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Otra vez se presenta el problema universitario a la consideración de la
opini6n pública: se habla de represión de "godificaci6n'" y hasta de "fascitiza
cion" de la Universidad en unos sectoras. En otros, se dice que se trata sim-
plemente de "un problema de política": la Universidad no puede dar diploma pro
fesional a rateros y delincuentes vulgares; No falta quienes muestren su canten
to porque al fin lleg6 a la Universidad un rector capaz de implantar "Libertad-
y Orden" en la Universidad. .

Diciembre de 1972

, El ministro de Educación dijo una gran verdad, ya gastada de tanto repe
tirIa, -cuando afirmó que la Universidad no respondía a las necesidades de la-'.
nación. Pero esta inadecuación no es un pretexto para reprimir toda manifesta
ción de descontento, sino que debe servir de estímulo para crear nuestra uni -
versidad. Debemos crear una universidad que sirva pa~a estudiar y criticar a-
nuestra sociedad colombiana: una'universidad que sirva para buscar las nuevas
estr~cturas que el país necesita. '

(~igue en ,la página ~

En una sociedad con .tantas desigualdades como la nuestra, es apenas lógi
/ . 'ca que estalle el descontento estudiantil: esta no es la enfermedad sino el

"lnto'11ade ella. Talvez no nos agraden algunas manifestaciones violentas de e.=
te descontento, ni que el movimiento estudiantil permanezca aislado de otros
sectores de la sociedad, preocupándosétan solo de sus propios intereses. Pero
es imposible ~pallar violentamente el fondo del problema.

Los problemas de la-Universidad son los problemas de la nación: el univer
sitario es un privilegiado dentro de nue?tra sociedad, porque todo el sistema-
educativo es elitista, como reflejo' de una sociedad basada en la desigualdad.
Es allí donQe se tiene que buscar la solución del problema universitario Y no
en una mera acci6n policivp. .

-.-.-.-.-.-.-
ANALICIAS se complace en deseara todos sus lectores una FELIZ NAVIDAD
Y un AÑO-NUEVO lleno de re~izaciones positivas en pro de la nueva

Colombia que todos.deseamos.

Implicáciones;démográficas-en el,Plar.lde. Desarrollo •••••••
. . . .
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Las cuatro estrategias del Plan de Desarrollo •

Colombia en Noviembre - 72 '•••••••••
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Hay que estudiar el problema universitario dentro ,de toda la p¡:oblemáticá
nacional: los estudiantes no se dedican a tirar piedra por deporte sino porque
no les gusta la Colombia que les hemos dejado en ,_herencia. La juventud univer
sitaria ha descubierto que su carr:era de estudios no es sino la-~ltima fase de
~n proceso de incorporación a una maq~inaria humana. Se resiste con todas sus
fuerzas a entrar en el molde que sus mayores le han forjado y quiere, un nuevo
tipo de Universidad: no una fábrica de profesionales tecn6cratas sino una ca
munidad critica y científica, que le permita tomar conciencia de su situación-
histórica y de su posición dentro de la comunidad nacional e internacional.
Esto requiere un cambio en la misma concepción de la universidad, como escribía
Osvaldo Sunkel en un nCimero reciente de la revista "FLASH", "la transformación
de una Universidad esencialmente profesionalizan te y transmisora de conocimien
tos y cultura ajenos, en una Universidad auténticamente nacional e integrada ~
en una sociedad, requiere ••• transrormaciones prorundas en su estructura acadé
mica ••. Ii~.

.¡-H"++-:-++++
.>

El presente nOmero de ANALICIAS quiere orreser a sus lectores algunas
ideas básicas sobre el plan de desar:col1c prepuesto por el actual Gobierno: un
primer. articulo hace énrasis en el aspecto económico describiendo -a grandes
rasgos 155 c:..!atroestrategias del plan. Su autor. Herrnann J. Mohr, es ya cono
cido por nuestros lectores como experto conocedor' de nuestras estructuras eco-
nómicas. Subraya el Dr. Mohr cómo todo el plán se apoya en la cuarta estrate -
gia, que es la redistribución del ingreso por medio de un sistema tributario-
adecuado, haciendo notar que el s1st'ema tributario colombiano se ha mostrado
incapaz de.lograr la redistribución en el pasado. Además, existen pocas posibi
lidades de que esta situación se modirique en el presente. Esto plantea.serios
interrogantes sobre la estrategia de desarrollo.

El segundo articulo contempla el aspecto 'demográfico, que para los auto
res del plan es una de las principales causas de nuestro subdesarrollo. Su au
ter es Alejandro Angulo, colaborador del Centro de Investigación y Acción So -
cial, licenciada en Filosofía y Letras y.en Teologia por la Universidad Jave~
riana, Mástel''en Sociologia en la U~iversidad de Berkeley y Doctor en Demogra"
ria por la Universidád de París. El estudio que'hoy presentamos presenta apar-
tes de un estudio más amplio, publicado por el'autor en la revista "Coyuntura-
Económica" sobre las implicaciones demográficas del Plan de Desarrollo.



LAS CUATRO ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO
Hermarm J. Mohr

Los planes de desarrollo en Colombia
El plan presentado últimamente es el noveno de una larga serie de planes,

ninguno de los cuales ha sido puesto en práctica sino muy parcialmente •.El
pÍ'imero se hizo en 1950, que se completó con el segundo; plan de 1951;'" el ter .
cero fue el famoso' informe Lebret, publicado en 1958. Talvez .131 más" famoso-
fue el de 1961: la "Operaci6n Colombia" de LauchÍin Currie, qu,e pal'1lc,eser'
el inspirador, al menos parcialmente, del actual Plan~ En'la la'rYE("se~fefi
gLlra ta~bién' el Plan de Pleno Empleo de 1970 ,que' en re~Ü.dad' es, !-!fJ:: ~'iEl~':'qe~
dssarro.Llo.

Como cosa rara, ninguno de estos planes fue aprobado por el Congreso:
esto se debe'a varias razones, pues en la época de'los'primeros planes el Con
greso estaba clausurado. El último plan ha',encontrado ~uchas dificultades en-
al Congreso: los parlamentarios casi no se'ponen de acuerdo en la' integraci6n
de la Comisi6n que debería estudiar el plan, ,porque el mecanismo señalado era
muy complicado. Lo más probable es que no se apruebe' en estás sesÍl:ihes:en el.
mejor de los casos, seríá aprobado al final del actual gobierno. 'Esto trae el
inconv.eniente de que existe casi la total seguridad dé que el nuevo" gobérnan
te, sea el que fuere, 'no lo segui~á. -

Pero el hecho de que ninguno de los planes'haya sido llevado a cabo no
significa (¡uecarezcan totalmente de utilidad: sirven para racionalizar la
fOll11Ulaci6nde la po::i..iticaeconómioa. AdemáEf, algunas ideas de ellos se rea1i
zan .como.'sucedió oon los planes elaborados' durante el gobierno de Lleras Res-
trepo, ¡:¡ueen buena parte eran la justificación posterior de medidas ya toma
das: poi' ejemplo, los planes sobre comercio' exterior y planificaci6n regional.

Del actual plan también se han r981izado ya algunas cosas como las medi
das sobre ahorro '/valor constante y la creación de las corporaciones de ahorro
y crédito. ' L

En los diferentes.planes hay un notorio cambio de énfasis:' los primeros
se basan en la economía neoclásica, pues no existía prácticamente literatura
econ6mica sobre desarrollo. El informe Lebret se basa.en,la concepción supra

ji 1'- • ~ __-~económica de la esc~ela francesa; en el plan de 1961 se nota la influencia de
las ideas en boga en esa década, sobre_.todo en la CEPAL: se insiste' en la su~
tituci6n de importaqiones y la inversión ,pública en infraestructura. La nOpe
raci6n Colombia" insiste en el dualisr¡{oentre 'los sectores moderno y tradicio
nal de la economía de los paíes subdesarrollados. ,Los planes del gobierno de-
Lleras R. ha~en énfasis en los problemas de la estrechez de la demanda y de
la tecnología importada generadora de desempleo y proponen medidas de redis
tribuci6n, 'como la Reforma Agraria. ,. ..,-
El nuevo plan y sus estrategias

La primera estrategia se funda en el fenómeno de la urbanizaci6n,. consi
derado.como algo irreversible, que se debe aprovechar para el desarrollo. Os
ahf el énfasis en la construcci6n de viviendas y servicios como medio para
generar empleo adicional, lo que permitiría aumentár el éonsumo y ensanchar.
el mercado. No se busca propiamente crear viviendas como fin primordial sino
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el incremento de las expor-
importaciones y-el pago de

como medio de lograr un punto de arranque que permita el desarrollo de toda
nl~estra indl,lstria:se pretende así superar el estancamiento de la industria
producido por la'estrechez de mercado,

La segunda estrategia se encamina a lograr
taciones, p~es es la condici6n q~e permite las
la deuda p~blica;

,La tercera estrategia es doble:,pretepde primordialmente el aumento de
la productividad agraria y secundariamente la mejor distribución de los in
gresos. ,En el plan casi desaparece el problema de la,Refozma Agraria: esto-
refl~ja la realidad existente, pue~ es un 'hecho que' la Reforma Agraria ha'
languidecido 'en el gobierno del,Dr, Pastrar.a, Además, el ~nfasis en el aumen
tcide la productividad agrícola puede significar el inc!'s.'T1e"tode laagricúÍ
tura comercial con el consiguiente marginamiento del campssino tradicion'al.-

~, . . .• ,. , .
La cuarta estrategia' insiste en la REDISTRII3i..JCIONDEL I~JGRESO por me

dio de una, adecuada política tribIJta::-ia.,3eg.5n el Dr, hob8r~Ár8ñas, actL.;a:l
ministro de Gobierno y entonces directm" de Planeaci6;'" de'esta cuarta estra
tegia depende el ~xito de todo el plan. La redistrib'..'ciónde ingrésos se lo-
graría por medio' de un-sistema progresivo de impuestos que' evi'te la regresi-
vidad :"cada uno debe pagar' seg~n sus reales cap"acides. ,Este sistema, tribu -
tario se presen~ cOmo la ~nica garantía del 'gobierno para lograr una justa
redistribución, ' '
El diagnóstico béisico del Plan: una demanda i~uficiente

El plan di.stingue limitaciones bssicas' y, nO-básicB,S: las causas bc'isicas
de las diferencias en el consumo "que llevan a una demanda i:-;sufiéiente son
las diferencias al~toperpetuantes de oportunidades, a las ql~e se añaden la
evasion de impuestos, la alta tase, de'crecimi.ento demográfico y la desvia
ción de la mano de obra a sector servicios,'La causa esané::'ales la LJEMAÑDA
INSlJF.ICIENTE.

Esto es exacto pero no basta. Primero, porque,podrfa considerarse el
problema en un marco más amplio, por ejemplo, el sociopolítico, y preguntar
se a que se deben las diferencias de oportunidades que causan esa, demanda -
insl.Jficiente• .Además, no es :"suficiente ni siquiera desde el pLInto de vista
económico: si fuera suficiente, bastaría aplicar iEi teoría clásica Keynesia
'lade la, creaci6n de dinero, utilizada en los países industrializados, ',.,..

r. _ "\

En realidad, el diagn6stico solo muestra una cara de la moneda: solo se
puede aplicar a ciertos sectores' indu~triales que tienen mucha capacidad oci~
sao En el sector agropecuario se da tambi~n una demanda insuficiente pero acom
pañada por limitaciones estructurales que hacen incapaz al productor tradicio-
nal para' responder al,aumento eventual de la demanda.'
Las estrategias 'presentadas son una -respuesta a nuestros problemas?

Las estrategias propuestas son coherentes entre sí si ,se acepta el diag
n6stico básico: la utilizaci6n masiva de la mano de obra en vivienda generarIa
un proceso multiplicador ql,lepermitiría el aumento de la, demanda.'

Perolas tres estrategias ,primeras pierden su principal impacto social si
falla la cuarta: todas se basan en la 4ª,' que hace énfasis en la redistribu
ci6n de ingresos por medio, de 'un sistema tributario, Si se pudiera esperar que
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el sistema tributario fuera capaz de lograr esa redistribución, el plan sería
acertado. Pero en el pasado, el sistema tributario colombiano no ha tenido
ningún efecto redistributivo, No hay posibilidad política de modificar esta
situación en el presente: las diricultades que ha encontrado el proyecto so
bre renta presuntiva'muestran 'queprácticamente es imposible modificar el sis
tema tributario porque tiene en su contra los intereses políticos tradiciona
les. En países industrializados como Alemania, no ha sido posible modificar-
la distri,bucián de la propiedad por medio del sistema tributario, a pesar de
serios esruerzos, Es un hecho que el sistema capitalista tiende a una mayor
desigualdad en la propiedad.

Las discusiones que ha suscitado el plan en nuestro medio ~e han' limi
tado a la factibilidad de'la primera .estrategia : se preguhtan s5;,hay sufi -
ciente material de construcción'. Parece que la producci6n de cemento 83t~
utilizando plenamente SIJ capacidad. lo mismo que la del hierra: no podrían
aumentar su producci6n,

No hay datos sobre la producción de ladrillos: aquí hay dos subsectores,
el de los pequeños. ladrilleros y el de los ladrilleros industriales; que casi
están en una posici6n monopolística, No es probable que estos últimos reac
cionen como el típico empresarioCshümpetereano ante e~ rápido aumento de '18-
demanda, Se habla de importar materiales, 'lo que es ractible en el.caso del
hierro: en cambio, la importación de cemento se hace pro~ibitiva por el
transporte. Más bien, la' solución habría sido que el Gobier~o por media del
IFI hubiera fomentado de antemano 16 producción de cemento y ladrillos" orle,
principalmente al fundar empresas mixtas de lo~ sectores público y privadc.-

IMPLICACIONES DEMOGRAFICAS DEl PLAN DE DESARROLLO
¡:I.partesdel artículo de Alejandrc
Angula pL-:blicado.por CDYUNTURA ECO
NGMICA,Vol. nr No. 3, Octubre 1972.

Existe un'problema demográfico?
El plan de desarrollo 1971 considera la alta tasa de crecimiento de la

población como uno de los ractores que desestimula el crecimiento económico
de Colombia; Las razones invocadas son nueve:

1. significa que una gran porci6n de la poblaci6n es joven y no está
p~oduciendo, así que'la relación de trabajadores a dependientes es alta¡

2. menos mujeres trabajan ruera de sus hogares;
3, la relación de capital y de los recursos naturales.a los trabajado

res se agrava o reprime;' -
4, una alta proporci6n del ahorro y de los préstamos externos debe em

plearse en proveer los mismos servicios a mayor número de personas, en vez-de
más y mejores servicios a un número menor;

5, grandes .familias en la clase de altos ingresos conduce a menos ahorro'
y formaci6n de capital; .

6, la carga en la capacidad administrativa del país, incluyendó educaoión,
justicia y todos los servicios desempeñados por el Estado crece continuamente,
así que e~ difícil mejorar la calidad y la eficiencia de.dichos serviciDs;

7, las masas de los más pobres y de los menos educados aumentan más rápida
mente que la movilidad hacia arriba, as:!:que el grado de inmovilidad o dE.1dua -
lismo continúa muy alto y crece el número absoluto de los muy pobres;



la motjvación en pro de la fa
las campañas de planificación fa
este punto. Pero qué se sabe so-

8. el crecimiento en el ndmero de los muy pobres puede'conducir a la impa
ciencia, al resentimiento, al conflicto de clases, a la demagogia" y a inter-
venciones apresuradas y mal concebidas que 'pueden empeorar el funcionamiento-
de la economía ¡ ','

9. la combinación de 'todos estos factores crea un efecto de círculo vicio
so, así que el subd~sarrollo llega a ser autosostenido.

Las nueve razones'alegadas, pued~n resumirse en cuatro puntos:
a) desfavorablerelaci6~ de dependencia económica; b} inversiones:demogr!'

ficas y excesivas; 6) desequilibrio de la fuerza laboral; dJ desorden social •
., ....Puede verse cómo las razones majar explicitadas son las referentes a 'las"

inversiones demográficas onerosqs y a ;Laperturbación del orden social. Final
mente hay que tener'en cuenta la naturaleza de circulo vicioso que se atribu-'
ye a esos factores combinados.

El mismo plan.sugiere a continuación que para romper ese circulo v~c~oso
es necesario "un largo y. sostenido esfuerzo para elevar el ingreso y los nive
les ~ducaciqnales' de,ia masa' de la gente a fin de proveer una motivación ad~
cuada para tener fam~lias mucho más pequeñas". Esta conclusi6n, inspirada por
una parte consider~ble deia investigaci6n, sociodemográfica contemporánea,
ignora otra buena parte d~ esa misma,investigaci6n. ..',

Es verdad que,la::relación inversa entre industrialización y fecundidad
ha sido 'observada en repetidas ocasiones. Pero también es cierto que varias
de esas ~81aciones han''sido,revisadas y que evidenCias contradictorias han
sido presentadas' recientemente. Por consiguiente, se impone un.mayor conoci
miento socio-demográfiqo sobre la realidad colombiana antes de poder definir
una política de poblapión bien, orientada.

Es un acierto el poner el énfasis sobre
milia pequeña. Las mdltiples experiencias de
m:l.1iaren todo el mun'do regresan sin cesar a
br.8 eSH motivaci6n?
FeclJndidad vs. ingresó

El estudio deS comunidades brasileñas en 1969 lleva a la conclusión de
que existe una red ~umamente, compleja de variables asociadas con el descenso
de la 'fecundidad' en el proceso de industrialización: cambio de status de la
mujer, cambio en e¡;'sistema de la toma de decisiones del hogar, cambio en ,el
papel doméstico de 'las esposas, cambio en las preferencias acerca del tamaño
de la familia. El canal de influencia de la industrializaCión sobre'la fecun
didad parece ser el aumento de la educación y de las óportunidades de trabajo
para las mujeres. A trqvés de'él se opera una modernización descrita por los
autores c0r10 proceso igualizante. ' ', , ;

En forma parecida u~'estudio de 50 países permite concluir que una alta
tasá de participación femenina en la fuerza de trabajo y una baja tasa de ac
tividad económica en laS menores de 15,años tiene efectos negativos sobre la-
recundidad.' , .

Por su parte, ~¡;'e.studio'comparativo 'de fecundidad de 7 paises latinoame
ricanos presenta'cor:Níl(iü:::icir:¡esinversas entre el nCimero de nacidos vivos de
las mujeres encuestaaas' y 'el ingreso familiar.
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Pero, por otra parte, varlos,demógrafos historiadores han presentado evi
dencia a favor de un aumento de la fecundidad como respuesta al desarrollo
industrial,en Inglaterr~, en los Países Bajos, en los Estados Unidos de Amé
rica, ..en Alemania y en Polonia. El, "baby boom" de los años. 50 en los Estados
Unidos ha sido interpretado éomo fruto de los altos niveles salariales del
grupo de 20 a 30 años de ed~d.

Otros dos estudios han ¡legado también a,la conclusión de que la fecun
didad aparece asociada directamente al ingreso per cápita cuando se controlan
las' demás variables. El primero analiza el caso de 30 países y bbtiene relacia
nes, positivas, aunqye no muy grandes; entre la tasa bruta de natalidad y 'la -
proporción de gente'ocupada en agricultura. El otro analiza 37 países para los
cuales encuentra qu~ ,.elorden de importancia de las variables qua' ejercen 51_
gún influjo sobre la fecundidad es el' siguiente: 1. educación; 2, densidad de
mográfica; 3. ingreso per cápita; 4. proporción de mujeres en la fuerza de
trabajo. '

Finalmente,' un estudio d~ la t~sa de natalida'd brasileña durante los años
1920 a '1960 revela cómo a pesar del innegable desarrollo económico en el Bra
sil durante ese per:l:odo,,la fecundidad ha mostrado muy poca o ninguna tenden
cia a disminuir a'pesar, da que existían diferenciales del ,tipo tradicion,al: a
mayor nivel educaQi(?nal'y económico, menor fecundidad. ' "

'1" .

Las encuestas realizadas en Colombia muestran que el número de hijos que
tienen las mujeres es diferente,segdn el'ingre~o, A mayor ingreso el promedio
de hijos es menor'~'Sinembargo' esta diferencia no es tan nítida. Y cuando se
comparan mujeres de 'la 'mi,sma edad que han terminado" Sl.' per'íodo reproductivo'
las diferencias se diluyen un poco, como si la princi.pal variación tuvial'a lu
gar en'el eEipaciamiento de los hijos más'que ¡;¡nel tamaño final de la descen-
d~cia, ' -

La 'conclusi6n final de' esté recorrido es la ,dificultad de establecer la
relación entre ..el ingreso y la fecündidad. Además de las dificultades concep
tue1as inherentes al'concepto da ,ingreso y sus diversas modalidades, encontr~
mas las ~ificultades teóricas acerca de la forma en' que el bienestar económico
puede influenciar el número de hijos deseado" No',parece que exista una sola
manera de reaccionar al estímulo económico. Hay que tener" en' cU,enta el .nivel
de vida en que esa previsión se lleva a cabo. Pero hay que 'tener tamb~én e~
cuenta las circurstancias cult~rales que hacen de la familia numerosa algo
más o menos deseable,cHay que tener en cuemta 'la satisfacción de la paterni
dad pero no hay que olvidar qué grado de responsabilidad, qué habitos de -
previsión y qué estilos de consumo acompañen el ejercicio de esa paternidad.

Los actuales datos'recogida's s~breColo~bia no permiten extrapolaciones
razonables en e,~te sentido, Por éonsigu,iehte una política fundada en la con_
vicciónde que la elevación del ingreso .de las claEiss menos favorecidas va a
traducirse en Una reducción de la fecundidad debe rundámentarse en un estudio
continuado de la realidad d~mográfica coicimbian/3.y de sus relaciones con la'
realidad éconóiniea del' pais. , J..' , ' '

Demografía y economía'
( . .

Los objetivos del plan' de desarrollo pueden rlesumirse en la obtención
de una mayor abundancia de bienes y servicios junbo con una repartición más
equitativa de los mismos. Los obstáculos en el j~ogro'de esos objetivos no
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provienen tanto de las de~iciencias de la mano de obra, 'ni del capital, ni de
la ~alta de recursos naturales o de~las capacidades, como,de los ~actores cons
titucionales que impiden,lp movilidad, crean'el dualismo o una masa de mano -
de obra mal remunerada," y mantienen la subutilizaci6n de los recursos.

v '

Es evidente que ~n crecimiento rá'pido de la población' 'complica los datos
al multiplicar las víctimas de esas ~allas estructurales. Pero cabría pregun
tarse si la disminución de la 'natalidad es el remedio aprop~ado a esa ~alta -
de movilidad y a esa desigualdad institucionalizada de oportunidades.. :: ~. ,
, Retornando a los cuatro pLintosen los, que la demografía incide des~avora

blamente sobre la Sconomíáes,evidente que la relación'des~avoraQle'de.'tlépeñ ,
dencia económica sí encueMtra sú remedio en una 'disminución de la natalidad.-
Al dismiriúir lo's nádirnientos selD~raqu~ la' ba~e de la ¡Ji'rámide de edades se
estreche, y que la proporción de trabajadores llegue a estar en ventaja sobre
la proporci6n de improductivos sean éstos j6venes o viejos.

Otro tanto pocjl"'!a,de6irse,qe la disminuci6n de las'inversiones,demográfi
ces, suponiendo que el regimen'd~ inversi6n está bien canalizado~,En cambio - ,
110 es ta'riclaro 'qu'e',d';'daslas actuales circunstancias de desémpleoy subempleo,
sea conducente liberar Ía mano de ob;~ ':~erhenina'de sus ocuPEiCiones domésticas.
Ello, contribuir,1a p.ro~ablEjl!Jqflt;f:l,:~l'acreqen~euiii~rit~del malestar ~oo~al gene_
rado por la desocupaci6n ,',',,, '" ':, ' , '

Finalmerite,laq razciliesde,orden s'ocial no ~on despreciable~'. P~ro la
conexión que pueda'lenar la,"limitación de los nacimientos con esa problemática
de la miseria conduce in8xorablem~nte a fe~18xiones de tipo ide~lógico y polí
tico. ' ' , -

1,,8

Limitándonos a los tres primeros ,casos es necesario considerar la contra
parte de esos bene~icios. En general, los análisis te6~icos sobre el comporta
mien'i::of'uturo de lapoblaci6n y.sus,relaciones con la economía se lleva a cabo
en fonna bastante estática 'por imperativos metopológicos aún no resúeltos.
Loa modelos econ6mico-$l1dgráficos más sof:i.aticadosse ve'n ante' la necesidad
de imponer una granrigidéz tanto a la ~uncióñ demográfica como'a la ~unci6n
econ6mica. El resultado,8s,'un'análisis bastante 'primitivo en sus hip6tesis. Y
sinembargo', segQnse ra,visto, las solas modificaciones de la población.en
respuesta a di~erentes ~'drcunstanciassocio-Bconómicas son biéñ difíciles'de sistematizar. . . -, , '

,Por eso hay que ,tener,en cuenta que el beneficio de obtener una relaci6n
de dependencia ,econ6m~ca ~avorable' es susceptible de presentar dificultades
desde el punto de ,vista ,de:.envejecirilientode la población. La movilidad de una
~uerza de trabajo, joven y activa puede tornarse en tradicionalismo cuando esa
fuerza de trabajo n!:Í,es co'iltinuamen'te'renovadacon elementos j6venes: Igual
amenaza se ciárne sobre lB'pol1tica"~de inversio'nes cuando está comandada por
elementos demasiado adultos, "Además"'de'que un envejeci~iento de l~ población
aumenta las inversiones demográ~icas'en el sector'de mayor edad. Y no es claro
que éstas hayan de ser menores' que'las requeridas por una natalid~d pU,iante'
aunque no exagerada~El s¡emento más temible aquí 'no es la misma 'edad. Los an
cianos podrían en pr1ncipib. ser productivos dentro'de una cierta tecnologia:
El verdadero problema es ia'psicolog1a tradicional y maltusiana qüe se tradu
cirá en una políti~' econ6mica renuente a~progreso •.-

• ; ', ..•• '. '. > ~. '.; '. • -'. " ' ~~ '

Un ~actor importante~es que la drástica reducci6n de la natalidad conlle



va una desvalorizaci6n de la familia. Ahora bien, si esta desvalorizaci6n so
brepasa ciertos límites, es posible que la reducción de la natalidad escape -
al control ya no por 'exceso sino por defecto. Sólo en este caso se presenta
ría el fenómeno de envejecimiento de lapoblaci6n. -

Sin duda alguna, el casn colombiano dista mucho de ser el de una pobla
ción vieja. COYUNTURA EOONOMICA calculaba en abril de 1972 un 18~ de la po -
blación por debajo de los cinco años de"'edad. En este caso las consideracio
nes de carga econ6mica son' p¡;¡rtinent:es.'. -
La inercia demográfica

.Ante'la incertidumbre planteada por los datos anteriores cabe preguntar
,se sobre la eficacia de los métodos directos de control de la natalidad. La -
pregunta no es en forma alguna acad~mica.ya,que su respuesta debe inspirar
las prioridades de la política demográfica. Si los métodos directos de control
aparecieran como más eficaces 'que los m~todos indirectos; la asignaci6n de
recursos deber:l:arecaer evidentemente sqbre los primeros. Desafortunadamente
la evidencia no autoriza las conclusiones afirmativas. Las razones han ..ido
apareciendo poco a poco: sr'se trata simplemente ¡:lecampañas voluntarias, a
base" de la efei"~ de 'infonnaci6n y suministro de anticollceptivós, 'su efecto
no es visible' sobre la tasa de natalidad. El alcance de estas campañas es de
masiado reducido. Ademá~ las mujer~~ qu~ 'solicitan estos servicios son por re
gla'general,aquellas 'que ya tienen demasiados hijos. Lo que sirve como reme-
,dio a un cierto n~m8ro-de' problemas f~miliares individuales pero nó llega a-te
nar resonancia sdb:ce1;i.atasa de crecimiento de la poblaci6n. -.. ~, -

~i estas campañas se hicieran al impulso de la ley y acompañadas de las
sanciones correspondientes se volverían pronto impopulares debido al sacrosan
te principio de libertad individual que deja en manOS de los cónY'.lgesla decI
sió~-acerca del n0mero de hijos. -

Pero alJn sl.lponiendoque el resultado de estas campañas fi..!erapositivo y
relativamente rápldo9 no habría que perder de vista su alcance. De los cuatro
puntos estl;,atégicosconsiderados más arriba, tendr1amos ql.:Jeuna baja rápida
de la fecundidad's61o_mejorar1a la situaci6n en cuanto a inversiones demográ
ficas en asistencia,'a la maternidad. ,El efecto sobre los servicios escolares"7
judiciales, 'Y sobre,la:-estructura,'de:',la.'fu¡:¡rzadel trabajo está a 5,_''lOY 15
años de distancia_respectiva~e~te.

A su vez, ,la d:i.s~inución rápida de 161 natalidad prod~ce con el tiempo'
descompensaciones sobre la estructura por edad, en -tal forma qu¡:¡la planea
cipn econ6mica se dfficul tao Ello --sedebe a que--una caida brusca de-los na -
cimientos engendr~ oscilaciones de los diversos 'grupos ',ete,rios,con lo cual
19 previsi6n-de los,servicios débe'ir encogiéndose y alargándose en forma p~
ca económica. .

'-Los efectos de la inercia demográfica. sugieren la prudencia en la I)lanipu
laci6n de la fl¡lcund!dadcomomed;tda clava "P?lra la política de población.-"

Si en 1970 el 49 por ciento de la,poblaci6n dependía del 51~ restante,
en 1985 la depenqen9ia será dl31 46"/0a154~' el1 la ,Mipótesis de alta fecundidad
y'del 43~ al 57~ en,la ~ip~te6is,de baja f~cundidad. Habría una ventaja de
g/o -en el coeficieótl?de dependencia. Ello podría significar mayor capacidad
de ahorro individ~al~



Como se trata principalmente de una baja de la natalidad y de una pequ~
ña baja de la mortalidad el efecto principal será la disminuci6n"de las ,inver
siones en cuidado a la infancia. Comparando el aumento de.la población menor-
de cuatro años la diferencia. entre. ambas hipótesis es del 1510. Esta ganancia
no se ve compensada por el envejecimiento de la población, Aunque la fecundi
dad baja produce una mayor proporción de ancianos, la diferen'cia con la fecuñ
qidad alta es de solo 1,4 por ciento •.

l' :.:

Por lo 'que se refiere a la población de edad escolar, o sea, el aumento
proporcionalds' la población entre 5 y 20 años, la diferencia entre las dos
hipótesis de fecundidad es de 410. Est~ d~ferencia p~drfa considerarse c~o •
posibilidad de'ahorro en el presupuesto escolar,que serfa susceptible'de de_
dicarse a mejorar la ~alidad de la edupaci6n en vez de ser destinado al nuevo
ensanche de las ..capacidades físicas. ' '

Finalmente, la diferencia entre el cre¿imiento total bajo una y otra
hipótesis' es del 150/0. Segéin Se ~avisto" el soio índice de crecimient9 no da
una idea"clara de los cambios que tienen lúgar en la población. Eri el caso'exa
minado 8S evidenté'que el descerisc más~r~pido presenta dos grandes ventajas -
desde el pun'to.défvista e-conómico~'Más aOn' se ha visto cómo esa ganancia no ha
sido neutralizada pQP'on envejeéimiento paralizante. La incógnita final es'
c6mo lbgi-ar esos do~ objetivos ya,-no. a '1,5 años SÚ10 en'una formá sostenida.
Pero Sb,O 'no es todc.:'ACln suponiendo que la' racionalidad invadiera inesperada
mente los predios 'demográficos serfa preciso garantizar que esa misma raciona
lidad respon¡:¡edesde el Eirígulode la.'planificación econ6mic~ a fin de obtener
una adecuada utilizac;i.6n:de los rec~lrsos, .

""-'o""""l) c-..o -o -o -. r.¡w
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Notas sobre el mes que terminó
para que usted analice,

Plan ganadero
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nadería". Además, los bancas privadas y,oficiales otorgan los préstamos ~egún
las principios bancarios de seguridad y solvencia del cliente: los nuevos pres
tatarios tienen que presentar ."un certificada de libertad y tradición de 20 -
años. Can estas condiciones, el crédito' llega a "campesinos solventes y próspe
ros", como de costumbre, ' -
Repaso de la economía colombiana

En su "repaso" el expresidente Lleras,Restrepo trató todo el amplio abani
ca de los problemas QS nuestra economía: el fomento de las exportaciones, el
Pacto Andi.no, el régimen de 'capitales extranjeros, el.,"conservatismo" del ca
f{¡, las presiones 'inflacionarias y las "Unidades de Poder Adquisitivo Constañ ..
te'" (UPAC), las inve,:rsionesextranjeras, la "debacle" fiscal y la Reforma Agra
ria. " . ".... .. .'. . --

Algunas de sus opiniones fueron "subversivas": en Colombia hemos 'pagada
regalías hasta por fabricar arequipe¡ "no se puede detener el ansia de tierra
de los campesinas a b~se de la fuer~a, abusando. de las inflLlencias que los 'ca
ciques locales tienen en las autoripades locales".

Hizo varias críticas al plan de desarrollo: na puede separarse la estrate
gia de estimular la productividad agrícola de la modificación de'la"'estructura
de la propiedad' agraria, pues la pequeña propiedad -rinde más y.,la amE;lnazade
la reforma agraria hace trabajar a los:ausentistas. !No puede haber desarrollo
econÓmico sin redistribuci6n del i~greso. En este campa son justif~cadas las
críticas: el actual gobierno ha llegada' prácticamente a la liquid~ción de la
reforma agrar:La,'iniciada antes como uJl timido intento de cambio en la' tenen .
c:l.a d~ la tierra. '. ' .. . " _'-

En cambia, la critica más injustificada es la dirigida contra'el excesivo
endeudamiento externo.:'en esta, el gobierna actual no ha hecha sino segl.lir
fielmente los derroteros de la anterior administraci6n. Según Lleras, la' infia
ci6n crece porque apelamos al fácil expediente del préstamo externo, en vez de
i.nsistir en el duro camino del ahor;.~o.

SeñalÓ que se ávecina una superprodúcciÓn cafetera: si fr~casa el pacta
cafetero, se llegaría a'una guerra ,de precias, que a la larga traería una gra_
ve crisis; Insisti~ en la necesidad de' la integración multinacional para am
pliar nuestras mereados y'estimular nuestra industria par medio de'la competen
cia: los'empresarios inicialmente fueron partidarios del Pacto Andina, pero -
ahora tem~n el pluralism'o económico, poli tico y social.:'liNo tenem~s que vol ver
nos comunistas p"or'sl solo hecho de estar en contacto con Chile". Se débe re -
forzar el eq~ipo de. técnicos en los o~anisrnos del Pacto para estudiar mejor-
la asignación de-lni;justrias'para la subregi6n. . ' I

Insistió en 'la necesidad de atacar las"causas-de fondo 'de la infiación, '
corno sedan los costos ~xcesivos por in~ficiencia y la reducida:escala de pro
ducción. El plán. de' desarrollo' es bueno, pepo. no entiende por'qué se le d~ taño
to énfasis al.aspecto de la vivienda; hay, necesidad, de vivienda pero no demanda
de ella, por el bajo' nivel de ingresos; La mejor política sería mejorar los tu
gurios existentes:' no se'puede in~rementar la yivienda, si no hay gente que la
compre. . .'

," ':'
Otra de las bases del plan'es el ahorro reajustable: tiene dudas serias

sobre el plan. de .ahorro porque es regresivo y beneficia a'-las.rentas más altas,
que no pagarían impuestos sobre los reajustes. A los deudores se les r'eajusta
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la deuda: será dificil comprar casa en esas condiciones, si los salarios no
crecen' en la misma proporci6n. Antes era negocio deber por la desvalorizaci6n,
pero el reajuste de la deuda fayorece a las capitalistas que financian la cons
trucci6n. .
La "Chac6 Pacifico" en el Senado

El senador Lozan~ Garcés denunci6 el ate~tado' contra la sobera~ia nacio
nal que' consti tuia ),a compañia irr:;neranarteamericana,."Choc6 Pacificq" y la pe,:!,
ca p1.rata ele barcas japoneses, sin que .el pais' rac1tfa beneficio alguno: todo
lo ql,le'seprol:luce erial Chocd'beneficia a otros 'paises. La. "CHoc6 Pacifico" de
b.,.enl:!ir cuentas exactas sobre la exptót~Ci6n desarrollac:J8..y acatar les 6rde:.'
nas. de la justicia colombiana:',es dueñli\.de la mitad del área de Condoto y .'.su .

. 'drega condena á morir de hambre a la pob1aC16n, pues paga' los daños' "como le
'v1ene'en gana". Toda las denunci~s las gana'la Compañia: los inspectores del'

Gobierno firman Sin'..\lar ls's planillas sobrti los resultados de la explotaci6n.
Hay que nombrar inspecto~s queno;se de~an éamprar. .

El ministro' de Minas,. Caicado Esp~nOBa, reve16 que el Estado en el térmi
no de 6 meses adquirirá la mayor parte de;La Cornpañia:.admiti6 que "la Choc6
Paclfipo" era una e~tidad pulpo, no grata a los chocoanos y cuyo saldo es abso
lutarnente negativo ~a.e1"palB". El Gobierno "no aceptará más concesiones mi-

" neras ~B ;tipo coloni~ista". .... -
A prop6si toO de sptas me,didas, "El Peri6dico" en su carta del editor anot6

que "por qué 'pensar 'en "comprar" o.'''indemnizar''a una compañia que durante mu
chOf? año~ ha extra:tdo inmise:dcordemente, sin ningCn benefició para el pais,
los bienes de los colombianos?" ...•••"De heého, seria perfectamente' justa una ex

.propiaci6n sin indemnizaci6n ••• " •.
Sigue 'el problema en las Universidades

El problema e'studiantll', a pe~ar de ;la "normalidad",. sigue generalizándo
se por todo el pals: ae clausuran facultades y'semestres en la Nacional de Bo-
gotá, en la, Universidad de Antioquia, ~e.Caldas: la Universidap de los Andes-
entra en paró indefinido, la' l1bre'pidá'una 'campaña para defender la Universi
dad. En la Naciohalde Bogotá.se' exige credenqial para evitar la entrada a los
expulsados y de se,mestres canéélados', renuncia el decano de Agronomia, varios
próf~.sores 'sonagredidos por la 'polieia~El gobernador de Nariño, Ml,lrielBuche
li, destituye'fúlminantemente él rector de la Univ~rsidad, por favorecer la ~
subversi6n:' el:rec~9~ habiaso~icit~o'e~ Fetiro de la fuerza pCblica de la U.
y l~ libertad de loe.estudiantes detenidos por el paro de apoyo a los maestros.
Además, los ,estudi~'ñtes habian r!3~pald~~o ,~a g~ti6n del r~9tor Mora Osejo.

El recto.de la Nacion~l, Oúque G.,dijo que hab!a prefesores que cohones .
taban la .subversi6n~' Por ~u parte; 'el mini.stro de. Educaci6n respald6 al rector:
"no'.tiene por .Rué r~nunciar.~. Tie.ne el. a~~yo del Gobierno 'poI'lque.está hacien_
do una buena labor" ••.• Apemás, repiti6" vari.as criticas a la Universidad, que
no responde a las'necesidades del pa!s'L h'ay.'exceso dE¡ profesores, que rinden
pocol hayilal1dálisrnó'sstudiaritil en'la.biblioteca, cafeteria, laboratorios •••
no se puede diplomar a. vul'gares. rateros.'.Los dineros del pueblo se despil'farran
en "privilegiados uhivers1 tarios', mientras 2 millones de niños campesinos se
ql,ledansin escuelá~ Por tanto, las FUerzas Armadas permanecerán en' la universi
dad hasta acabar con ,la anarquia y el esplritu subversivo.
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Un grupo de más de 400 profesores pidi6 la renuncia del Rector como único
medio de restaurar la normalidad: elr~gimen actual viola los derechos humanos,
las ,directivas estud'iantiles acentúan el "clima de terror e intimidaci6n", la
libertad de opini6n es más un deber que un derecho, el Rector abusa del poder.

I ' ,
I. La asociaci6n de profesores respondi6 al ministro Muñoz diciendo que se

quarían montar una campaña de desprestigio para preparar una opini6n pública
favorable al cierre da la Universidad: 'el universitario colombianQ es un privi
legiado porque €1 Gobierno no da educación a todos, porque toda la educaci6n -
del país es elHista'como'expresi6n de una sociedad sobre la desigualdad yel
privilegio.

Pero la opini6n,pública ya no se muestra tan favorable a la política ofi
cial: "El Espectador'¡ 'en su sdi torial del 24 dijo que la primera condici6n para
la normalidad ss la ren~ncia del Rector; antes había anotado que faltaba elas
ticidad en las directivas: s'el'resUltado fue contraproducente, porque la polí-
tica represiva éerr6 el diálogo entre la,rectoría y los estudiantes y abrió 7
el de la universidal;!y los agitadores".~. Las autoridades universitarias per
dieron'los estribos' y se alinderarcin, con' su violencia, frente a la violencia

./ I .' .del agitador. . ';,
El Peri6dico anotaba en'su "Carta del editor" que "el gobierno no puede

permitir por ~ás.~tfempo las ac~uaciones del 'rector, que distan de ser raciona
les y solamente s'iryen para ag~avar lo's problemas". Por su parte, "El Tiempo"-
anotaba' que es.'un error combatir la violencia con la violencia: hay que regre
sar a la serenidad y il.ac~rdura.' Esto no es fácil "subsistiendo la intoleran -
cia de quienes tuvieron en sus manos la solución del problema y 10 dejaron eIT:
peorar con medidas ~xtremas". -

El senador Matiz ..Espinosa se mostr6 'partidario de que el mini'sterio de
EducaciÓn pasara a manos del conservatismo, porque el ministro Muñoz está "ce
honestando una serie de medidas arbitrarias" en una política de l'epPesi6n
sin antecedentes.' Además, pidi6 a Lleras R. el retiro del apoyo liberal al mi
nistro: Lleras R. 'no se mostró de acuerdo con el voto de censura pero hizo ver
su desacuerdo con la'politica oficial. En su repaso a la economía, había ano
tacto que una se puede arreglar la situaci6ñ universitaria con represi6n y sal
voconductos. Es cierto.que la actitud de,los extremistas es equivocada. Pero-
debemos imaginar otros caminos"ps.ranormaiizar la situación ••• En mi gobierno
.adopt~ medidas r13pr13sivas.Fueron de corta dur~ci6n. Por experiencia s~ que .
.ese no es el camino ¡'.:: Ahora .anunciólque en los últimos días del mes entregaría
un documento al ~residente para exponerle el pensamiento liberal sobre'el pro
b~a univerSitario: se ad~lantaron algunas' ideas al respecto, como el recono-

o \ '. l. " -cimiento de que la polític~ represiva np'produceefectos positivos, sino que
aumanta los enfrentamientps. Además,. cree que el problema no puede resolverse
con medidas transitorias con carácter de emergencia, sino' que hay que adoptar
una política'qe fondo. que ceimbie las'estructuras desuetas.

" '. ,/'. . . . .' .

Por su parte. el'eXpr13siderite LlerasCamargo insiti6 en su tesis: la Uni
versidad debe cerrarse por un' lapso.suficiente para una reorganización funda_-
mental; pues es~p no.,puede. hacerse cua,ndo está funcionando, por la presión de
un motín permanente~.Hay que volver a la libertad de cátedra, que no existe,
pero no por culpa del'gobiernosino por el dogmatismo exclusivista que reina,
excluyendo incluso a otras líneas de pensamiento marxista.
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Sigue el problema de la representación campesina
El comité del 'grupo de usuarios qu'e se habia separado del grupo-Sincelejo,

compuesto por Leonel Aguirre, C~rlos A'1cízar Rico, Higinio Pa tiño y Herma de
Diaz, resolvió renunciar a sus cargos por no querer prestarse al "juego politi
quero" que venia haqiendo el ministerio, de Agricultura con el fin de organizar
a su capricho el Congreso de Armenia, 'Anunciaron que denunciarán esta .'inter
vención a la Procúraduria y se baria n presentes en Armenia para impedir que -
~'se cometa el at'rop'ellode ,montar un Congreso oficial en contra de la libertad
de organización del ,bloque campesino" ~ :'

A pesar de éstas' protestas~ se reUnió el Congreso, que fue ,inaugurado por
el nuevo ministro de Agricultura, Hernan Vallejo. El Congreso eligió nueva di
rectiva, con lo qUBse protocoliz6 l~¡existencia de tres'grupos de organiza_-
ción campesina. El .Congreso "oficial" hizo también serios reparos a 1a poli ti_
ca agraria del Gobiérno: el proyecto qUe actualmente cursa en el Congreso en
traba en la reforrna',agraria¡ debe ser qevuleto sin aprobaci6n para presentar-
otro que tenga en cuenta la opinión de ,los campesinos. El grupo-Armenia pro tes
t6 por el boicoteo de los otros dos sectores y se presentó como auténtica re -
presentación del ca~pesinado; no están con ningún candidato presidencial y es
tán dispuestos a: eV1tar lás :'polfticas extrañas de los extremistas. -

El grupo "Acci'6;'Carnp'é~ináColombfana" CACC), dirigido por Luis F. Verano
y Carlos Ancizar' Ricb'~insÜÜó en sus 'denuncias: no obstallte el atropello ofi,
cial a los campesinos'dél 'Huila, hubo campesinos que se prestaron a las manio-
bras poli tiqueras del ministerio de Agricul hlra para mlJntar un falso congreso-
campesino de donde saldrá '~na organizadi6n campesina instrumentalizada para ha
cerle juego al sist~ma de injusticia, La paz solo brillará "cuando el actual -
sistema de injusticia sea destruido raQicalmente y se implante la nuevasocie
dad socialista humanista y ..:omunist¡;¡,••'mediante la acción organizada de la' -
clase trabajadora, aut6noma e independíente y con plena conciencia de clase".Ter
[!Iinainvitando a(1a-, r~un~fic~ci6n c;lel movimiento por "la participaci6n democrátI
ca de verdadl?Y'os;:cawpJ.:¡sinos,con pE',lrsol'l/isconcientes y responsable~ que no se d~
jan' halagar por ~~s;r.promesa$'~pOlitiquer¡élsY' gobiernistas o por el verbalismo re
volucionario' de",.unqp/',opor.túriistas;¡que;~ólpl'9uscan utilizar al campesinado". .-

Por su parte, ,el grupo de usuarios de la linea Sincelejo mostró satisfac
ción por la renuncia de Jaramillo'O., "un personaje que tanto nos ha combatido
y'que habia hecho campaña' 'presidencial escudándose en su cargo" ••• En materia
de reforma agraria,'fue retrógrado: no le hizo ni siquiera cosquillas al lati
fundio". Quiso. destruir la organización campesina, primero intentando comprar
a los dirigentes y luego buscando crear una organización de bolsillo. Ahora
"quiere hacer carrera de ca~~idato como amigo de los campesinos".
Panorama politico: el "abanico" liberal

El retiro politico de Turbay,' que aceptó la embajada de Londres',reduce el
abanico de calldidaturas liberales a dos hombres: Lleras R" cuya cEÍ. ,didatura
.fue inscrita en Bucaramanga, y López Michelsen, que hace campaña presidencial
por todo el pais: La creaci6n de la vicepresidencia podria compaginar las aspi
~raciones de ambos, 'mientras -'.TurbayAyala espera turno para dentro de 4 años.-

. .'. ..

El expresidente Lleras Camargo pr~ctic~mente proclamó la candidatura pre_
sidencial de Lleras Restrspo,pe¡ro, ha.mostrado muy pocas simpa tia s por el nom
bre de L6pez ~,1ichelsen,que 'está recogiendo los restos del antiguo M.R.L. Los-,
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dos candida.tos han mostrado hasta ahcra relaciones muy cordiales afirmando pd
bl i.:;am8'1 "!::eq:;e enb'e los d':'3 no hay desaveniencias: l6pez M. insiste en que su
candidatura no es divisionista, ya que se someterá al . veredicto de la Conven
ci6n liberal de 1973. Por su culpa no se dividirá el ~artido.

Fero Liévano Aguirre, el primer lugarteniente de L6pez M., se ha mostrado
opuesto a algunas medidas de Lleras R., diciendo que la abstención electoral no
se arregla con carnsts de los miembros ni organig:r'amas: hay partidos v:;" tales,
q"e nacen de la voluntad pop~lar, y partidos reglamentados" que viven' de esta
tutos :.mpl..lestospor los jefes. La soluci6n es otra: "asumir la situación pro -
blemática de una sociedad en forma intelectual de brazo con el pueblo". No obs
tante, Lievano A. interpretó favorablemente la declaración de neutralidad de -
Lleras R. Cejandose exclJs6 de tomar parte. en el banquete pro':'candidatura de L6
pez, que algunos trataron de interpretar como un rompimiento. Para tiévano, es
to no fue sorpresa, pues '''el propio Dr. L6pez habia declarado que la elección-
de ~leras R. como jefe Ónico constituía una garantfa indiscutiole de imparcia
lidad ••• su partic1.paciCín en el banq<..JeteserIa como asistir a homenajes dedica
d.Js a lanzar su propia candidatL.lra". Pero insisti6 en que L6pez M. encarna -
mejor que ningDn otro aspirante "el auté:¡tico deseo de cambio del país, no las
promesas popLJlistas y tardías de quienes por tanto t'iempo han sido los repre
sentantes del orden establecido en Colombia y que, a dltima hora, estan as~mIen
do posiciones sup'.lestamente revoluciont3.rias". -

Aludiendo al expresidente Lleras C., diJO también que el país se había
acostt.!mbrado 3. q;'¡8 le selecc:LJ!laran 105 candidatos g~'c.'P05de personas que aho
ra llaman "padrinos de mafia" a los dirigentes locales, cuando al10s han sido-
ha.sta ahora los padrinos de todos los ce.ndidatos. La candidatura de l.ópez es
:.:namanera de m"recerle al país la oportunidad de q",e sea el p:.¡eclc el q~!e es
c:Jja y nD los grandes oadrinos. Hizo '.lna defensa de la clase politica colombia.
na: :'.85 "padrinos" no :8 parecfan tales a Lleras C:. c.lsndo estaban de su lado,
l...aadr,,:i.nistraciá¡, da los tecnograta.:,¡ graduados en ur':t\/srsidade" norteamerica
nas~¡-i8llelJadr.; al desprest:l.gio al Estado colombiano con la p:cstens:i6n de q.!e-
I:odemosvid.::' come ricos en un paJs pobre.

En la misma linea, L.6pezM. anunc:i.6_ que no ve ning<-!naincompatibilidad
entre la jefatura Cnica de Lleras R•. y su candidat •..,ra presidencial, pues no d:..:
da de su imparcialidad. En cambio, con otro nombre, "un experto manlP'.,l.ador de
convenciones" serfa ineq;,;i tativo. Los vetos contra su nombre no viene" da Lle
ras R. sino de "otras madrigueras": "son los albaceas testamentarios de una -
querella vieja de medio siglo". No se someterá a esos personajes sino a la
Convención liberal:la unión liberal lograda a raíz de las elecciones y la pre
convención de Medellfn, tuvo que soportar el saboteo de.Lleras C. -

El abanico az~l: Jaramillo O., contrahombre de G6mezH.

El presidente Pastrana sigui6 insistiendo en la necesidad de no agitar por
ahora el te~a de las candidaturas presidenciales sino esperar hasta la Conven
ción de 1973. Esta polftica había sido acordada con el expresidente Ospina y
el presidente del D.N. C., Azt;ero. Esto equivalfa a desautorizar la campaña
que hacia GómezH. por todo el país, con el apoyo de los antiguos laureanistas
y de la senadora Bertha de Ospina.

Después del anuncio del expresidente Ospina de que había que prepararse
para u~a candidatura conservadora, un grupo de parlamentarios conservadores
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proclamó la candidatL!ra de Jaramillo O. De este grupo forman parte J. Emilio
Valderrama, Belisario Betancur, Mariano y Fernando .Ospina Hernández, OIga de
Ospina, Urdaneta L..averde, Tovar Concha y otros. El ministro aceptó la candi
oatura en una comida de carácter privado, pero diciendo que continuaría en el
ministerio hasta Diciembre para defender en el Congreso los proyectos agra
rios del Gobierno. -

Pero el grLlPOaliJarista prss~.on6 la renuncia de ,Jararrdllo O. po::, med:~c
del presidente del Sellado, Escobar Sierra" pero rJada habló 50:::'e las e;f:i.rm¿¡
ciones del ministro de J¡)sti.cia, Escobar Méndez, que apoyo p'Jol::e-amente la
candidatr ..:ra de GómezH. El Ct'. Jaramillc O., se ret:'.r6 del m:1.:iJ..sterJ.oy f:Je
nombr'3do er, St.! ::,eemplazo el viceministro Vallejo M8jía.

El nuevo candidato sostuvo inicialmente qua se retiraba e3Pcntáneamentei

pere lusgc r'ecor,oci6 qJ~elo hacía presionado por le. opinién ::¡-:1b15.sr.:.: .:¡~;ia::"e
presentar una alternativa distinta dentro del c.::nser.,:at:'.s!)10,~iJ2 -clene que 3e:c
un partido al serv:'ccio del cambie. Respeta. la ¡:;os:".ci.6nde G;~;;"I8Z :-:uc-;:ado, pal'G

no la comparte; es muy peligrcso ins:i.stir exclusillan'snte en el desarr-:l1c en
estos palaes con tftntas tensiones sociale8" cor, te.nta de::iÍgl;t..lds.dde :1.q-..:azas.

Escobar Sierra comentó que esta candidatura no durar'ia 6Cidías, porque (la

despierta ningún entusiasmo dentro del conservatismo: Jaramill:J O. no represen
ts. nade den tr::. del partidc,. solo se trata da b,.:scar l.r. conb-s.hw'nbre para ¡<:'l/a-
ro S6mez H.

Parece que hay un tercsr hombre con aspiraciones dantro del partid e; co\':;ar
v::-ldGr~ se r!.:mo~e. qUE el polft::.co 8!1tioqueñr" ~ 19nacic. Véj_32 ES":iJC'3.T't' pro/seta
té~b:l8n lanzer se: c'3.ndlda.t:"y'B.Otros han hablado tamb:len :iel 8>'.'1,ln'ist"'oI\'or:'."~
gaG

Por parte de la Alianza Nacional Popular, Rojas :::J. anunció que il':;a:, con
candidato p..'op::'o, sin acep"cer coaliciones con otros g~NL:P02" pS.:O que no se
opondría a le. ¡:;astulacion de su hija iVíar:í.aEugenie, si el pueblo pedía su cen
didatura.
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