios aunque 
tambidn en este respecto ha habido que matizar, 
entendiendo que cuando en los paises industrializados 
se esti llegando a participaci6n que a veces no alcanza 
el 50% en los procesos electorales. no parece que 
pueda tampoco en Europa, estarse may satisfechos por 
lo menos en cuanto a lo que sea la cultura 
democrativa. una cultura de.aocritica donde no votan 
el 50 % de los ciudadanos no es una cultura 
democrativa de la qte los dem6cratas podemos 
sentirnos satisfechos. 

Se proclam6 con el mayor 6nfasis, por parte de 
todos. que evidentemente en democracia los medios de 
comunicaci6n deben poder actuar con toda libertad. 
Esa afirmaci6n. el seiitido de que la esencia misma del 
papel de los medios, es decir informar al ciudadano, 
era sencillamente deierminante para que el ciudadano 
pueda participar coa conocimiento de causa y por io 
tanto, ese papel de los medios de comunicaci6n es casi 
una condicidn sine qua non para que funcione el 
propio sistema democr~itico. 

Es mis. se lleg6 a decir. se puede medir la salud 
democrditica. se puede medir el grado de democracia 
que se da en un sistema por la no existencia de trabas 
Al ejercicio de [a libertad en la actuaci6n por los 
medios de comunicaci6n. y tambi6n se dijo que esa 
liberiad de informaci6n era garantfa para el 
mantenimiento y la consolidaci6n de sistemas 
democrticos. de ahf que evidentemente fuera 
responsabilidad de todos nosotros. de quienes somos 
dem6cratas y estdbamos en las instituciones, el hacer 
realidad. el garantizar. que los medios de 
comunicaci6n efectivamente puedan actuar en esas 
condiciones de absoluta libertad. 

Esa afirmaci6n se completaba, casi 
inniediatamente, con el hecho de que naturalmente, el 
ejercicio de su funci6n por parte de los medios de 
comunicaci6n. no podrfa llevarles a interpretar ese 
p'ipel a base de limitar o coartar libertades o derechos 
tan legftimos como la propia libertad de informaci6n y 
tambidn se dijo que esa iibertad para actuar por los 
medios de comunicaci6n no deberfa llevarles a salirse 
de su papel para desplazar a quienes en definitiva en 

Colloquy on Parliamentary Institutional Development 

democracia tienen la responsabilidad de la 
representaci6n popular. 

Dijo alguno de nuestros compafieros en el grupo, 
que yo creo que todo mundo estuvo muy de acuerdo, 
afirmando lo anterior. estamos en un momento de la 
civilizaci6n absolutamente marcado por lo medidtico. 
por la dimensi6n medidtica ,por el papel y la funci6n 
y la influencia de los medios de comunicacidn (se hacfa 
mucho 6nfasis por parte de algunos en ia televisi6n 
naturalmente) llegAndose a decir que el cuarto poder 
que son los medios de comunicaci6n. Bien pudiera 
haberse convertido en el dnico poder, de verdad que 
hoy en dfa lo es, puesto que los dems. los cisicos del 
esquema de la democracia, se encuentran 
extraordinariamente supeditados e incluso en algunos 
casos, sencillamente dependientes de lo que piensa, de 
lo que opina, de Ioque orienta este cuarto poder. 

Se vi6 como en los regfmenes de dictadura. en los 
regfmenes totalitarios. si bien existen una generalidad 
de medios y de profesionales de la comunicaci6n que 
actdian de manera acomodaticia al poder. otros muchos 
juegan la carta de libertad, juegan la carta de la 
democracia, adoptan el papel de la oposici6n que no 
puede jugarse en ese cuadro por fuerzas polfticas, y 
contribuyen asf, han contribuido asf, a base de mucho 
sacrificio en muchos casos, han contribuido al 
derrocamiento de esos sistemas y por lo tanto al 
advenimiento a la instauraci6n de regfmenes de 
libertad. 

Con ello, dijimos. se han ganado el derecho a 
disfrutar de la libertad. pero no es que se ia hayan 
ganado elilos solos, han ganado el derecho a participar 
en el r6gimen de libertad del que todos los ciudadanos 
tieuien derecho y todas las instituciones tienen derecho 
a participar; y entre todos, conquistado asi el derecho 
que tienen a ejercer su papel en plena libertad, 
informar, criticar, vimos con alguna preocupaci6n 
como a veces no se produce con faciidad una 
adaptaci6n del los medios a la nueva situaci6n. al papel 
que les corresponde jugar en democracia, sino que 
tendrfan tendencia en mds de un caso, a pontificar, a 
dictar que es io que deberfa hacerse sin respetar 
siempre como fuera necesario a los otros poderes que 
debea jugar en democracia y que efectivamente no son 
los medios, es el legislativo, es el ejecutivo, es el 
poder judicial. 

Se apreciaron efectivamente algunos problemas en 
este fincionamiento democrtico. Este que acabamos 
de decir es alguno de ellos, otro, es el que 
evidentemente, quien estA en el gobierno, quien tiene 
el poder polftico, puede efectivamente sentir y siente la 
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tentaci6n de presionar e incluso de controlar. censurar, 
de utilizar en definitiva los medios en su beneficio. 

La gran cuesti6n pendiente apareci6 en los que ya
decfa casi en el titular y en los papeles presentados. 
como gestionar la simbiosis y sobre todo como 
gestionar la simbiosis de aquellos que somos 
dem6cratas y estamos en uno y otro campos, laen 
poiftica y en la comunicaci6n. Yse plantearon dudas, 
se plantearon alternativas. Conviene establecer por ley
todo un entramado jurfdicr para articular, para acotar, 
para asegurar la libertad de los medios pero tambidn 
para acotar esa libertad, o a caso es preferible negociar 
y que haya mecanismos de autoregulaci6n quedando
precisamente la coaxi6n de otras libertades por quienes
sobrepasan lo que les corresponde en el terreno de la 
libertad de informacidn, quedando eso en el campo de 
la actividad del derecho. de la justicia ordinaria. 

Lo cierto es que hubo quien afirm6 que siendo 
conveniente dar cauze a los mecanismos de 
autoregulaci6n. si parece indispensable tambidn, algrin
ordenamiento jurfdico que asegure por lo menos, el 
control democrtico y pluralista (que en mi 
interpretaci6n quiere decir el control parlamentario) de 
los medios de comunicaci6n de titularidad ptiblica,
ordenamiento jurfdico tambi~n que garantice el no 
monopolio de la comunicaci6n, que garantice ia 
intimidad del ciudadano, el buen nombre del citidadano 
y de las instituciones, incluso mecanismos jurfdicos 
que aseguren la transparencia de los medios de 
comunicaci6n privados en el sentido de saber quien 
est detrs de cada iniembro, quien es el que financia,
quien es el que orienta, quien es el que paga y por lo 
tanto, quien es el que determina la linea editorial. 

Hubo tambi~n quidn habl6 del credo polftico que puede

haber detrs de cada uno de los medios. 


Se vi6, por parte de muchos colegas, la gran
preocupaci6n que sentimos quienes estamos en las 
instituc "ones, quienes estanos en el parlamento, porque 
la informaci6n que se transmite de nuestra actuaci6n, 
no es siempre o no es muy frecuentemente, una 
informaci6n objetiva, que una informaci6n se limite a 
relatar los hechos, sino que mds bien es una 
informacidn bastante destructiva, menuda, y en 
cualquier caso, deformante de la realidad tal y corno 
nosotros la sentfamos. 

Es cierto, y con un espfritu autocritico yo dirfa 
que muy notable, que se reconoci6 como el origen de 
muchos de los problemas, quiz no de todos, estAn en 
nuestras propias deficiencias y en nuestra propia
actuaci6n no siempre ajustada a Jo que debiera ser. 
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Se dijo que naturalmente era responsabilidad 
nuestra. antes que nada, enderezar esas conductas 
torcidas que pueden darse, que se dan, tanto por parte
de nuestros parlamenrarios individualmente como por 
parte nuestros parlamentos cuando esos parlamentarios 
actuamos de manera colectiva, y se insisti6 mucho en 
que era muy importante asumir por parte de los 
parlamentarios que somos, nuestra condici6n pdiblica y
nuestra obligaci6n de actuar de una manera bastante 
ejemplificadora por mds que ello pueda suponer
limitaciones y sacrificios en lo que podrfa ser la 
libertad individual de cada uno de nosotros. 

Se dijo que habrfa que actuar de manera ejemplar,
bastante transparente, es tan diffcil separar lo que es 
vida privada y vida polftica en cualquiera de nosotros, 
se dijo que era necesario a ese respecto que nuestras 
conductas fueran conductas Iiinpias, conductas de gran
correcci6n de lo individual, pero tambidn se dijo que 
era importante que las conductas del propio parlamicto 
como tal fueran transparentes y correctas. que no se 
diera una imagen de pasteleo, conchaveo, de discutir 
y arreglar problemas de mala manera. Desde luego
tambidn, que no se diera una impresi6n nefasta de 
corporativismo en el sentido de que cuando un 
parlamentario acnte de una manera incorrecta, no 
reaccione el colectivo a la defensiva protegidndole sino 
al contrario, debe actuar el colectivo ponidndole al 
margen, demostrdndole asf ante la sociedad que esa 
conducta no es la norma sino que por el contrario, es 
incompatible con la actuaci6n, con la dignidad de una 
instituci6n como ia nuestra. 

Cuando habldbamos de la necesidad de conductas 
correctas de la propia instituci6n, hubo quien subray6 
y quizd no se recogi6 bastante pero es importante y
leyendo las notas yo quiero reiterrselo a ustedes, que 
en el parlamento no se den las prcticas que en aguna
de nuestras normas se Ilaman de filibusterismo, que no 
se acttie con juegos que no son propios de nuestra 
dignidad, sali~ndose de la sala para no votar, para que 
no haya qu6rum, presentando trescientas enmiendas 
para que el proyecto se dilate. Estamos entre colegas 
y entre profesionales de la cuesti6n. y todos sabemos 
que es a lo que nos referimos. Impresi6n nefasta esta 
para la imagen, para la impresi6n nuestros electores. 
No nos han elegido para eso como probablemente no 
nos han elegido para que nos peleemos sino como 
algunos sefialaban, es que nos han elegido para que nos 
entendamos en beneficio a consegiur una soluci6n a los 
problemas que aquejan a esos ciudadanos. 

Se insisti6 mucho en ia responsabilidad que tiene 
el parlamento de proyecta su propia imagen y hubo un 



Page/P gina 126 

debate ahf interesante de medidas concretas, un 
intercambio de informacifn de como se actila en una y 
otra cdimara, qud folletos y publicaciones. qu 
utilizaci6n de los medios de comunicaci6n se hace, 
como conseguimos ilegar a los ciudadanos y se dieron 
una serie de ideas concretas. precisas. que yo creo que 
unos y otros fuimos anotando y que cada uno de ellos 
podrd utilizar en su propio beneficio. Todo ello, como 
dijimos antes. sin olvidar que los medios actian 
movidos por intereses particulares en muchos casos o 
por el espiritu de negocio que tiene por objetivo el 
vender. y eso no siempre desgraciadamente a base de 
utilizar y de fomentar la educaci6n de los ciudadanos 
sino muy a menudo a base de utilizar y por lo tanto de 
fomentar la ignorancia de los ciudadanos. 

Por eso y fundamentalmente, se dijo que era muy 
importante por parte de los parlamentarios. quizA no 
tanto exigir deontologfa a los medios, pero sf avanzar 
nosotros mismos en nuestra deontologfa, actuar 

icamente dentro de nuestro propio colectivo, y buscar 
el seleccionar y discriminar positivamente a 
profesionales y medios de comunicaci6n correctos que 
actian democr.iticanente para cooperar con ellos, 
marginando a quienes actian frfvolamente, a quienes 
manipulan, y sin caer en la tentaci6n tantas veces 
presente de utilizar a cualquier medio o a cualquier 
profesional en un beneficio inimdiato que puede causar 
algiin daflo al adversario polftico pero que en definitiva 
y a muv corto plazo, estard causAndonos daflo a todos 
por ese tipo de conductas. Se trata de incorporar, 
decfamos. a estos medios y a estos profesionales que 
estdn en lfthea correcta, de incorporarles a la 
democracia. a una acci6n por la democracia v hacer asf 
una alianza por la democracia jugando ellos un papel 
que puede ser de una inmensa importancia. 

Resumiendo. se trataba de afirmar la libertad de 
informacifn como un principio incuestionable pero 
insistiendo en que esa libertad debfa ser para emplear 
el conjunto de las libertades y no para coartar otras 
libertades. y utilizar ciertamente la libertad de 
informacidn para cornsolidar la democracia no 
permitiendo que Ilegue a ser un instrumento 
desestabilizador de la democracla. Y en ese camino, se 
ponia tdnfasis. es decir que era importante asegurar el 
mayor pluralismo en el control de los medios ptiblicos 
y la mayor pluralidad, lo contrario del monopolio, en 
los medios de comunicaci6n de titularidad privada. 

Alguno de nuestros colegas di6 con la pah..a 
clave en todo esto, digo que es la palabra clave por 
que tambidn es probablemente el concepto clave en la 
democracia es la paiabra respeto; respeto mutuo 
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ciertamente entre quienes estamos en la polftica y 
quienes estdn en los medios de comunicaci6n pero 
tambidn respeto de los unos y de los otros por 1o que 
es el cuadro y las instituciones por lo que son las 
reglas del juego del orden democrditico: respeto de 
unos a otros, de otros a unos. y de todos a lo que es el 
ordenaniento democritico en el que. que t;:,'-to nos ha 
costado alcanzar a casi todos los aquf presentes y en el 
que desde luego, nosotros aspiramos a desenvolvernos. 

Y se insisti6 mucho en la necesidad por parte de 
nuestras ctmaras de dos cosas: de una gran 
transparencia, de actuar abiertos a la sociedad y 
abiertos a los medios de comunicaci6n con el riesgo 
que aquello pueda contener. Fue el presidente del 
Congreso de Costa Rica quien quizd mds dnfasis puso 
en que haya una gran transparencia en la actuaci6n, 
con la esperanza de que la transmisi6n de informaci6n 
sird correcta pero que incluso si es incorrecta vale la 
pena, y sobre todo el ciudadano tambidn tendrd acceso 
directo y escuchard lo que aquf se dice y todos 
saldremos ganando. Por otra parte tambidn se puso 
mucho dnfasis en otra cosa: ia necesidad de actuar, 
quienes somos parlamentarios, despreocupdndonos, 
haciendo abstracci6n si es posible del hecho de que 
permanentemente nos sentimos presionados por la 
climara que nos estA enfocando; la necesidad de actuar 
liberados de esa presi6n, decfa muy bien nuestro 
presidente de actuar no para quedar bien, sino de 
actuar en consciencia, de actuar bien a costa de lo que 
puede no ser popular. no actuar popularmente en cada 
uno de los pequefios pasos. conscientes de que esa 
actuaci6n honesta, acorde con el programa con el que 
hemos sido elegidos. La coherencia entre lo que se 
nos ha ofdo cuando 6ramos candidatos y lo que se nos 
oye cuando somos parlamentarios es lo que puede darle 
confianza al pueblo, confianza al elector, por lo tanto, 
prestigio, reconocimiento a nuestra labor y a nuestra 
institucidn. 

Para terminar, decirles a ustedes que se concluy6 
en el grupo con la idea de que este es un tema de 
extraordinaria importancia, de extraoi-dinaria vigencia, 
de igual urgencia y prioridad en nuestras 
preocupaciones y por lo tanto serfa muy bueno solicitar 
de cuantos han organizado este coloquio por el que 
todos nos sentimos tan gratificados, el que por un lado 
en cada uno de los parses aquf presentes procuremos 
reproducir, repercutir esta reflexi6n de este grupo de 
trabajo a base de incorporar esta vez a profesionales de 
la comunicaci6n, periodistas ciertamente pero tambidn 
a propietarios de medios junto a los parlamentarios que 
somos para reproducir este debate a nivel de cada uno 
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de nuestros parses y con carcter lo miis inmediato 
posible. Por otra parte. un poco el compromiso de 
reiterar esta experiencia en un plazo razonable de 
tiempo para seguir con esta reflexi6n y poder aportar
cual ha sido el progreso realizado o comprobado y cual 
ha sido la utilidad que al interesantfsimo intercambio 
de opiniones y de experiencias q-;e aquf se ha 
realizado. qud utilidad hemos sacado. 

Otra vez muchas gracias a todos los colegas que
han participado en el grupo. No s6lo muchas gracias
sino manifestar aquf y dar testimonio de la admiraci6n 
de quienes hemos venido de muy lejos, nos llevamos, 
por el contenido, el rigor, la seriedad. la fraternidad 
parlamentaria. la responsabilidad con la que se ha 
trabajado, que les hace a todos ustedes dignos de los 
pueblos que les han elegido y que en definitiva aquf les 
han delegado. Muchas gracias. 

Sr. Sdez: 

Sefiores Presidentes, colegas todos, me toca como 
secretario del Taller 3, brevemente hacer un informe 
sobre el tema en cuesti6n: tomando la iniciativa, 
reforzando ia vigilancia y control del parlamento sobre 
el ejecutivo. Con ia asistencia de 16 colegas, se di6 
inicio al taller numero tres bajo la presidencia del 
colega htingaro del Consejo de Europa, Gabor Ternak, 
Tres ponencias escritas por las delegaciones de 
Panama, Costa Rica y Guatemala fueron presefitadas.MPs o menos ahf hay un esbozo tedrico de 1o que hasido Ia vigilancia y control del Parlamento sobre el 
Ejecutivo en trminos generales. Estas ponencias
dieron lugar a debate que se llev6 a cabo por parte de 
los colegas presentes. Las tres ponencias coinciden en 
sefialar que el regimen presidencialista en America 
Latina y en particular en Centroamrica, limita el 
control efectivo sobre el ejecutivo. 

Variadas razones fueron sehialadas; primero, la. 
constituciones polfticas erunarcan las facultades 
legislativas de control y fiscalizacifn sin la efectividad 
necesaria. son mds que todo declarativas. Dos, el 
control que el Ejecutivo tiene por lo regular con las 
bancadas mayoritarias del Legislativo o de las alianzas 
legislativas. no permiten una independencia efectiva de 
los parlamentos frente a Ejecutivo. Tercero, la falta 
de recursos profesionales que le permitan al legislativo 
contar con toda la informaci6n necesaria para lograr el 
control y la fiscalizaci6n deseada. Cuatro, la falta de 
equipo tdcnico, material y humano para lograr el 
seguimiento en la elaboraci6n y puesta en pr~ctica del 
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presupuesto. ia forma de controlar y fiscalizarlo. como 
el caso coicreto del presupuesto de la reptiblica.

Estos cuatro puntos pueden marcar el 
debilitamiento del Legislativo frente al Ejecutivo
presidencialista que ejerce prdcticamente el control del 
estado. Las legislaciones intentan frente a esta fuerza 
ejercer dos facultades, que ejercidas con prudencia y 
car~cter pudieran lograr el control y la fiscalizaci6n 
que todos deseamos. Primero, las interpelaciones a los 
altos funcionarios del Ejecutivo en las comisiones de 
trabajo o en el pleno. que sean realmente efectivas por 
parte del Legislativo. Segundo, el voto de censura para
cuestionar la conducta del funcionario del Ejecutivo, 
que no sean votos de censura declarativa, sino que sean 
efectivamente ejercidas de forma que el Parlamento 
pueda realmente. con independencia, ejercer algdn tipo
de presi6n cuando ei Ejecutivo se va de un lado o no 
cumple con los compromisos que se han hecho frente 
a la naci6n o frente al Legislativo. Sin embargo se 
seial6 que no en todas las legislaciones estas medidas 
tienen valor efectivo, ya que por lo comdn. a veces son 
censuras morales y las interpelaciones no van mds alld 
de los que el ministro o funcionario de alto rango
pueda decir. 

Al final, el Ejecutivo con toda su fuerza, 
terminard por decidir a su favor o en su contra, a un 
lado de lo que el Legislativo haya decidido en el pleno 
o en la comisi6n de trabajo. Pareciera que la 
experiencia reciente en Guatemala, segdn lo dicho poralguno de sus delegados. es una buena seiial en esadirecci6n, ya que un voto de censura derrumb6 a un 
Ministro de Estado. En Panaml no sucede asf y'tengo
entendido que Costa Rica tanpoco. En la discusidn 
amplia del taller en su segundo dra, torn6 ms que todo 
a sefialar las distintas formas de elaborar los 
presupuestos nacionales, ahf fue donde el debate se 
centr6, como una forma de ejercer algdin tipo de 
presi6n y se discuti6 anpliamente el respecto. Se 
seia6 las distintas formas de realizar los presupuestos 
nacionales y la poca intervenci6n que nuevamente se 
hizo notar del Legislativo en su control y posterior 
fiscalizaci6n. 

Fue consenso, la necesaria creaci6n de 
departamentos especializados con personal profesional 
y equipo tdcnico para lograr manejar la informaci6n. 
apoyar la elaborac-6n y luego la efectiva fiscalizaci6n 
del presupuesto de fozia de convertirnos realmente en 
garantes del uso adecuado de los recursos econdmicos 
para enfrentar las necesidades de la naci6n y de los 
electores que nos confieren el mandato. 
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Por Oltimo se debati6 sobre si era correcto o no 
que en el presupuesto de ia naci6n contardn con 
partidas especiales que pudiesen utilizar los 
legisladores para obras en sus respectivas comunidades: 
colegas presentes sefialaron lo daffino del uso 
irresponsable en algunos casos de dichos recursos. Por 
otra parte se sefial6 la necesidad de los mismos a fin de 
que el legislador pueda apoyar obras comunitarias y 
mantener una comunicaci6n efectiva frente a los 
electores que desean respuesta efectiva. Por tiltimo se 
manifest6 la necesidad de continuar con estos talleres 
a fin de perfeccionar nuestro sistema legislativo al 
poderlos comparar con nuestras propias experiencias en 
cada uno de nuestros pafses. 

Este es el informe que le presento del taller 
numero 3 en donde los colegas centroamericanos con 
la participacion de dos colegas europeos pudimos 
debatir ampliamente pero definitivamente al igual que 
como decia el colega Martfnez, queda mucha agua 
todavfa por correr bajo estos puentes nuestros y 
dependeri de nosotros los !egisladores el hacer que 
nuestros 6rganos legislativos sean los que el pueblo 
nuestro quiere que sean, verdaderamente agentes de 
control y de fiscalizaci6n. Muchas gracias. 

Sr. Bar6n Crespo: 

Estimados Presidentes. distinguidas ydistinguidos 
colegas, como comprenderdn sin necesidad de una 
larga explicaci6n, el tema que era objeto de este grupo 
de trabajo ha requerido por una parte. una clara 
destreza por parte de los presidentes. se ha manejado 
con maestria. va dirfa. este debate, y luego tambi~n ha 
originado una intensa y a veces apasionada 
participacion en la que han abundado los testimonios 
personales y tambidn una rica e interesante aportaci6n 
de diversos sectores. Y a la vista de la importancia del 
tema. vo como secretario y ponente consider6 oportuno 
someter las conclusiones a la considerac16n del grupo 
y por Io tanto voy a dar lectura al texto que ha 
merecido un acuerdo general con la admisi6n incluso 
sobre la marcha de tres enmiendas que demuestran que 
somos capases de aplicar entre nosotros los principios 
que pregonamos. Dice lo siguiente: 

Del animado debate, enriquecido por 
'an amplio intercambio de experiencias. 
sobre la relaci6n entre civiles y militares y 
desarme en ia era de la democracia, se 
pueden destacar como conclusiones que han 
merecido un mayor consenso, las siguientes: 
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Primero: La era de la democracia se 
caracteriza por la extensi6n v consolidaci6n 
de sistemas democrticos y representativos, 
basados en la democracia parlamentaria. el 
respeto a los derechos humanos. el 
pluralismo y el respeto de las minorias: este 
es sin duda el rasgo definitorio del presente 
momento hist6rico. C:.,be subrayar que 
estos procesos estdn teniendo especial vigor 
y protagonismo tanto en Centroamerica y en 
America Latina. como en todo el continente 
Europeo, en el que el Consejo de Europa 
afirma dfa a dfa su caricter de foro 
democr~tico central. Este avance hist6rico 
abre nuevas perspectivas de cooperaci6n que 
entre la Amdrica Central y la comunidad 
Europea, se concretan en la fecunda 
realidad de la Conferencia de San Jos6. que 
acaba de celebrar su octava reuni6n en 
Lisboa. 

Segundo: Una sociedad democr,1tica se 
funda sobre una constituci6n que consagra 
la supremacfa del poder civil elegido por 
sufragio universal y un estado de derecho 
basado en la separaci6n de poderes con 
mecanismos eficaces de justicia y de 
proteccidu contra el abuso de poder y la 
violaci6n o la supresi6n de derechos 
fundamentales. 

Tercero: Toda sociedad democrstica 
necesita seguridad y defensa. Esta 
importante funci6n debe de ser cubierta por 
las fuerzas armadas a partir de las 
directrices fijada por el poder civil y en 
clara subordinaci6n al mismo. 

Cuarto: El fortalecimiento de ia 
democracia y el avance de los procesos de 
integraci6n econ6mica. comercial e incluso 
polftica. requieren una profunda revisi6n 
tanto de los contextos tradicionales del papel 
de las fuerzas armadas como de las 
relaciones entre civiles y militares. 

Con respecto a las primeras, a 
funciones tradicionales como la defensa del 
suelo nacional o la respuesta a posibles 
intermisiones, asf como el mantenimiento 
del orden ante tendencias disregadoras o 
ataques armados de oposici6n, de afiaden 
nuevas tareas; la democracia supone un 
cambio en la relaci6n entre fuerzas armadas 
y pueblo. De la concentraci6n de la acci6n 
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militar en la lucha contra el enemigo interior 
con la guerra ecol6gica se debe pasar al 
desarrollo de ]as funciones de promoci6n 
social y formativa asf como activa 
participaci6n en el desarrollo 
socioecon6mico y la conservaci6n del 
ecosistema. Con ello se abren 
esperanzadoras perspectivas para una nueva 
y mejor relacidn entre civiles v militates apartir de su comtin condici6n de ciudadanos 

y de ia mds escrupulosa subordinaci6n de la 
instituci6n militar al poder democrtico. 

En el mismo, hay que apoyar
permanentemente foros de didogopementmente todostodos loslos forsee elo 
y simportane enemridmuy pretd eConsortium for Legislative Development. and inla renuncia a privilegios injustificados, particular by The Center for Democracy, which is a unc: Igualmente. una sociedad promoting the Interamerican dialogue as much as ithas
democrtica requiere una poiftica de done in Eastern and Central Europe; certainly we'regobernacicn interior definida en tdrminos grateful for their support, in particular, in bearing a 

civiles. El mantenimiento del orden politicocivie sEl dloren poltico great percentage of the cost of the excellentatnimieno civilinterpretation, and I'd like to thank the interpreters fordebe de ser garantizado por una policfa civilthiveyarwok 

con estatutos propios y funciones bien their very hard work. 
definidas. There have been four different workshops;: C rlyalthoughSexto: Con relaci6n al desarme. hay very different, they had an interlinked theme.I listened carefully to the conclusions presented by theequilibrio bipolar establecido sobre el terror four rapporteurs, and I took the opportunity of sittingeulibrihoiporestablidsobe l trrr in each workshop for a while and, indeed, made a 

mpo finder ane ara ha y rtado as arrea somewhat controversial contribution in at least two ofde armamentos y ha abierto las puertas a lathm 
liberacidn de recursos absolutamente vitales t Some reference, I think, needs to be made to thepara conseguir Ia prosperidad y eldesarrollo. Ello justifica en especial, en el transition to democracy in Central and Eastern Europesasol. Ae ll ica polfentr pecal, en debecause although it is a world apart, there arefundamental revisi6n presupuestaria de la 

fude tal 
 reusosn alesfuero deiladedicaci n de recursos al esfuerzo militar. 

Dicho proceso solo puede ser abordado en 

el pano internaional por lio adquiere

las organizacione regionales y mundiales de 
seguridad y defensa asi como ia ratifcaci6n 
de o trtado dea prf oibi a e ici6ns eoutde los tratados de prohibici6n del uso de 
arnas qufmicas y de no proliferacifn 

nucla uarest 
En sd timo u ar: El papel de la 

mocar d eaciON l elstepesraqiriedoenamarco de a ONU estA adquiriendo una 
nueva dimensi6n con su presencia cada vez 
m~s activa en los procesos de pacificaci6nen todo el mundo y en particular en nuestras 
endo region. o dos partic seslo n 
dos regiones. Todos los pafsesdemocr~ticos tienen el claro deber de 
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contribuir con todos los medios materiales 
y humanos a su alcance a esta noble labor. 
uinica capaz de asegurar la paz en el mundo. 
Muchas gracias. 

Sir G. Finsberg: 

It now falls to me to sum up these fascinating two 
days. May I start by thanking our hosts for providingthis opportunity to meet for the first time on suchimportant issues as the development of parliamentary 
democracy, a topic which is just as relevant for Europe 
as for any other country. I think we'd like to show 
our appreciation for the efforts provided by the 

some 
common features in the process. The Strasbourg
Conference, as you know. is prepared to give a handto all those countries, and the Council of Europe has 
done likewise for Central and Eastern Europe. The 

Council of Europe, which is an inter-governmental
organization, fully respects the sovereignty of its
member states. Its advice is balanced; it has reached 
and 

to take careful note of the views of many countriesmany political parties. Certainly there is no 
patronizing, not even among its members, because all 

treated equally whether large or small. There is,I think, valuable experience here because an important 
towards what I call dialogue in this part of theworld really has to become permanent if there is to be 

some form of linkage established among the countries.Now, Mr. President, what emerges ffom theNw r rsdnwa mre lr h 
workshops? I'd like to say a word about each of them
because each one, I thought, had a very distinctcontribution to make. The first workshop, which I will 
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call the "nuts and bolts" workshop. looked at how best 
one could make laws and modify them. I did not hear 
a remark that I quarrelled with. It was said that there 
are good lawyers and bad lawyers; as far as I'm 
concerned, the world would be abetter place without 
lawyers, and except for those lawyers present. I think 
most other people might agree with that one. If we 
have to have lawyers, then for heaven's sake let them 
understand how to make laws in simple language that 
our public can understand-simple language, 
comprehensive in scope. That's one of the things I 
think we can take back from this colloquy. The other 
thing I think we can take back isthat laws, once made, 
have to be observed: you can't pick and choose which 
laws you wish to observe and those that you wish to 
disobey, 

The second workshop was the one on the media. 
Now. of course, we all recognize that the press in a 
democracy has freedom. But it has to operate within 
limits, and the limits in afree society are those that are 
best performed by amethod of self-regulation. Yet, in 
a democracy, the state must be the fullback: the state 
must be ready to protect innocent people who are 
slandered, and who may have no opportunity, except
through the very expensive courts, to defend 
themselves and their good names. Therefore, it may
be necessary, through an independent press council or 
something, to provide a right of reply. The press has 
a duty to express its views on all issues, political and 
otherwise. They have no duty to destroy for the sake 
of destruction. They need to have a reputation for 
accuracy in their own interest. Politicians. Mr. 
President. and journalists cannot cohabit easily, but 
we, as politicians, have to remember just one thing: 
the press are unelected and self-appointed, 

The third workshop spoke about parliamentary 
control of the executive. The executive can be 
controlled in avariety of ways, depending upon one's 
national constitution, but the influence of television, of 
the public seeing the executive in action, is a very
salutary thing. I certainly believe that this is one of 
the great blessings of the last twenty years, that the 
public in so many countries can see their legislators in 
action. In many parliaments. an opportunity which is 
provided for questioning the ministers shows the public 
that the executive isnot unaccountable. Committees of 
investigation are important, and in my own country we 
give the chairmanship of the most important 
investigative committees to the opposition. Although 
the government party has amajority in the committee, 
there has been no vote on that committee tor the 
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twenty-two years that I've been in parliament. Thai 
committee analyzes expenditures made by the 
government and produces critical reports. These are 
the ways in which one can control the executive 
through a democratic legislature. 

Finally, the fourth workshop. civil and military
relations. I realize that the history and traditions of 
Europe and those of Latin America are very different: 
yet now there isagolden opportunity to assert the sole 
basis of democracy which is civilian control of the 
military by an elected parliament. It is no longer
acceptable, in the world of the 1990's, for generals to 
dictate their terms for supporting a democratically 
elected government, and those in the military who 
cannot live with this have the easy option of getting out 
or being sacked. Democracy cannot live by fudging, 
Mr. President. One has to go the whole way if one 
believes in democracy; there isno half measure if you 
wish to retain the respect of your voters. World 
opinion would be harsh on those who decide to 
overthrow democratically elected governments. I said 
in the workshop and I'll say it again here: It isworth 
examining the mechanisms of the CSCE which deal 
with this very issue, and their application to Latin 
America could, I think, be valuable and provide one of 
the opportunities that you would like to have in your
hands to protect democracy in this part of the world. 

This colloquy, Mr. President, has given us all a 
chance to talk to one another, and to know people is 
more than half the battle. You very often find out 
more about people, who are perhaps just names to you,
when you're talking after the colloquy in the bar or 
over a meal. than you do in the formal sessions, and I 
think that is one of the great values of this type of 
organization. We have to try new ideas: we need to 
check to see if others have already tried them, if 
they've been along that road before, and if so, what 
happened. Nobody wishes to re-invent the wheel, and 
there is, Mr. President. no shame in admitting that our 
ideas did not work because by admitting it, we save 
others the time they would waste in going o',er that 
same ground. Democracy takes time to develop; my 
own democracy isseven hundred years old and yet we 
are still learning and refining it. Democracy :an never 
be permanent in one form or another because the world 
moves on. There is no universal, single system of 
democracy; there are guidelines and principles which 
we can adapt for our own circumstances and for our 
own traditions. 



Colloquio Sobre el Desarollo Institutional Parlamentario 

Let me just consider briefly the six basic 
requirements which should be present in a democratic 
political regime: 

I. 	 Universal suffrage 
2. 	 Free elections 
3. 	 Respect of human rights 
4. 	 Respect of minorities (I say to you that my 

fear is that in these next ten years, if a war 
breaks out in any other part of the world, 
particularly in Europe, it isgoing to be over 
the issue of minorities. This is now the 
single most explosive issue : can think of.) 

5. 	 Separation of powers
6. 	 Transparence (which should involve, in the 

way of an open public debate, all problems 
with which society is faced.) 

I appreciate very much the difficulties of the 
Central Americans who need above all, as I said in my
opening remarks, a sustainable economic and social 
development, without which the democratic process
will be very badly harmed. From our side in Europe, 
we are also aware that patience is needed, that each 
country has its own very distinct features, and that the 
situations have to 	 onbe considered their individual 
merit. There are parallels which you can draw, I 
think, from what has been happening in Central and 
Eastern Europe. 

Finally, there are several things that I would like 
to leave with you. First, in a democracy, we all have 
rights. We're all very anxious to proclaim our rights,
but these rights carry with them duties and 
responsibilities. Second, democracy depends upon the 
understanding and the patience of the voters. Third. 
parliamentarians must be people of integrity; lack of it 
gives ammunition to the press, as we've heard earlier, 
and one can easily destroy democratic institutions if the 
public begins to think, "Uh, they're all the same. 
They're all only in it for what they can get out of it." 

Can we really put these features into operation?
Ibelieve we can, and if you allow me a personal note,
I would like to tell you that I have tried over the years 
to practice what I've just preached to you. In a few 
weeks I will be retiring after forty-three years of 
continuous elected service in my home area and in 
parliament, and I've tried all along to listen to what 
people thought and felt and told me. Having listened, 

then made up my own mind, because in a 
parliamentary democracy we are representatives and 
not delegates: one, then, acts as one thinks best. The 
public can judge you; they've judged me at the 
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subsequent election. If they don't like the way in 
which I have acted in their own interest, they can 
throw me out. If, my friends, when we come to retire, 
we can say that we have been true to our own
principles and to our consciences, we can retire with 
contentment and a feeling we've left something behind 
for people to build on. That, in my judgement, is the 
real basis for parliamentary democracy. 

I 
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