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La busqueda de la democracia tiene 
rakes hist6ricas profundas en Cen- 
troarnerica. Sus principales desarro- 
llos del ultimo tiempo datan de los 
afios 40 de este siglo, cuando fueron 
derrocadas las dictaduras del istmo, 
con excepci6n de la dinastia Somoza, 

LA CUF.sTION DEMOCAATICA EN 
CENTROAMERICA 

rio a los prop6sitos democraticos, so- 
bre todo al descargar sus costos prin- 
cipalmente sobre los campesinos, los 
asalariados del cam po y de la ciudad y, 
en Guatemala, los pueblos indigenas. 
Estas son las ideas que intento expo- 
ner en este trabajo. 

• • 

Gilberto Castaneda Sandoval 
CIDE 

n el ultimo tiempo, en Cen- E troarnerica, democratizaci6n y 
ajuste estructural son procesos 

que muestran una tendencia a la ge- 
neralizaci6n y uniformidad. Al pare- 
cer, hay un consenso extendido so- 
bre la necesidad de la democratizaci6n 
-necesidad muy marcada en El Salva- 
dor y Guatemala- y el ajuste estruc- 
tural, diferencias mis, diferencias me- 
nos, se aplica ya en toda la region 
bajo el modelo preconizado por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
el Banco Mundial (BM) y la Agencia 
Internacional para el Desarrollo de 
Estados Unidos (AID). Sin embargo, 
hay razones para poner en duda tal 
consenso, al tiempo que es necesario 
serialar que el ajuste ha sido contra- 
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papulares y revolucionarios en el area 
y, en particular, en Guatemala y El 
Salvador. Con ello y la agudeza de 
los retos que presentan los proce- 
sos polittco-sociales en el area, se ha 
abierto paso a la necesidad de buscarle 
soluciones negociadas a los conflictos 
como requisito para cualquier intento 
democrarico, pero en un marco en el 
que la perspectiva no es del todo visi- 
ble, pese a los avances que al respecto 
del logro de la paz muestra El Salva- 
dor. 

b) Las paradojas que plantea esra 
tendencia a la negociaci6n cuando se 
da en un marco en el que la violcn- 
cia estatal no cede terreno, coma es 
el caso de Guatemala. Aqui, el objetivo 
pareciera ser golpear a aquellos secto- 
res organizados de la poblaci6n que 
pueden tener un papel dentro de las 
negociaciones y, de esta manera, irn- 
poner a la guerrilla una suerte de ren- 
dici6n incondicional o, en todo caso, 
limitar sus posibilidades de acci6n le- 
gal futura, derivadas de un acuerdo de 
paz. 

c) Las dificultades e inc6gnitas que 
plantea la experiencia nicaraguense 
donde el Freme Sandinista sigue sien- 
do para muchos, sobre todo en Esta- 
dos U nidos, el enemigo a veneer. 

d) Los efectos negativos de la cri 
. sis econ6mica y del ajuste estructural 
sobre las rnayorfas nacionales, debili- 
tando su capacidad de organizaci6n y 
movilizaci6n, asi como de conquista 
de triunfos, ya bastante mermada par 
la represi6n en ca.sos coma el de Gua- 
temala o, sirnplemente, acarreando 
perdidas y cercenamientos de logros 
ya alcanzados como ocurre en Costa 
Rica. 
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1 lbrres Rivas, "Centroamerica", 1989, p. 
352. 

2 En Guatemala, por ejernplo, en ocrubre de 
1990 fue asesinado Humberto Gonzalez Gama- 
rra, dirigente del Cornite Proformaci6n del Par- 
tido Unidad Revolucionara Dernocratica (uRD). 
En diciembre fue asesinado otro dirigente del 
mismo comite, Manuel Collado; con este ase- 
sinado se decret6 la rnuerre de la uRD, aunque 
algunos de sus inregrantes persisten en sosre- 
nerla. Despues, en abril del a1'10 siguiente, fue 
asesinada Dinora Perez, dirigente de la agru- 
paci6n Guatemala Unida, un desprendirniento 
del Partido Socialista Dernocrarico (Pso) que se 
dio en el contexto de las elecciones genera- 
les pasadas, por desacuerdos con la poHtica de 
alianzas que sigui6 la dirigencia del partido, la 
cual participa actualrnente en el gobierno de Se- 
rrano Elfas. Este asesinaro y el hostigamiento 
de los restantes miembros de Ia agrupaci6n ter- 
min6 con su desmanrelarniento y la salida al ed 
lio de Ia mayorfa de sus principales integrantes. 
Cabe sefialar que todo esto ocurri6 a pesar de 
que Guatemala Unida habi'a participado dentro 
de las elecciones apoyando a Ia oc. 

que se prolong6 has ta 1979 .1 Pese 
a ello, ha sido un camino Beno· de 
obstaculos y sumamente sinuoso. 

En este momenta, las dificultades y 
retos que enfrenta el logro de la demo- 
cracia en Centroamerica son tales que 
campea la relatividad. Por ello es posi- 
ble afirmar que la misma se expresa en 
la busqueda de "alguna modalidad de 
mocratica que a la vez pueda constituir 
el punto de partida para alguna forma 
de crecimiento con desarrollo".2 Es, 
en efecto, un esfuerzo que par ahora 
no ofrece desenlaces previsibles, par- 
ticularmente en Guatemala, El Salva- 
dor y Nicaragua. Entre las princlpales 
obstaculos que se alzan frente al es- 
fuerzo democratizador se pueden ano 
tar, entre otros, las siguientes: 

a) Las dificultades par las que atra- 
viesan actualmente las movimientos 
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y 33.2% respectivamenre, para los mismos arlOs, 
Pena, Ajuste, 1991. 

'La magnirud de la pobreza en Centroameri- 
ca aumenro sensiblemente entre 1980-1985. El 
porcentaje de pobreza pas6 del 61% en 1980 al 
75% en 1985, miencras que la pobreza extrema 
pas6 del 39% al 51% en el mismo periodo. 
For paises, los rangos de la pobreza y pobreza 
extrema para 1985 son, respecrivarnente. El 
Salvador 87% y 51 %, Guatemala 83% y 64%, 
Honduras 79% y 57%, Nicaragua 69% y 38% y 
Cosca Rica 28% y 16%. CEPAL, Centroamerica, 
1991, cuadro 1, p. 2. 

6 En Honduras, por ejemplo, una huelga 
bananera de importances dimensiones que es- 
tal16 en torno a demandas salariales y laborales 
a principios de 1990, fue violencamente repri- 
mida. Para varios analistas hondureflos este su- 
ceso, desconocido en los ultimas riernpos, es un 
signo ominoso para el futuro. En Guatemala y El 
Salvador sobran los ejemplos, pero es mas signi- 
ficadvo que ni siquiera el sisterna cosrarricense 
haya podido escapar a la r6nica dominance. Cito 

- - 

En este contexto, se dan cambios 
importantes en la composici6n y estra 
tificaci6n social. Esto es claramente vi- 
sible con el desplazamiento de impor- 
tantes sectores de la poblacion hacia 
las llamadas econornfas: "informal" y 
"subterranea" (narcotrafico, vicio, co- 
rrupci6n, etc.), al tiempo que dismi- 
nuye el peso de los obreros, aumenta 
el desempleo y el Estado reduce su 
tarnafio al disminuir, principalrnente, 
la inversion social, aunque se man- 
tiene, y en ocasiones se incrernenta, 
el gas to policial · y militar. s A esto se 
suman las migraciones internacionales 
de fuerza de trabajo -particularmente 
hacia Estados Unidos- y la persisten- 
cia de los refugiados internos y exter- 
nos, asi como de las exiliados (particu- 
larmente en los casos de El Salvador y 
Guatemala), cuyos flujos no cesan del 
todo. Finalmente, se da el incremento 
incesante de la pobreza.f 

3 vease Mayorga Quiros, "Crecimienro", 
1983. 

4 Poe ejemplo, en Guatemala las llamadas ex- 
portaciones tradicionales (cafe, algod6n, azucar, 
banano, carne y cardamorno) conservan un peso 
significarivo en las exportaciones cotales y, aun- 
que tienden a la baja, esto no es todavia defi- 
nitivo. En 1980, las exportaciones tradicionales 
de Guatemala represencaron el 64.4%, en 1986 
el 67.4%y en 1989 el 55.7%, pero lo mas signifi- 
cacivo es que, dentro de escos porcentajes, con- 
tinua siendo notorio el peso del cafe: 30.5, 48. l 

En Centroamerica, el eje de acumu- 
laci6n agroexportador esta siendo des- 
plazado aunque no sustituido- por 
las llamadas exportaciones no tradi- 
cionales y los ingresos provenientes 
de las rernesas familiares del exte- 
rior (las costos mas relevantes son las 
de El Salvador y Guatemala). A ellos 
se suman los negocios relacionados 
con el narcotrafico (particuJarmente 
en Costa Rica, Guatemala y Hondu- 
ras), al tiempo que ganan terreno las 
inversiones especulativas.4 

CENTROAMERICA CAMBIA DENTRO 
DE SUS VII;f OS PATRONES 

e) El acrecentado peso de Esta.dos 
Unidos en la region en rnornentos en 
que la crisis en Europa del Este y Ia 
URSS y las dinamicas de reestructu- 
raci6n econ6mica y politica mundiaJes 
le dejan ·mano libre sabre el hemisfe 
rio. Adicional a todo ello y ante el em- 
puje de estas dinarnicas tan diversas 
y complejas, muchas veces contradic- 
torias, Centroarnerica esta cambiando 
aceleradamente. Sin embargo, esto 
ocurre =ivaya paradoja!- sin remover 
a fondo el viejo · sistema econornico- 
social excluyente y concentrador. 3 

. . 
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hie mientras subsist:an el terror estatal 
y el caracrer excluyente y concentra- 
dor del sistema econ6mico-social. Para 
los sectores canservadores de Estadas 
Unidos y Centroamerica, y aun para al- 
gunos otros a nivel internacional, ello 
no es asi. Para tales sectores, la de· 
mocratizacion es posible si tan solo se 
clan elecciones limpias y verificables, 
el contexto en que ocurran no es im- 
portante. Este puede ser una guerra de 
agresi6n (Nicaragua), la persecuci6n y 
exclusion sistemauca de las oposito- 
res (El Salvador y Guatemala), una in- 
vasi6n armada (Panama). 

Desde luego, la apertura electo- 
ral es importante para la democrati- 
zacion, pero no es suficiente. Mas irn- 
portante, como punto de partida para 
tal dernocratizacion serfa la vigencia 
efectiva del Estado de derecho. Pero 
sabre todo, se necesita superar los 
limites que impone a la democracia 
la estructura economico-social dorni- 
nante. Esto es particularmenre impor- 
tante ahora en re1aci6n con las Jimi- 
tes y obstaculos derivados del ajuste 
estructural. Los mismos afectan aun a 
sociedades coma la costarricense que, 
desde 1948, viene acumulando expe- 
riencias bdsicarnente democraticas en 
el marco de importantes logros socia- 
les hoy vulnerables o con riesgo de 
perderse. 

Como se sabe, el ajuste estructu- 
ral impulsa la apertura externa de la 
economia al privilegiar las exportacio- 
nes. Para ello plantea elevar la com- 
peti tividad mediante la eliminaci6n de 
las barreras arancelarias y la aplicaci6n 
de una politica cambiaria "realista", es 
decir, que obedezca las "senates" del 
mercado Internacional. Ademas, hay 
que eliminar el deficit presupuestario 
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como ejemplo la proresra del 22 de juliode 1991 
donde un "numeroso grupo de vendedores re- 
accion6 con violencia contra el edi ficio de la mu- 
nicipalidad de San Jose (laciudadcapital], luego 
de que el Ministerio de Obras Publicas y Trans- 
portes inici6 la eliminaci6n de los puestos de 
venta del centre de la ciudad. Los vemanales del 
edificio municipal fueron desrruidos y varios ne- 
gocios saqueados". El caso ejemplifica no s61o la 
tendencia al uso de merooos de coercion fisica 
para resolver problemas generados por la crisis 
y la respuesta violenta de las afectados sino que, 
adernas, refleja el tipo de comradicciones que 
genera la propia polltica de ajuste. "El comer- 
cio ambulante es la actividad predominante en 
el llamado 'sector informal urbano ' y con el paso 
del tiempo probablememe se convertira en el 
refugio permanente de miles de rrabajadores sin 
empleo", de la burocracia cesante, por ejemplo, 
y "las politicas de ajuste introducidas en Costa 
Rica estan convirtiendo al comercio callejero o a 
la delincuencia en las opciones de sobrevivencia 
que tienen los trabajadores que no encuenrran 
ernpleo". MoralesG., "Cosca Rica", 1991, pp.15· 
16. 

Para las mayorias nacionales en Cen- 
troamerica, la democracia es imposi- 

tDE QUE DEMCX:RACIA SE TRATA?   

Mientras tanto, la relaci6n Estado- 
sociedad civil conserva sus rasgos au- 
toritarios esenciales. Es mas, ante el 
descontento y la protesta, muchos de 
ellos se profundizan y amplian de di- 
versas y nuevas maneras. Las organi- 
zaciones sindicales y populares, por 
ejernplo, siguen bajo persecuci6n y 
no surge un empresariado dinamlco 
con un proyecto "moclerno". Desde 
luego, cualquier posici6n de corte re- 
volucionario esta proscrita. Asl, practi- 
camente, el (mico proyecto en curso es 
el del ajuste neoliberal. En este con- 
texto el consenso democratizador re- 
sulta aparente. 
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-las adquiridas-, se requiere del "esfuerzo sis- 
eernarico de la sociedad nacional. La 'riqueza de 
las naciones' se basa cada vez mas en la com- 
petitividad Internacional de las econornfas na- 
cionales [ ... ] Las experiencias asiaricas Qap6n, 
Corea del Sur, Taiwan) revelan que la unica ma- 
nera permanente de acreeentar la competitivi- 
dad consiste en vincular instirucionalmeme a 
las ernpresas mediame sistemas infonnativos efi- 
cientes (de mercado y de asesoramiento rec- 
nol6gico), fomentar la cooperaci6n con centres 

En las condiciones de la mayoria de 
los pafses centroamericanos, con unas 
fuerzas productivas severamente cas- 
tigadas por la crisis, el conflicto y el 
atraso, la busqueda de competitividad 
se da -dentro de una 6ptica extrema- 
damente conservadora de los sectores 
empresariales- por medio de una ma- 

LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL ..\JUSTE 

7 "En realidad, las supuestas 'venrajes com- 
parativas' son cada vez mas dificiles de discer- 
nir, ya que en mareria de producci6n y eficien 
cia se basan, con crecienre intensidad, en con- 
tradicciones adquiridas y, cada vez menos, en 
factores productivos narurales'', es decir en las 
llamadas vemajas estancas que "exisren en po- 
cos casos". Respecto de las vemajas dlnamlcas 

reduciendo el tamano y los gastos del 
Estado, cuestion que se aplica en lo 
fundamental a la inversi6n social. El 
objetivo clave es crecer para pagar la 
deuda bajo el supuesto de que asi se 
sentaran bases de confianza para que 
llegue la inversi6n extranjera. Desde 
luego, en un contexto como el de Cen- 
troamerica, tales medidas -uniformes 
para todos los paises deudores- resul- 
tan una bomba de tiempo. Hay ya al- 
gunos indicios a la vista. 7 
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9 Conviene sei'lalar que, en terminos relari- 
vos a otros pafses latinoamericanos, con la clara 
excepci6n de Nicaragua, en Centroamerica el 
peso de la deuda exrerna sabre la econornla 

. de trabajo, este se mantiene y se busca 
aumentar, principalmente, por el debi- 
litamiento -y aun la desaparici6n- de 
las organizaciones de los trabajadores. 
Para ello se recurre, por ejemplo, al 
impulso .del solidarismo como forma 
de organizaci6n alternativa a los sin- 
dicatos y mas adecuada a los intere- 
ses empresariales. lgual, se recurre a la 
aplicaci6n de las leyes en contra de las 
luchas laborales, asi como a la coop- 
taci6n y corporativizacion o -en Gua- 
temala sabre todo- al uso descarnado 
de la fuerza.. 

Por otra parte, la prioridad que le 
asigna el ajuste a la produccion agro- 
pecuaria lleva a la permanencia de las 
estructuras tradicionales en el cam po 
(ya no mas el impulso por parte de la 
AID de la reforma agraria en El Salvador 
y Honduras, por ejemplo). Adernas, 
se acenrua la dualidad entre sectores 
"modernos", ligados a las exportacio- 
nes, y "atrasados", que producen ba 
rato para el consumo local de alimen- 
tos y para la demanda de rnaterias pri- 
mas de algunas de las industrias de 
punta, mameniendo adernas bajos los 
salarios. 

A ello se suma una mayor y ere- 
ciente dependencia del exterior. En 
este caso es relevante el hecho de 
que se esta acentuando el dominio del 
agro centroamericano por parte del 
capital extranjero. Ya no se trata solo 
de los enclaves tradicionales (las plan- 
taciones bananeras, por ejemplo) sino 
que es un dorninio que adquiere for- 
mas mas generates y extendidas.? 
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publicos y privados de investigaci6n aplicada, 
articular la industria con los servicios y contar 
con empresas comercializadoras permanences. 
El potencial econ6mico depende de la califi- 
caci6n de la fuerza de rrabajo (sistema de ins- 
truccion), de su motivaci6n y creatividad, de la 
infraestructura social (salud publica, seguridad 
social, reproducci6n garantizada de la fuerza de 
trabajo en un senrido mas amplio), ast como de 
la infraestructura econornica en un sentido mas 
restringido (sistemas de comunicaci6n, energfa, 
transportes, servicios recnocientfficos). Tambien 
esra condicionada por la capacidad delsisrema 
politico para manejar las crisis[ ... ] Ademas, las 
politicas para asegurar a largo plazo las con- 
diciones naturales de la producci6n adquie- 
ren crecienre importancia. La creaci6n de una 
ventajosa base nacional demanda de! Estado 
las capacidades necesarias, tanto reguladoras 
como orientadoras." Marmora y Messner, "Inte- 
graci6n", 1991, pp. 165-166. 

s "Los problemas financieros de Jos pe 
quefios productores pueden abrir el camino a 
la compra de sus tierras por empresas agrarias 
de tamano grande, lo cual refuerza la concen- 
traci6n e incrementa el control extranjero [ ... ] 
Aun en el. caso de que los pequenos producro- 
res se logren adaptar, suelen rener que trarar 
en condiciones desiguales con grandes ernpre- 
sas de exportacion, sin gozar de la regulaci6n 
estatal." Walker, "Ajuste", 1991, p, 18. 

- - 

yor compresion de Ios salarios y con 
la eliminaci6n creciente de las con- 
quistas laborales y social es en general. 
Esto se debe a que, en lo esencial, di- 
cha competitividad resulta dificil de lo- 
grar mediante las costosas inversiones 
que exigiria la incorporaci6n de tecno- 
logia de punta. Por ello la tendencia 
es privilegiar de nueva cuenta las vie- 
jas ''ventajas comparativas", es decir, la 
abundancia de recursos naturales y de 
mano de obra baratos, que son en de- 
finitiva las ventajas menos importantes 
en este momento de acelerada trans- 
forrnacion productiva mundial.8 

En el caso del bajo costo de la fuerza 
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troarnerica", 1989, y para el caso de Guatemala, 
a Figueroa Ibarra, Recurso , 1991. 

para "ser competitivos", la fuga de ca- 
pitales, debida a la inestabilidad que 
no cesa, y las mejores condiciones de 
ganancia que ofrece el sisterna fi.nan- 
ciero internacional. 

Por otra parte, la sustitucion de ex- 
portaciones exige del acceso y conoci- 
miento de los mercados internaciona- 
les, los cuales son privativos o, en todo 
caso, estan dominados por las empre- 
sas transnacionales. Adernas, los paises 
centroamericanos entran a competir 
con un mercado de productos "no 
tradicionales" ya saturado y con flue- 
tuaciones de precios y demanda muy 
grandes y frecuentes. Finalruente, bus- 
cando mejorar la "competirividad", se 

 - 

es bajo. El problema radica en que la misma 
se encuentra exhausca y que el endeudarniento 
ciende a crecer, por ejemplo, en relaci6n con 
las exportaciones de bienes y servicios. Si esa 
proporci6n era de 189.8% en 1981, para 1989 
era de 361 %. Para 1989, los pafses mas afeccados 
en cuanto a esta relaci6n son Nicaragua con 
2 207% y Honduras con 306%. CEPAL, Evoluci6n, 
1990, cuadro 5, p. 35. 

10 Vease, entre otros, Torres Rivas, "Cen- 

Esta mayor dependencia extema es 
el resultado, entre otros factores, de 
la debilidad que presentan las eco- 
nomias centroamericanas ante el exi- 
guo ahorro nacional. Ahora, el rnismo 
es castigado todavia mas por el pago 
del servicio de una deuda que es in- 
terminable y que crece con los nuevos 
prestamos que se hacen "para conse- 
guir dinero frescov.!? A esto se suman 
la devaluaci6n constante de la moneda 
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En general, puede decirse que una 
perspectiva probable para la region es 
hacia una suerte de "democratizaci6n 
por via autoritaria"; esta es la "demo- 
cracia posible" sobre la que se teoriza 
en el ultimo tiernpo, Par este camino 
estaremos asistiendo a renovados in- 
tentos, dentro de los grupos de poder, 
por lograr la "centaurizaci6n" del Es- 
tado, es decir, convertirlo en un ente 
capaz de aplicar con alguna ventaja y 
coherencia la fuerza y, a la vez, Irnpul- 
sar mecanismos que busquen el con- 
senso. 

Por eso, ahora en Centroarnerica 
dominan las intentos estatales para lo- 
grar el "pacto social", asf coma el Im- 
pulso de "elecciones libres y verifica- 
bles", Pero ello se hace en muchos ca- 
sos a partir de la exclusion o el de- 
bilitamiento previos de Jos opositores 
o, en situaciones extremas, mediante 
la eliminaci6n de las mismos de la es- 
cena poHtica via el acoso y la intimi- 
daci6n o la desaparici6n, el asesinato 
o el exilio. Los casos de Guatemala y 
El Salvador son muy claros en este res- 
pecto. 

En estos dos paises, la perspec- 

UNA PERSPECTIVA PROBABLE 

cha sin cuartel por sobrevivir o pere- 
cer, vale decir, caer en la tan temida 
pobreza. Esto, indudablemente, va en 
contra de los valores intrinsecamente 
democraticos que la ideologfa liberal 
le asigna a dichas capas medias y, por 
tanto, es un factor adicional que vul- 
nera las perspectivas de la regi6n. El 
pron6stico obvio es un incremento de 
las tensiones sociales y de los conflic- 
tos, 
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eta el traslado de ingresos hacia los sec- 
tores exportadores via la devaluaci6n 
de la moneda. Esto, como es 16gico, va 
en detrimento de los ya bajos niveles 
de vida de la mayorfa de la poblaci6n. 

El incremento del descontento y de 
la movilizaci6n populares son asi in- 
evitables. Igual, las mayores dificulta- 
des de los grupos de poder para man- 
tener o alcanzar en casos como los 
de Guatemala y El Salvador- grados ra- 
zonables de estabilidad. Aqui, enton- 
ces, el desencuentro entre polftica y 
economia adquiere su total dimensi6n 
con efectos de largo plazo. 

De manera adicional se suman los 
efectos negativos del aumento del des- 
empleo, pese a que el impulso de las 
maquiladoras ofrece de memento al- 
gunos paliativos. En efecto, no s61o no 
se logra abatir con ellas los indices de 
desempleo sino que, adernas, se trata 
de empresas que se basan en los ba 
jos salarios, la evasion -legalizada mu- 
chas veces-- de las conquistas laborales 
y de las cargas fiscales y, sobre todo, 
son industrias de "pies ligeros", pron- 
tas a trasladarse a donde les ofrezcan 
nuevas y mayores "ventajas cornparati- 
vas". Esto, desde luego, coloca en com- 
petencia abierta entre sf a los pafses 
mas pobres. 

Asi, el ajuste esta contribuyerido a 
un ensanchamiento todavia mayor de 
la brecha entre pobres y ricos. Ello 
ocurre a pesar de los Fondos de In- 
versi6n Social (FIS), que se impulsan 
dentro del ajuste . .Estos estan dirigidos 
a paliar los peores efectos de la crisis 
y de las politicas neoliberales sabre los 
mas pobres, con lo que la tendencia es 
a una reducci6n todavia mayor de las 
ya exiguas y debilitadas capas medias 
de la poblaci6n, condenadas a una lu- 
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libres de los opositores y, en general, 
de la sociedad civil, que los centroa- 
mericanos en general accedan efecti 
vamente a la condici6n de ciudadanos, 
la cual dificilmeme se logra sumiendo- 
los en la miseria. Pero, sabre todo, 
tal como lo constata la historla re- 
ciente, se requiere de una concepci6n 
del desarrollo con sentido econ6mico 
y social, es decir, un crecimiento con 
equidad, ambientalmente sustentable 
y en dernocracia, tal como lo viene 
sefialando ultimamente la CEPAL. 

En lo inmediato, urge superar la 
pobreza critica. Ello demanda, sabre 
todo, de una reforma agraria conce- 
bida mas alla de la sola satisfaccion de 
las necesidades de sobrevivencia de la 
familia campesina. Se necesita de una 
reforma agraria articulada en torno a 
objetivos nacionales, entre otros, re- 
Iacionados con la seguridad alimenta- 
ria. Sohre esta base podrfa pensarse en 
agroindustrias y en el impulso de ex- 
portaciones no tradicionales que res- 
pondan a las volumenes de divisas 
que sean realmente necesarios para 
el desarrollo econ6mico-social. Desde 
luego, se requiere tambien de una re- 
forma tributaria que supere el actual 
caracter regresivo de la estructura fis- 
cal. Mi tarnbien, de una integraci6n 
regional dernocratica (desde dentro y 
hacia adentro como diria Xabier Go- 
rostiaga) y, desde luego, de un real y 
efectivo ejercicio de la soberania. 

Estas son, en definitiva, algunas H 
neas basicas de trabajo que la pro- 
pia lucha de los centroamericanos y 
la reflexion sabre ellas han hecho evi- 
dentes. El reto fundamental para es- 
tos pueblos es ganar capacidad para 
desarrollar e impulsar estas lineas, Los 

tiva es un periodo relativamente largo 
y tortuoso de precaria liberalizaci6n; 
respecto a ellos es dificil prever una 
transici6n dernocratica, en sentido es- 
tricto, en el corto plaza. De hecho, 
los actuates procesos politicos, basica- 
mente de apertura electoral, se dan 
bajo tutela militar. Esto ocurre en 
grado menor en Honduras, en tanto 
que en Costa Rica se comprueba un 
cierto debilitamiento de la pluralidad 
politica lograda en 1948. Finalmente, 
en Nicaragua, la moneda a(m esta en 
el aire, si bien pareciera sec que la 
tendencia es hacia la consolidaci6n de 
los avances dernocraticos alcanzados a 
partir de 1979. No obstante, la reacti- 
vaci6n de la "Contra" y la persistencia 
de agudos problernas econ6micos son 
signos preocupantes. 

En todo caso, una cuesti6n pa 
rece clara: la polarizaci6n social en la 
region tiende a ser cada vez mas aguda 
y la e:xperiencia nos dice que esto 
solo traera nuevos conflictos. Si estos 
habran de traducirse en nuevos ascen- 
sos revolucionarios o no, es dificil de 
decir. Los ascensos de este tipo ocurri- 
dos en las decadas pasadas estuvieron 
sustenrados, en buena rnedida, en las 
contradicciones gestadas por el tipo 
de integraci6n econ6mica impulsada 
por el Mercado Cornun Centroameri- 
cano en los afios 60 y 70. El problema 
ahora es, sin embargo, mas grave pues 
las nuevas contradicciones se asientan 
en una economia con serias dificulta- 
des de crecimiento. 

En resumen. es claro que la demo- 
cratizaci6n pasa por elecciones libres y 
verificables pero en Centroamerica se 
necesita, adernas de un marco propi- 
cio para la organizaci6n y movilizaci6n 
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caminos a seguir dependen de muchas 
circunstancias y condiciones propias 
de cada pais, .pero es evidente que un 
factor clave es el logro de la democ:ra- 
cia, y esta pasa, coma hernos vista, par 
el desmontaje de los viejos sistemas de 
acumulaci6n y daminaci6n. 
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