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Los hijos de Zebedeo 

L aúlttmaseccióndelvia
_je de Jesús y sus discí
pulos a Jerusalén co
mienza con el tercer 

anuncio de la pasión, que es tan 
detallado que muchos biblistas 
lo ven como un resumen del 
relato de la pasión y muerte de 
Jesús con que culminará el 
evangelio marcano: 

"Llegamos a Jerusalén y el 
Hijo-de-Hombre será entrega
do a los principales sacerdotes 
y a los escribas. lo condenarán 
a muerte y lo entregarán a los 
paganos, quienes se burlarán 
de él, le escupirán, lo azotarán 
y lo matarán. y a los tres días 
resucitará" (Marcos 10:33-34). 

Es conveniente mencionar 
las reacciones negativas de los 
discípulos a los tres anuncios 
de la pasión. Después del pri
mero. Pedro reprendió a Jesús 
(8:32); después del segundo. "los 
discípulos no comprendieron lo 
que les decía y temían pregun
tarle" (9:32). La reacción after
cer anuncio viene de Santiago y 
Juan. los hijos de Zebedeo: 

"Le dijeron: Maestro. quere
mos que nos concedas algo que 
vamos a pedirte. Les preguntó: 
¿Qu é quieren que les conceda? 
Ellos respondieron: Concéde
nos que. en tu gloria, nos sen te-

mos uno a tu derecha y otro a tu 
izquierda" (10:35-37). 

La frase "en tu gloria" tiene 
un tono escatoló,V.co. sobre el 
fin del mundo y Ta realización 
del Reino de Dios. pero tal vez es 
más correcto atribuirla a la Ideo
logía del mesianismo triunfalis
ta. que flotaba en el ambiente 
de ese tiempo. En tal caso. la 
reacción de Santiago y Juan es 
opues ta a la mentalidad de Je
sús: mientras el Maestro habla 
de la muerte, los discípulos pien
san en la gloria. 

Marcos ha mostrado los de
fectos de los Doce en varias 
escenas. lo que parece Indicar 
su decisión de presentarlos 
como antltlpos. y enseñar por 
contraste cómo se debería vivir. 
el discipulado. Pedro especial
mente ha sido presentado en 
forma negativa. Ahora es el tur
no de los dos hermanos que. 
Junto con Pedro. formaron el 
circulo íntimo de Jesús. Los 
tres aparecieron en las escenas. 
de la resurrección de la hija de 
Jatro (5:37) y la transfiguración 
(9:32). y de nuevo aparecerán 
en Getsemaní ( 14:33). Pero son 
precisamente estos tres los que 
no logran comprender las ense
ñanzas de Jesús. 

"Jesús les Indicó: Ustedes 

no se dan cuenta de lo que 
están pidiendo. ¿Pueden beber 
del cáliz que voy a beber y ser 
bautizados con el bautismo que 
voy a recibir? Respondieron: SI, 
podemos. Y Jesús les dijo: Us
tedes beberán de mi cáliz y reci
birán mi bautismo. pero. en 
cuanto a sentarse a mi derecha 
e izquierda. no me co:responde 
a mí concederlo. porque eso es 
para quienes está preparado" 
(10:38-40). 

El cáliz y el bautismo son 
metáforas de la muerte de Je
sús y parecen anunciar el futu
ro martirio de los Zebedeos. 
aunque una antigua tradición 
afirma que Juan vivtó hasta una 
edad muy avanzada. Marcos 
enseña que sólo Dios definirá el 
déstlno de las personas, y que 
la voluntad de Jesús está su
bordinada a la voluntad divina 
del Padre. 

Pero el problema no ha ter
minado. "Al oír esto. los otros 
diez discípulos se Indignaron 
contraSanttagoyJuan"(l0:41). 
Jesús reúne entonces a los Doce 
para conciliar los, y las palabras 
que les dirlge constituyen la 
enseñanza flilal del Viaje a Je
rusalén. completando el "cate
cismo del c:IJsclpulado" que ha 
sido recopilado por Marcos. 
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S 
i analizamos a detalle 
el comportamiento de 
las exportaciones de 
Bolivia a partir de 

1991. tenemos lo sigutente: 

Bienes 
1991 
1992 
1993 
1004 
1995 
1996 

Bienes y Servicios 
865 1.048 
739 1.060 
788 promedio 

1.064 993 
1.178 1.527 
1.323 1. 700 (e) 

Nuestras estimaciones para los próximos 6 
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¿ Desarrollo democrático sin ellos? PP-AJ..098 

No liquidar el Ministerio de Comunicación 
ni privatizar los medios del Estado 
Por Luis Ramiro Beltrán S.* 

A l establecerse el pri
mer gabinete del nue
vo gobierno se ha Indi
cado que un personero 

de ADN ha de ocupar el Ministe
rio de Comunicación Social has
ta que se pueda restablecer el 
Mlnlsterto de Educación y Cul
tura al extinguir legalmente el 
Ministerio de nesarrollo Huma
no que Incluye entre sus Secre
tarías Nacionales a las de Edu 
cación y Cultura. Ese personero 
pasaría a ocupar el Mlnlsterio de 
Edu cación y Cultura y desapa
recería entonces el de Comuni
cación Social. Esto último sería 
un lamentable error . 

Es Innegable que ese Minis
terio de Comunicación Social 
no logró cumplir en el anterior 
gobierno la misión que la ley le 
encomendara. Pero eso no quie
re decir que sea imposible que 
la cumpla. El desempeño de 
otros servicios del Estado, como 
la Unidad de Comunicación de 
la Secretaría de Participación . 
han demostrado claramente en 
ese mismo gobierno que es po
sible para el Estado hacer uso 
eficaz de la comunicación al 
servicio del desarrollo. Esta fue 
necesaria para el anterior go
bierno. lo es para el actual y lo 
será para el próximo. 

UNA CONFUSION 
PERJUDICIAL 
La comunicación para el 

desarrollo es una función técni
co-educativa que no debe ser 
confundida con las funciones 
de Información política, relacio
nes públicas y propaganda gu
bernamental. Al vocero que. se 
afirma. será nombrado para 
estas funciones en el Ministerio 
de la Presidencia de la Repúbli
ca no le corresponderá, sin 
duda, manejar la comunicación 
para el desarrollo. Aun si estu
Vlera callflcado para ello. sería 
Indeseable repetir el error del 
anterior régimen en el sentido 
de mezclar en un solo órgano lo 
publicitario, coyuntural y con
tencioso, con lo educativo, per
manente y constructivo. Son 
funciones distintas que deman
dan capacidades profesionales 
diferentes. 

¿LA HORA DEL PUEBLO? 
li'n Qn •ii<:r11.r<on l n<>1• Cf:11.-A I PI 

cidos de que la estrategia para 
un desarrollo social Justo es 
una responsabllldad que no 
puede quedar librada solamen
te a las fuerzas del mercado. 
Creemos en las libertades eco
nómicas como la expresión par
ticipativa de la democracia lle
vada al plano social. Pero con el 
convencimiento pleno de que el 
lndlVlduo debe ser el beneficia
rlo del creclmiento en el marco 
del bien comúnM. Hizo lue~o 
advertenclascomoestas: " ... -Ya 
no es posible postergar por más 
tiempo los Justos anhelos po
pulares ... En nuestro medio no 
se puede profundizar la demo
cracia al margen de un protago
nismo cada más relevante de 
los pueblos Indígenas ... " Y 
especlflcó entre sus compromi
sos de acción este: "Movtltzare
mos todos nuestros esfuerzos 
en favor de la salud y la educa
ción. de las que depende el bien
estar y la vida de los hombres y 
mujeres de la patria". 

Manifestaciones tan slgnlfl
catlvas como estas Indican cla
ramep.te que el actual gobierno 
ha de requerir el apoyo de la 
comunicación técnico-educati
va para el desarrollo tanto. si no 
más, que el anterior. En efecto. 
la experiencia muestra que hoy 
ningún gobierno puede tratar 
de superar el desarrollo por la 
sola Iniciativa de planificadores 
y la Intervención de técnicos 
ejecutores. El desarrollo es un 
derecho y un deber de todos. 
Sin el firme compromiso de la 
comunidad, sin el pleno con
curso activo de la sociedad en 
todos sus estratos, prlncipal
mente los mayorttartos. el desa
rrollo democrático y justiciero 
es imposible. Hay creciente 
conciencia de esto entre los di
rigentes políticos del país. 

LA HERRAMIENTA 
CRUCIAL 
Pero ¿cómo pueden los go

bernantes atender la voluntad 
J?Opular de superación sin te
ner manera de escucharla? 

¿Cómo pueden conse~uir 
que el pueblo se Involucre a 
fondo en el empeño si no cuen
tan como generador de ello con 
un eficaz sistema propio de co
municación masiva. lnterper
c;nn~I v ~ltPrnattva? 

¿Es posible superar sin el 
auxlllo de la comunicación edu
cativa las graves carencias y 
deficiencias que en materia de 
salud y educación afectan aún 
a la gran mayoría de la pobla
ción boliviana. especialmente 
la campesina y autóctona? 

Y. en último análisis, ¿podrá 
haber democracia verdadera 
donde no hay comunicación 
participativa, donde toda la res
ponsabilidad del Estado en 
materia de comunicación sea la 
unidireccional. y a menudo 
manipulativa. vocería política? 

NO CORTARSE 
LOS BRAZOS 
Evidentemente. las respues-

tas a Interrogantes como estos 
sólo pueden ser negativas. Afor
tunadamente, sin embargo. los 
nuevos gobernantes están aún 
a tiempo para no caer en el 
error de suprlmir lo que pue
den salvar para bien del país y 
para la propia conveniencia de 
su régtmen. 

El Ministerio de Comunica
ción Social debe y puede ser 
mantenido e inclusive perfec
cionado para dar vital apoyo al 
gobierno en el logro de sus pre
miosas finalidades de servicio a 
la nación. 

Ello conlleva, por supuesto. 
el mantenlmlento de los medios 
de comunicación con que cuen
ta el Estado en propiedad para 
hacer aquella tarea. Sin televt
slón y radio propios el gobierno 
no puede hacer comunicación 
para el desarrollo democrático. 
Privatizar esos medios sería del 
todo lnjustlflcado y contrapro
ducente. La ley ha dado a esos 
medios responsabilidades de 
apoyo a la educación y a la cul
tura. de fomento de la integra 
ción nacional y de defensa áe la 
soberanía patria. No puede es 
perarse que la empresa privada. 
animada primordialmente por 
el espíritu de lucro. fuera a cum
plir estas flnalldades caracterís
ticas del servlclo público desin
teresado. Sí puede esperarse. 
en cambio. que esos medios -
debidamente orientados. finan
ciados y manejados- den al go
bierno aportes cruciales para el 
cabal cumpllmlento de su mi
sión. Pero esto supone que el 
M:lnl5tP.rto r.-dnr de nolittcas v 
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1997 1.500 1.900 
1998 1.700 2.100 tfo 
1999 1.900 promedio 2.300 promedio 
2000 2.400 2.150 2.800 
2001 2.600 3.000 
2002 2.800 3.200 

Es indudable que la pers
pectiva exportadora mejora a 
partir del 2000 por el impacto 
del gasoducto a San Pablo (Bra
sil) e inclusive podrían subir 
las previsiones anotadas, todo 
dependerá del período de cons
trucción real de dicho gasoduc
to y su operación posterior co
rrespondlen te. 

Es indudable que una pre
visión de comportamiento de 
las exportaciones, es muy difi
cil, sobre todo si en Minería el 
precio del oro no alcanza una 
mejoría; así como el precio de 
la soya y el algodón no sufren 
distorsiones slgn_tllcativas. 

Todo lo precedente, es posi
tivo en su perspectiva, pero no 
debemos olvidar que en 1980, 
hace 26 años, la exportación 
de bienes alcanzó una cifra de 
1.036 millones de $us, y sólo 
hemos Incrementado hasta 
1996: 287 millones de $us, sólo 
11 millones de $us cada año, 
alcanzando sólo en 1994 el mis-

. mo nivel que 1980, década y 
media perdidas. 

Promover las exportaciones, 
es conocer y mejorar las venta
jas comparativas que tiene un 
país en su oferta de bienes y 
servicios al mundo exterior. 

En Bolivia nuestras venta
jas comparativas están asocia
das en primer lugar a recursos 
naturales renovables como ser 
agrícolas: soya, algodón, gira
sol, café, azúcar, cacao, almen
dras, goma natural, todas con 
la mayor industrialización po
sible. 

En recursos no renovables, 
los hidrocarburos líquidos y 
sobre todo gaseosos; los mine
rales: oro, plata, zinc, estaño y 
otros, ambos asociados a la 
mayor transformación posible. 
Asimlsmo en recursos foresta
les, que es un rublo con poten
cial, pero que ameritan el ma
yor valor agregado posible. 

En productos manufactu
rados: Joyería, artesaníasy con
fecciones textiles; bebidas al
cohólicas, otros menores. 

En servicios una gama más 
reducida, dada la poca riqueza 
tecnológica que existe, sólo en 
forma incipiente en algunas lí
neas. 

Todo el panorama anterior 
podría ampliarse con flores, fru
tas de valle y trópico; quinua, 
pelo de auquénidos, y textiles 
especiales. Vale la pena anali
zar los mercados próximos a 
fronteras con el Brasil y Argen
tina para productos alimenti
cios básicos y un programa de 

2.550 

sanidad animal para boVinos, 
buscando mercados peruanos 
y chilenos. También la temátl• 
ca de maquilados en zonas li
bres es una linea a incentivar, 
posibilitando fabricación de 
piezas y partes para reexporta
ción introduciendo algún ma
terial local. 

El panorama precedente es 
todavía incipiente, poco dlver
siflcado, con valores agregados 
insuficientes, con problemas 
claros de localización geográfi
ca penalizada al interior defcon
tinente, factores todos que ame
ritan J?:Olíticas diferenciadas y 
específicas para cada caso. 

Nuestro conocimiento de los 
mercados mundiales es aún 
precario, ni qué mencionar de 
la adaptación a normativas in
ternacionales sobre calidad y 
tipo de producto; ni la existen
cia de ningún sistema de pro
moción de nuestras exporta
ciones, todo ello buscando am
pliar y dlversiflcar mercados y 
volúmenes. 

En el comercio mundial, to
dos operan con subvenciones 
directas o indirectas, preten
der penalizar antes que cola
borar con nuestras exportacio
nes es solicitar una eficiencia y 
competitividad muy dificil de 
lograr, si no se cambia de acti
tud ante una globalizaclón del 
comercio mundial creciente e 
irreversible, la presencia de 
Bolivia será más precaria de lo 
que lo es al momento. 

Ningún país deja a las fuer
zas del mercado sus exporta
ciones; crean lineas de fomen
to crediticio para las mismas, 
además de aplicar múltiples 
incentivos y subvenciones, se
gún su conveniencia propia. 

La temática de comercio ex
terior está obviamente relacio
nada a las exportaciones por 
medio de la balanza comercial 
que en los últimos años ha sido 
permanentemente negativa 
dado un crecimlento perma
nente de las importaciones, sin 
mencionar el contrabando, fac
tores a controlar. 

También debe apoyarse una 
política de sustitución de im
portaciones en productos cla
ves sobre todo alimenticios 
como trigo, leche y derivados, 
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manzanas y duraznos; bajo 
ningún punto de vista son po
líticas pasadas de moda, ya 
que la seguridad alimentaria 
es una política vigente. 

Conclusión: El país mere
ce una política de apoyo a las 
exportaciones, controlando que 
la paridad cambiarla no este 
sobrevalorada para el Bolivia
no, esto vía un sistema de in
dexación automática para bie
nes y servicios que permita una 
regulación más adecuada, así 
como los precios de transporte 
estén bien regulados a favor 
del usuario, y se aplique políti
cas impositivas de promoción 
antes que penalización. 

Utilizar más agresivamente 
el factor de exportaciones para 
dinamizar la economía bolivia
na, es un reto macroeconóml
co a enfrentar con imaginación 
y creatividad, concertando las 
acciones del sector público con 
el privado. 

El próximo gobierno, debe 
lniclar un proceso real de desa
rrollo económico, incorporan
do al país competitlvamente a 
los procesos de integración su
bregional y regional, donde de
bemos tener una presencia ex
portadora y no compradpra, 
vía importaciones. 

El avanzar en los corredo
res de exportación más via
bles, en sistemas aduaneros 
modernos; en crear economías 
externas al productor y lograr 
aprovechar las pocas econo
mías de escala que poseemos, 
son temáticas a considerar. 

La creación de secciones 
comerciales en las embajadas 
del país en el exterior; la aten
ción permanente de los orga
nismos mundiales de comercio 
y de materias primas; así como 
un mecanismo de fomento a 
las exportaciones como otros 
países vecinos han efectuado 
con éxito, son políticas de fo. 
mento a las exportaciones. 

Para concluir, Bollvlasin una 
política real de promoción de 
exportaciones sólo será un es
pejl,Smo en el comercio mundial. 

•Planificador, ex Su.bsecretarto de 
Planeamiento e Inversión Pública, 
consultor lntemaclonalATP. La Paz. 

Presidente Banzer dijo M ... Si 
deseamos ingresar en el Sii;Qo 
XXI con perspectivas de autén
tico progreso. deberemos ejecu
tar obras trascendentales, en el 
campo económico y social, sin 
espectacularidad propagandis
tica ... M Afirmó, por otra parte, 
lo siguiente: "Estamos conven-

¿Cómo conseguirán los di
versos servicios sectoriales cum
plir sus objetivos programáticos 
si no disponen del instrumento 
primordial para acometer la co
losal empresa del cambio múlti
ple y multitudinario de conoci
mientos, actitudes y prácticas 
que el desarrollo demanda? 

Cooperación, única vía 
contra el lavado de dinero 
Por Silvio Hernández 

A utoridades y expertos 
de América reunidos 
en el Primer Con e
so Hemisférico sire 

Prevención de Lavado de Dine
ro, que concluyó este viernes 
en Panamá, señalaron que la 
cooperación in ternaclonal es la 
única vía para detener ese fla
gelo. 

El Congreso, que contó con 
unos 500 delegados de 18 paí
ses de América, fue organizado 
por la Federación Latinoameri
cana de Bancos (Felaban), el 
Financial Crimes Enforcement 
Network de Estados Unidos y 
la Asociación Bancaria Pana
meña (ABP). 

"Siento que hemos salido 
con las herramientas y los co
nocimientos, desde los más 
básicos y simples, que son los 
documentos de apertura de una 
cuenta, hasta lo más sofistica
do que es hacer banca a través 
de Internet", dijo el presidente 
de la ABP, Juan Antonio Niño, 
al clausurar la reunión. 

Debido a la magnitud que 
ha adquirido el tráfico de dro
gas y el lavado de dinero, ase
guró que ningún país puede 
comprometerse a luchar solo. 

"Si no hay una coalición 
entre los sectores públicos y 
los privados la lucha no podrá 
tener éxito", afirmó. 

Michael Sullivan, director 
de la Comisión Interamerlcana 
para el Control del Abuso de 
Drogas (Cicad) de la Organiza
ción de Estados Americanos 
(OEA), dijo que la lucha contra 
el lavado de dinero es muy cos
tosa para los países de la re
gión. 

Sulllvan dijo a IPS que un 
ejemplo de esto es la cantidad 
de recursos que están desti
nando los países de la re~ón 
para tratar de detener el flujo 
de dinero suelo hacia sus eco
nomías. 

Según datos proporciona
dos por los organizadores del 
Congreso, el narcotráfico y 
otros negocios ilícitos canali
zan unos 400.000 millones de 
dólares anuales hacia los ban-

cos y otras entidades financie
ras con el fin de borrar las 
huellas de su procedencia. 

El funcionario de la OEA 
subrayó que Estados Unidos 
es el país que más recursos 
destina a la lucha contra el 
narcotráfico, pero al mismo 
tiempo es el "que más proble
mas tiene en materia de lavado 
de dinero y consumo de dro
gas". 

Washington ha invertido 
más de 25.000 millones de dó
lares en los últimos 15 años 
para combatir el consumo y el 
tráfico de drogas, y el lavado de 
dinero, pero sigue teniendo cer
ca de 30 millones de adictos y 
una masa de dinero proceden
te de ese negocio ilícito supe
rior a 200.000 millones de dó
lares anuales. 

Como vía para combatir el 
lavado de dinero, Sullivan re
comendó la uniflcación de nor
mas bancarias, la elaboración 
de programas de adiestramien
to a funcionarios, la instru
mentación de mecanismos Ju
rídicos nacionales y formas de 
cooperación entre todos los go
biernos. 

Además del dinero de las 
drogas, existen otros ilícitos, 
como el robo organizado de au -
tomóviles, la prostitución, el 
tráfico de armas y delitos de 
"cuello blanco" que también 
blanquean sus ganancias en 
los bancos, dijo a IPS el Procu
rador Fiscal de la Federación 
de México, Ismael Gómez Gor
dillo. 

El funcionario mexicano 
indicó que en algunos sectores 
"existe la falsa Imagen de que 
la economía se beneficia con 
recursos de cualquier natura-
leza". · 

"El efecto posltlvo que pu
dieran llegar a tener es un espe
jismo que se acaba muy pronto. 
Cada vez hay más convicción de 
que solamente con recursos lí
citos se puede generar una eco
nomía sana, y así lo entende
mos la mayoría de los patses" 
de América, puntualiz6. 

Gómez Gordillo subrayó que 

estrategias y résponsabÍe por 1á 
coordinación de esfuerzos y re
cursos no desaparezca. Evitar 
que lo haga luce factible áun. 

•Pertodlsta y escritor, premio mun
dial de Comunicación MacLuhan. 
La Paz. 

por esa razón los países deben 
evitar que los sistemas finan
cieros, particularmente los 
bancarios, se utilicen "por par• 
te de estos delincuentes por
que minan la confianza que 
deben tener las naciones en 
estas instituciones". 

Nan Donalds, de la Fuerza 
de Trabajo Financiero Contra 
el Lavado de Dinero (FATF), 
constituida en 1989 por el Gru
po de los Siete (G-7), aseguró 
que la primera medida para 
acabar con el tráfico de drogas 
"es destruir las redes interna
cionales de lavado de dinero" . 

La experta señaló que pese 
a que la TATF no posee investi
gadores ni personal para dete
ner a quienes realizan lavado 
de dinero, en ocho años de 
existencia ha logrado que se 
constituya una red de Unida
des de Análisis Financiero para 
investigar esta actividad, que 
ya abarca a 26 países. 

En América Latina, las Uni
dades de Análisis Financiero 
están operando en México, Chi
le, Aruba y Panamá. 

El lavado de dinero "no co
noce fronteras, y por ello es 
necesarto que se tomen medi
das de cooperación entre paí
ses para detenerlo y evitar su 
acción criminal", dijo Donalds. 

El Fiscal de Drogas de la 
Procuraduría General de Pa
namá, Rosendo Miranda preci
só que el lavado de dinero es un 
delito internacional donde in· 
tervienen grupos crtnµnales de 
vartos países y que "sin la co
operación internacional los es
fuerzos individuales en cada 
país son inútiles". 

La creación de organismos 
que investiguen la evolución 
de esas organizaciones crtml
nales, el reforzamiento de con
troles financieros y la especia
lización de policias, Jueces y 
fiscales, fueron recomendados 
por Miranda como elementos 
esenciales para evitar el lavado 
de dinero. 

(Panamá/ lnter Press Servlce) 
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