


PIDA LA PEPSI
DEL PEROUTO,

en su lata que se
abre con un dedito!

Ya Ud. puede destapar el sabor con un dedo.
Ponga el dedo en la tapa, hale el perolito....
y ya está abierta la lata...
Pepsi•Cola -sabrosísima-
en su lata facilísima!
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HILDEBRAND,'DIETRICH von
'%a encienca Humanae Vitae, signo.- de
contradicción'. Edic. ,,Fax,, Madrid, 1969.

j .

Dietrich vgnHildebrand es pensador mé-
ticüloso. Cuándo analiza una postura o valora
un argumento lo hace con calma, desmontán-
dolo piezaa pieza; p ,..,someterlas después
á una óptica rigurosamente' científica. Es po-
lemista ' contundente y costructivo, que. sabe
Ir a la raíz para responder desde la-raíz con
agudeza. Después de su respuesta'süele hacer-
se el silencio en la parte contraria.

Estas cualidades : adornan todas sus obras
(El matrimonio, Deformac1onés y- .perversio-
nes de la moral, Liturgia y personalidad, ¿Qué
es filosofía?, La' -afectividad cristianar- y. re-
saltan con especial vigor en ésta, que posee
—por su tema y propósito= sin-- matiz polé-
mico más acusado.--------------'

Su estructura dialéctica está muy bien mes
ditada. Ante todo, Hildebrand estudia el sen-
tido y esencia naturales del matrimonio, que
recibirán una transformación 'sóbrenaturali-
zante por . el sacramento. (Recuérdese que el
autor —desde mucho antes del Vaticano XI—
no admitía la distinción tradicional entré
fines, primarios y secundáriós; más: -considérá
la procreación como efecto creativo ` primario.
Esto da idea de su postura abierta y +avan-
zada.) El paso siguiente:' comentar Humanae
vitae demostrando cómo la encíclica - ha re-
cogido efectivamente 'ese sentido y esa esen-
cia del matrimonio, válidos 'para todos los
hombres. Y desde-esta base repasa' luego uno
a uno los reparos qué sectores y personas han.
hecho al documento pontificio. Bastantes de
ellos se refieren no a la doctrina de Humanae
vitae en si, sino a aspectos aún más centra-
les. De ahí el Importante apartado que Elide-
brand dedica a estudiar la competencia y
obligatoriedad del Magisterio de la Iglesia. Una
de sus partes lleva uñ título muy significa-
tivo: La infalibilidad, ¿presupuesto para la
obediencia? -

Siguen los apéndices documentales 'nece-
sarlos. Entre ellos figura, cómo es natural,, el
texto de la encíclica.

La importancia del libro es evidente. Ayu-
da a aquilatar mejor la doctrina'conteñida en
Humanas vitae, y el verdadero valor - de las
objeciones que se le han hecho. En una pala-
bra: aclara las ideas; que es requisito Impres-
cindible para resolver los problemas.

JEREMIAS, JOACHIM ,
"Palabras de Jesús". Ediciones FAX, Ma-
drid, 1968:; ...

Es el volumen 7 de la colección Actualidad
B íblica.

El autor es, un exegeta protestante cuyas
opiniones en casi todo coinciden con la doc-
trina católica. Ciertamente todo lo que dice
Jeremías en este libro lo puedo suscribir un
exegeta católico. -.

'Universalmente el profesor Jeremías es.con-
siderado como uno de las.°autores que mejor
conocen la geografía, arqueología y el mundo
bíblico neotestamentario; domina también el
arameo, que -  la lengua . hablada por el
Señor. Y'en  ié trabajos eáegéticos se ha pro-
puesto reconstruir lo más exactamente posi-
ble lo que hizo Jesús, lo que dijo y.pebsó en
él transcurso de su existencia terrestre.

Es Indudable que los evangelios un contie-
nen realmente , y siempre , las propias palabras
de Jesús. -Según la doctrina de. la inspiración,
las' palabras  citadas en los evangelios provie-
nen de Nüéstro Señor. Pero 'esto áo significa
en manera alguna' 'que estas • palabras las pro-
nunciare siempre Jesús . durante su vida te-
rrena en la misma forma en que se relatan"

(Pasa a la pág..100)
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:.estudiadas por dos

JO VENES

Muchas veces se ha resentido la injustificada agresividad
de la juventud en el planteamiento de sus reclamaciones.
Se ha concluido que son incapaces de presentaciones se-
rias. Creemos que' el presente documento puede ser una
refutación de esta impresión. "JOVENES .DE ACCION",
que representa- una organización de- 2.900 muchachos, ha
estudiado y expuesto sus conclusiones sobre la Sociedad,
la Educación y la Iglesia. Las presentamos tal como sa-

lieron de sus manos y las -hicieron públicas en su
Asamblea General del 15 de febrero pasado.

JOVENES DE ACCION
Torre a Madrices
Pasaje Las Gradillas,. Local 5 C
Caracas

EL JOVEN Y LA RENOVACION EN LA SOCIEDAD

Para cada generación la renovación es una necesidad primordial:
El hombre, cumbre de este mundo y expresión.. principal de toda la evolu-

ción y la historia, será siempre el juez del pásado, el soñador del futuro y fun-
damentalmente el creador de hoy. Si antes se podría pensar que la renovación
era únicamente una adaptación necesaria de los valores eternos a nuevas cir-
cunstaricias, hoy en día se ve con mayor .claridad que ella será la expresión de
una interpretación creadora del mundo, de la sociedad'- y de la 'vida 'misma por
el hombre como tal. Es así como nosotros, jóvenes, sentimos el mundo como una
obra de arte que surge bajo los dedos palpitantes del artista único: el hombre.

Por esto vemos la sociedad como un horno de ideas 'y pensamientos, como
una pluralidad de opiniones y tendencias de lo cual debe surgir • cada día más,
a través de un esfuerzo común e integrado, una sociedad, en la cual todos los
hombres, cualquiera sea su color,' - su. creencia,,,, su _ descendencia, deben saber
vivir -todos los valores y deben saber participar en todas las actividades, tanto
en su propia vida como en la de la sociedad.

Ser joven quiere-decir . ser portador- de una .esperanza.. -Quizás esta espe-
ranza se convierta alguna vez en una ilusión o también en una desilusión, por-
que sin enjuiciar a los hombres del pasado, vemos -alrededor de nosotros un
mundo que no nos convence, una ' sociedad qué es aplastante, ilna relación hu-
mana que es` : sin, duda^ alienante. Si estuviéramos solos;'-nos llenaría de te-
mor la plena seguridad del triunfo. No perfecto ni definitivo No total ni único.
Existen algunos éxitos . que :nos brindan . seguridad:.. Esta- . seguridad surge de
nuestro propio esfuerzo, de la experiencia lograda, de los planes cumplidos, de
las fallas descubiertas. ,'-: _ '

Seremos un eslabón, y no el más débil, en la cadena de la evolución de este
mundo hacia pléna realización.
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EL JOVEN Y LAS ESTRUCTURAS INJUSTAS
La estructura social es como. el • cuerpo en que se desarrolla la realización

del hombre total; la forma externa en que los hombres establecen :sus rela-
ciones.

Vemos que nuestras estructuras son injustas porque, de los beneficios de las
mismas, están marginados actualmente la mayoría de los hombres que compo-
nen la totalidad de nuestra población. Las. injusticias de nuestras estructuras
cubren una gama muy variada de aspectos humanos: viviendas insalubres y
hacinantes, desempleo conocido y desconocido, seria falta de cupo para una
mayor

ía de nuestra población escolar, desnutrición por falta de comida . o de
conocimiento, diferencias socio-económicas ofensivas y remarcando un con-
traste gigantesco en los niveles sociales, desigualdad ante las leyes por falta
de "palancas".

La capacitación de nuestro pueblo e incluso la obtención de títulos, sobre
todo universitarios, sólo está enfrentada como una manera de obtener catego-
rías de prestigio, permeabilidad social o mejor ingreso y no como una manera
de servir a la comunidad, integrando nuestros servicios.

Cierto, que la ,modificación de las estructuras es una tarea colectiva, com-
pleta, difícil, que requiere el esfuerzo de todos los sectores.

Sabemos que para lograr qué el pobre sea menos pobre es necesario `que
el rico sea menos rico: Sabemos qué no es únicamente dar progreso material
al marginado, sino además- un cambio de mentalidad para que pueda vivir
humanamente, lo que —trae a su beneficio una sociedad que se quiere llamar
democrática.

Necesitamos leyes sociales profundas que cumplan y que beneficien a los
marginados. Queremos planos y proyectos atrevidos que muestren a la juventud
la sinceridad de sus gobernantes y la' eficacia del sistema. Pedimos a los com-
pañeros estudiantes que no. olviden que sus estudios están al servicio de su
pueblo y que 'junto con su título no olviden las metas que se habían propuesto.
Toda nuestra vidas los momentos de estudio, de trabajo y acción; de deporte o
tiempo libre, deben tener como gran' enfoque la idea del servicio y concienti-
zación de la comunidad.

PROPOSICIONES
—Seguir estudiando: con.? seriedad todos los problemas relacionados, con las

estructuras injustas.:

—Formar grupos de presión que traten a través de los medios legales con-
seguir lo justo para todos.

—Participar de lleno en el desarrollo del hombre y de nuestro pueblo.

EL JOVEN Y LA SOCIEDAD DE CONSUMO
La característica principal de la sociedad de consumo, en la _c^ue vivimos,

es la de crear. necesidades artificiales al hombre para que consuma .lo que se
produce de una manera indiscriminada. No es una economía..al servicio del
hombre, sino el; hombre. al  servicio. de una economía. 

La sociedad de. consumo, a través,.de la, propaganda, crea además, categorías
e imágenes de-prestigio social que: deben, ser adquiridas .e imitadas para que
el hombre pueda optar por un- determinado prestigio en el medio social en que
se desenvuelve. -

Así. hace falta un carro nuevo todos los años, éxito sexual con las mujeres,
el tocadiscos más grande y el último modelo de TV; hace falta poseer lujo y con-
fort-que son los que - indican'el poder económico,' categoría muy prestigiada en
nuestra sociedad capitalista, materialista' y hedonista, Es. necesario saber beber
el licor en cada situación y ser muy joven, no por estima de los valores qué
presentaníos sino por la fachada externa: que la persona pueda lograr, .para lo
cual la sociedad- fabrica incontables productos -que van desde. el maquillaje, las
pelucas, hasta la"ropa, los 'discos o cualquier' instrumento.

La radio, la TV . y ' la prensa' presentan en forma ilimitada este, "ideal . de
consumo" En los ranchos más humildes la gente; y especialmente los jóvenes,
sé alienan y no pueden imaginar una fiesta 'sin whisky y..luces negras. Na: nos
equivocáinos : cúarido pensamos qué el uso- de drogas, los : - atracos .de: menores -y
la amargura' de =tantos jóvenes tienen 'su origen en estos conceptos: "Si quieres
triunfar en tu vida compra...".

El machismo, . herencia triste- del pasado; se- explota hábilmente'. y mantiene
al hombre en una' dependencia total dé pasiones y del consumo.;

También hemos estudiado cómo la'sociedadde consumo incorpora:;hábilizleiite
a los jóvenes y trabajadores' y les da una sensación de- bienestar que no va. más
lejos -=ctíandó .todo marcha bien— a un-llenar de estómagos y un .tranquilizar
i
mpulsos y nunca a una promoción total "del hombre.
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("Los evangelios y la historia de Jesús", Leon- PROPOSICIONES
Dufóur). También :escúchamosla voz de Jesus
á través .del testimonio de los .evangelistas-? ' —Enfocar en nuestro Movimiento una mayor conciencia .de esta situación..
la taquigrafía no representa el ideal al de la Comunicar esta visión a todos nuestros amigos del sector..transmisión objetiva: —Propagar una cultura de diversión juvenil no basada en el consumo.

Pero es preciso tratar de alcanzar la r cs —Hacer acciones bien planificadas para desenmascarar lo humillante de los
las ipsissima verba Jesú" recogiendo en ;los•propios labios de Jesús lapalabra en estacó excesos, del. consumo y su propaganda...
naciente, eapouieñdo luego ias:virtuauaades - —Promover entre nuestros miembros una campaña contra, el despilfarro del
que se encontraban contenidas en ella q qué dinero. Mostrar el valor del ahorro en nuestra vida.
ha explicítado la tradición evangélica:: ' —Estudiar todos los tipos de propaganda para descubrir :verdadero. ob-. suLas "Palabras de Jesús" de este libro se jetivo. Hacer campañas para que terminen estas desviaciones.refieren al Sermón del Monte y, en particular,
al Padre Nuestro.

El primero es presentado por el autor co- EL JOVEN Y LA VIOLENCIA
mo "un catecismo para catecúmenos y neó-
fitos. El Padre Nuestro es para, Jeremías la La idea Violenciatiene muc hos sentidos y formas. Normalmente se refiere
"escatología: en realización", "la irrupción del a la idea, de usar medios e instrumentos . que dañan a -los demás, para imponer
hoy dé la divinidad en nuestras vidas". Sin . una idea o. situación.
duda que este capítulo que Jeremías consagra Así conocemos violencia en la calle para conseguir un fin político o social,"sentido"al del Padre Nuestro es el más 1.n-
teresante y vital; más todavía que la recons- violencia en la. estructura. que..im idev a p que alguien o algún grupo .  surja y , p'ro-
trucclón af ±aunada que hace del original grese en un campo determinado, violencia represiva con. la idea de guardar el
arameo del Padre Nuestro orden público o para evitar el cumplimiento de los derechos exigidos.

El estudio del profesor Jeremías es breve La violencia nunca es una actitud humana, y cada vez que se presenta exte-
y denso, asequible.' Nos acerca al pensamiento rioriza ..la incapacidad del hombre o de la estructurapara lograr canales flor-
profundo trascendente y siempre nuevo de .

males ; de, contacto . a para lograr la realización de los derechos. fundamentales.Jesús.
Félix Moracho, s. J. El joven estudiante, como elemento dinámico, se enfrenta muchas . veces con

la violencia. Sea en su .ambiente social marginado en el cual vive, . sea en actos
públicos •o manifestaciones para dar así a conocer su opinión o exigir un derecho.

Card. A.-C. RENARD Muchas veces estos actos se convierten en violentos porque elementos aje-
nos .a los intereses estudiantiles se infiltran para desviar así _el objetivo de la

"Bl concilio y las Religiosas". Ediciones demostración o porque la reacción de la policía es tan.. violenta, tan anti-p .eda-FAx. Madrid, 1969.
gógica.e inmadura, que el joven no. tiene ninguna otra .respuesta que la vio-

No es un estudio. Es un comentario sen- lencia. mayor. Muchos de nosotros lo hemos vivido en propia carne.
cilio, práctico, que busca facilitar a las reir- La' violencia trae muy pocas veces los resultados qué se quieren obtener.
glosas el descubrimiento de la exacta doc- Más bien . aleja la posibilidad de dar a conocer claramente y de atraer el res .trina conciliar sobre' la renovación» de la vida paldo para los objetivos deseados.religiosa acomodada a "nuestros días.

Si la democracia quiere cumplir su objetivo, debe evitar la violencia, no aTiene tres partes. través de fina fuerza policial inmensa, sino creando: canales de contacto- a -todo
En la primera propone reflexiones sobre la nivel y construyendo una democracia donde el pueblo participe: plenamente ypráctica de los consejos evangélicos de obe= pueda vivir una vida digna y humana.diencia y pobreza y !a espirituélidad de la . .

religiosa en la pastoral del post-Concilio:
PROPOSICIONES

La segunda parte contiene el comentario
del decreto sobre la renovación -de 'la vida re-, —Insistir en la creación de canales para todos los niveles, donde el pueblo
llgiosa. no únicamente se pueda comunicar, sino también ¡ solucionar los problemas

La parte tercera está dedicada al texto cas- planteados.
tellano del mismo decreto, acumulando en dos -Estudiar la organización exacta de la sociedad actual, para saber hacer
apéndices los otros documentos conciliares so- 'las gestiones básicas y los contactos preliminares para conseguir guir en formabre la materia, y la legislación postconciliar. legal lo exigido. `

Félix Moracho, s. J. —Estudiar la forma y la técnica para organizar y realizar manifestaciones o
demostraciones en forma no-violenta.

-Estudiar' más de fondo el origen de la. violencia (situación familiar in-
. justicias, etc:), para saber solucionarlas en sus raíces.

P. V I RTON LA FAMILIA

"Los dinamismos sociales". F ítulo origi- ' La familia es el primer grupo donde el joven sé -relaciona desde su infancia.
nal: "Les dynamismes sociana". Traduc- Por esto es necesario que haya una verdadera convivencia entre padres e
ción: M? Lourdes soler Marcet y Esteban hijos.. En la familia se adquieren los primeros principios para actuar. en la  so-
Alejandro Lator Ros. Editorial Herder, Bar- ciedad y, por lo tanto, los elementos que van a llevar a tomar una posición anteceloná, 1969.

la. vida. Por otra parte, es necesario indicar que en la mayoría de nuestras fa-
"Esta obra va destinada a -los que se ini- millas se presenta una situación crítica debido a diferentes, causas, entre ellas

cian en las ciencias sociales y,. sin intención podemos indicar' familias incompletas por abandono . del hogar, generalmente
de especializarse,desean obtener unas novio- del padre, crisis de autoridad, "falta de afecto, nivel de. vida infrahumana,. etc.
lisa básicas que les permitan seguir un poco Esto:' trae como consecuencia -la dificultad para desarrollar una personalidadlos trabajos y resultados comunicados por los
especialistas. • equilibrada; bajo :rendimiento escolar; apatía, frente.,a la problemática en que

vive y; sobre todo; la falta de comunicación del joven con sus padres y herma-Es el mismo autor quien nos-ha indicado nos y de la pareja entre sí.el propósito que ha perseguido con la publi-
cación de esta obra. Eñ.castellano existen so-

Ante. esta situación crítica,: el joven :descubre que-vive. en un medio de ill-
tualmente una serie de publicaciones sobre justicias, pero no consigue todos los elementos para . superarlas.:: La primera
temas sociales. Cada autor representa - 1 así solución -gúe:ve.es cuestionar a su familia y con ella_ a toda la sociedad.lo podemos decir—

si

 una corrlenen ya que la
sociología de por es :uua ciencia que no Debido a. este cuestionamiento; disminuye . el poco contacto que: había con

los  padres durante la infancia. y se presentan.: choques con los hermanos y los
(Pasa a la pág. 102) padres y, sobre todo, con estos últimos. Esto se pone en evidencia por el hecho
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LA HISTORIA DE LA

SALVACION
por Luis Rabio.'

EN LA ESCUELA .DE., LO
SOCIAL
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p®r G. J. 'Dedeban ..

de que no se puede . hablar con ellos dé sexualidad ni de algo que ponga en duda
los principios inculcados en. la infancia..

El .joven quiere un mundo .diferente ál de los adultos, donde él pueda rea-
lizarse integralmente. Por ejemplo, si antes la • mujer no tenía ningún derecho
fuera del hogar y en éste sólo el hombre tenía la palabra, ahora la juventud
reconoce que en justicia la mujer tiene tanto derecho como el hombre a par-
ticipar en la creación. del mundo. Sucede lo mismo en muchos otros campos.

La incomunicación viene de las dos . partes. Los . padres no quieren aceptar
una nueva manera de .vivir y los jóvenes cuestionan todo lo que dicen los padres.
A pesar de esto, existe un esfuerzo. de muchos . jóvenes para lograr una vida
comunitaria. Son igualmente muchos los jóvenes que por una u otra causa . (falta
de padre, situación económica, etc,) han tomado una gran responsabilidad en
el hogar, superando a.. través de está responsabilidad las dificultades existentes.

PROPOSICIONES
—Buscar un diálogo abierto y continuo con nuestros padres, liberándonos de

la esclavitud de la televisión, superando las diferencias educacionales.
—Lograr un clima de co-responsabilidad familiar.
—Enfocar cursos pre-matrimoniales.

VALORES NACIONALES
Debemos confesar que hoy en día nuestra radio, TV y los medios de comu-

nicación en general imponen culturas extranjeras y.dejan así morir a nuestra
cultura. .

En gran parte transmiten música norteamericana' en una forma que obliga
a los oyentes a comprar estos "éxitos". No pocas veces son discos que las com-
pañías americanas obligan a lanzar para poner los "últimos hits". También aquí
la sociedad de consumo está en plena 'acción.

Es normal que cada .cultura se abra hacia valores de otras partes para in-
tercambiar lo que cree el espíritu humano y para enriquecer su propio patri-
monio. Lo que vemos pasar no va en ese_ sentido. Solamente elementos econó-
micos juegan un papel importante.

Exigimos acceso 'de nuestro pueblo a la cultura. ¿De qué vale un artista de
renombre internacional si la gran mayoría de los jovenes nunca puede parti-
cipar en la creación de algo bello, sea pintura o baile, una poesía o fotografía?
Por ese motivo vemos como primera necesidad llevar la cultura a la gente.
Estimular la creatividad potencial a través de las Casas de Cultura y a través
de los movimientos juveúiles Pero también debemos lograr que nuestras fies-
tas populares se conviertan en manifestaciones de buen gusto y originalidad.

PROPOSICIONES
—Organizar actividades de conocimiento y revalorización de las manifesta-

ciones de nuestra cultura: (música, pintura, literatura...), lo que 'es'im-
prescindible; o terminaremos con una cultura sin raíces ni manifestaciones
propias.

—Organizar - actividades de difusión y gran participación para lograr una
cultura popularr y no de élites. como se presenta ahora. Esto a través de
contactos con artistas, escritores y dando oportunidad a la creatividad,
motivando y promoviendo las iniciativas personales en este campo.

—Realizar campañas cuyos objetivos sean el .cuestionamiento de aquellos
valores: extranjeros que anulan o sustituyen los nuestros.

EL SU. PARTICIPACION EN EL DESARROLLO
Si desarrollo es promoción de todos lo's hombres a nivel individual y colec-

tivo, y participación de todos los grupos en todos los terrenos que le son sig-
nificativos, podemos: decir sin ninguna posibilidad de tergiversación que nues-
tro pueblo es . subdesarrollado.

Esta situación nos lleva a, ta inercia: de esperar que todas .las soluciones nos
sean dadas ya hechas o a imitar en plano internacional esquemas de países que
se llaman "DESARROLLADOS' y que no han, logrado realizaciones que vayan
más allá de un cierto nivel . de . confort sin dimensión humana. No queremos una
sociedad así. Queremos una sociedad justa y dinámica y en la . actual podemos
aportar soluciones más ágiles y osadas, en contraposición . con las actitudes de-.
masiado prudentes y demasiado escalonadas que toman los. adultos y que dan
al traste por tardías e inoperantes, con las soluciones a los problemas.

Entendemos las experiencias. vividas.. por los . adultos. Ellas .deben ser 'toma-
das en cuenta, pero asimismo es mucho lo que tenemos que cuestionar de ellos,
sobre todo de aquellos que en, el sistema actual tienen mayor capacitación o
mayor poder económico o político„ cuestionamos la forma en que ha sido con-
seguido, ya., que por otro lado .vemos como consecuencias muchas vidas, muchas
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ha alcanzado una síntesis obligada para tó- esperanzas .y muchas portunidades aplastadas. Nos rebelamos contra esto, no
dos sus principiantes. Ha sido abordada por es justo que el bienestar de pocos sea el precio. de la marginación de.céntenáres.
distintos caminos: el camino ya antiguo de la Este es el signo; que nos demuestra que las estructuras no son humanas - y que
filosofía„ el 'camino de la antropología, etno-
logia, más rscientémente por el .e la psiéolo- sus. valores principales: , seguridad personal y beneficio económico, hay que en-
gía sociai: Esta és, una: obra abordada con la terrarlos.
base de lógica y comprensión que tiene u b  Sabemos que ' este cuestionario implica un compromiso 'y que ese' "entierro"
sociólogo cuando antes ha estudiado la filo- Ysignificará enfrentamientos a todos los niveles. De allí nacieronserá sl.diffciT
soüa. Notamos la gran influencia del peiisa-

nuestras actividades de desarrollo, que deseamos seguir ? en una mayor cantidad.miento sociológico europeo, más dado d la
reflexión que a las matemáticas. Puéden, ser campamentos `de trabajó, campañas de alfabetización, désarróllo de

Dado el carácter de especialización que re- la comunidad, promoción de la mujer. Peto no pueden coüvertirse en una nueva
viste la sociedad moderna, cualquier manual forma de paternalismo; ápórtandó algo temporal a los menos beneficiados. más
que quiera autoapelarse clásico queda nece- bien deben estar integradas en todo un esfuerzo comunitario para superar las
sanamente destinado a lecturas de Iniciación. situaciones existentes y llegara una sociedad completa. Así la incorporación
Virton lo. señala claramente: "La enseñanza de la gente a quien se quiere integrar en el proceso de su propio` desarrollo esde la sociología debe comprenderse dentro del -
contesto de esta especialización (de la so esencial .y .primordial. Esto es lo que perseguimos
ciedad actual). No es un trabajo de investí- PROPOSICIONES
gación, objeto de una especialización, ni un .,
trabajo de síntesis objeto de la antropología. _Continuar', conlas.. actividades de desarrollo (campamentos de trabajo; cam-
Es más bien un trabajo de compilación y de

.

paña de alfabetización,: trabajo social comunitario) y aumentar su número.reflexión previa a la investigación. Se propone
formar futuros investigadores o simplemente —Fomentar actividades de formación (foros, discusiones, encuentros, etc.)
a los que luego . intenta suministrarles cua- para tomar. más. : conciencia de la realidad de nuestro país.
dros generales que permitan situar mejor las —Continuar motivando la participación dinámica de las personas en su co-
hipótesis particulares y situarse ellos mismos munidad, logrando así comunidades sólidas que no sólo tengan deberes,
cuando tengan necesidad de comparar sus
propios resultados con los resultados obteni- sino que saben exigir sus derechos.
dos en otros campos." LA DEMOCRACIA

Cualquier intento de limitar el objeto de Más de diez años tiene nuestro país de estar viviendo el sistema democrático.
la sociología es por demás complejo; sin em-
bargo, la escogencia y la limitación son . los No es un largo tiempo, así que tampoco la experiencia es suficiente para formar
precios de toda ciencia. Aceptamos algo y de- un juicio definitivo. Nosotros, jóvenes, reconocemos que si se aplicara la demo-.
jamos otra . cosa. El autor que quiera guiar cracia de . 11eno, sería la mejor forma para solucionar los problemas :dé fondo
a un estudiante debe tomar este camino. Bien que sufre nuestra patria..Porque los valores que persigue, como la participa-
se sabe la frustración de cualquier iniciado
cuando se reconoce como "sabiéndoIO todo y ción de todos en las decisiones que conciernen a su propia vida, como . a. los
no sabiendo nada". Aquí radica Io específico problemas de la sociedad, la igualdad en derechos y deberes, la libertad de opi-
de la obra de Virton. Toma el tema de los nión y acción dentro del conjunto del Bien Común, todo eso nos parece básico
Dinamismos sociales, se sitúa en una socio- para el buen funcionamiento y la incorporación de todos en la sociedad,
logia netamente dinámica "porque precisa-
mente aquí se distingue la aportación del Para ningún observador' es algo nuevo decir que en . gran parte esta demo-
hombre individual a la formación y a la trans- cracia se limita a un, voto, cada cinco años. Que en la mayoría de los casos. el
formación .de los fenómenos colectivos". Es, hombre no puede construir su propia vida por falta de medios. Que todavía
pues, una escogencia y limitación que per- miles de personas no participan nunca en cualquier decisión importante. Que la
mite un mejor conocimiento del tema. libertad muchas veces' está mutilada y la igualdad se reduce a un fantasma con

Una obra que ha tomado el camino de lo el nombre de sueño.
dinámico, cabe ..decir, explicación y compren-
sión de lo social a través de sus movimientos Es cierto . que grupos de jóvenes ven la democracia como un engaño. La re-
de , relación, comportamiento e integración, chazan como medio para un progreso verdadero. Nosotros no participamos en

Si nos preguntamos qué hacen los socio- esta idea. Creemos que sí la democracia debe valer. Pero lo debe demostrar..
logos actualmente después de haber leído esta El punto más importante es la incorporación de la gran masa de marginados,
obra diríamos Io siguiente: entre las múlti- no. únicamente en la. democracia política, sino también en la democracia eco-
ples escogencias de libros de texto, afiliado- nómica, social y cultura. Como existen grupos de presión de los empresarios, de
nes a determinada rama e investigaciones, el

los profesionales; de los sindicatos y otros, se deben crear grupos de presión realautor ha escogido la primera. Con este mismo
libro en la mano plantearíamos una segunda de la gente de los barrios, de los estudiantes y de todos aquellos que están mar-
cuestión fundamental: ¿de qué trata la so- ginados del. sistema.
ciología?... Generalmente se presenta como El sistema .democrático no puede trabajar de lleno si no hay un nivel mínimo
esquema de los temas básicos en sociología
el estudio de: común en la vivencia y en la situación económica. Por ese motivo es necesario

que los responsables del gobierno tomen medidas enérgicas y claras para co-
I. Análisis sociológico. menzar a realizar esta tarea.

(definiciones, metodología, objetivos) La educación de la juventud en la democracia es una necesidad urgente.
II. Unidades principales de la vida social. Pero no una formación en un juego de imitación, sino en una real participación

(actos, personalidad Individual, gru- dentro de la educación y la sociedad.pos; comunidades, asociaciones, so-
cledad) PROPOSICIONES

M. Instituciones sociales básicas. —Estructurar y organizar eI ueblo paraP p que verdaderamente intervenga
(familia, economía, política, religión.
diversiones, estética) en las decisiones. de la sociedad y que participe de los beneficios econó-

micos, sociales y culturales de la riqueza del país.IV. Los procesos sociales fundamentales.
(estratificación, conflictos, socializa- —Que la recién creada Comisión de Planificación Juvenil se convierta en un
ción, control social, desviación, Inte- canal de participación efectiva para los jóvenes.
gración y cambio social) —Que el estudiante no se aleje de su pueblo en donde nació para caer en.

Virton ha limitado su escogencia al estu- una teorización y palabrería. Que siga trabajando y elevando al pueblo
dio sobre los dinamismos sociales. Toca de para incorporarlo en toda la comunidad.
una manera general este . mismo esquema bá- —Que nuestro Movimiento, en todas sus acciones y declaraciones, sea fiel.
sito expuesto. Más que una exposición de la intérprete de lo que piensan y quieren ser sus integrantes, como lo ha
teoría - sociológica es un análisis de la dina- hecho con esta Asamblea.mica social dentro del compendio de la teo-
ría sociológica. . —Que nuestros miembros se incorporen en plano local en todos los comités,

Carlos Noguera juntas y organismos que buscan la incorporación del hombre en la sociedad.
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Declaración --del CYNE
COMITE UN1FICA,DO DE ACCION

( Tomado de "Información Cineñaatográfica'1m for , .^

de la
EL ULTIMO VERANO

(Last Summer).
Nacionalidad: Norteamericana.
Director: Frank Perry.

ASOC I AC I O N VENEZOLANA DE Actores: Bárbara Hershey, Richard
Thomas, Bruce Davison y Cathy Burras.

Basada en la: novela de. Eva Hunter.

E D U CA C (O N CATO LI CA
Distribuidora Blanco y Travieso.

Si en "David 'y Lisa" Frank y Eleo-
nor Perry nos llevaron a través de una
curación, por el amor, esta vez nos po-
nen bruscamente ante. la destrucción

COMUNICADO -N 9 1. que realiza una sociedad . de los valores
humanos y las infinitas posibilidades de

JUSTAS ASPIRACIONES DEL MAGISTERIO Y DEL PROFESORADO realización que: también .tiene la. juven-
tud actual. Vemos aquí no ya la ex-

La elevación de sueldos del Magisterio y del Profesorado está entre los presión de una ligereza- de costumbres,
signos más positivos del momento actual -porque hace` patente la importancia sino la absoluta: inconsciencia de una
y el relieve que tiene la Educación" vinculada estrechamente : a la calidad hu- juventud aturdida por el ejemplo de los..
mana de los Maestros, cuya dignidad queda realzada al destacar su posición padres, •..que juega con las : tentaciones
laboral en una forma más proporcionada - a su alta misión en la Sociedad, del sexo y . no puede escapar de sus trá-

Esta elevación hay que contemplarla dentro del cuadro integral 'de lbs pro- Bicos resultados.:,
blemas nacionales. Perry, apoyado en,el paisaje::: un mar

Una mera elevación y mejoramiento de las condiciones laborales del Ma- esponjoso :y envolvente; el cual, lejos de

isterio desconectada de las implicacionesg p ' que conIIeya, corre el riesgo de ol- ofrecer a los: cuatra.adolescenes un . re-
vidar la terrible suerte. de más de un  de niños . y jóvenes venezolanos fugio cálido_ y tranquilizante, los bota
para cuya . atención educativa no existe .presupuesto previsto 'o previsible con indiferencia a los -rigores. de un sol

contemplarHay que problemadoble en conjunto mejorando las con-estelarcontem y una tierra que : hacen resaltar las so-
,

diciones laborales y pedagógicas del Magisterio , ampliando el número y la ledades de sus vidas la seguridad ey 
la construcción dé* suyo, realiza un, ex-calidad de las aulas y de los planteles y también el número de los Maestros relente trabajo de dirección de ; actoresque sirvan a un número mucho mayor de niños; hoy total o parcialmente des- que, unido a, un buen concebido ,guión,

atendidos. a una buena fotografía y a un: ritmo
Este doble propósito está angustiosamente limitado por' la actual estrechez adecuado, nos.. da- _un- :bello pero - duró;

del presupuesto de Educación y por su necesario encuadramiento e íntima re- angustiante y doloroso filme
lación . con el Presupuesto Total de la Nación. „El último verano es un filme sobre

Esta ..interconexión del gasto educativo y del - gasto 'publico glob al -imponen gente joven donde "dos mucliáchos dos` unauna nueva actitud nacional respecto al creciente reto : de niñez y de una muchachas-. son el centro y el -fin del
juventud que desborda torrencialmente todos nuestros planteles mensaje; donde la ausencia d e adultos

(solamente existe la referencia de sus
influencias negativas) nos :hace com-

SERVICIO NACIONAL DE LA EDUCACION. CATOLICA prender el futuro duro y difícil de esas
Y JUSTICIA SOCIAL vidas, porque en ellas no existen figu-

ras familiares para introyectar y.ense-

En este punto de vista está situada la -Educación Católica. de Venezuela con ñarlos a aventurarse en el mar de la

QUINIENTOS SETENTA Centros Escolares . de Primaria, CINCUENTA Y SEIS existencia y arremeter confiados contra
de Artesanal, DOSCIENTOS TREINTA Y UNO de Secundaria, TREINTA Y las olas —aunque lo hagan en el mar
CINCO de Normal, TREINTA Y NUEVE .de Técnica, UNA. Universidad Y auténtico-; y donde el erotismo ., y la

UNA Extensión Universitaria. Es decir: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES sexualidad mal conducidos (represen-
Planteles que abarcan una población de DOSCIENTOS VEINTE MIL ALUM- tados en imágenes de gran crudeza y

'. "NOS y un servicio educativo hecho a la Nación de más de DOSCIENTOS realismo) y la reacción incontrolada ara-
MILLONES DE BOLIVARES ANUALES. El CUARENTA Y OCHO POR te la mordedura de . una mirada

CIENTO DE NUESTROS ALUMNOS. SON GRATUITOS Ó SEMIGRATUITOS. can la interdestrucción de sus lumino-
La Educación Católica de Venezuela, que está por lo tanto inmersa en toda sas adolescencias y la entrada violenta

:• la problemática educativa nacional, experimenta su enorme esfuerzo progre- a un falso e .inauténtico mundo de
sibo,, afronta sus dificultades y siente el agudo dolor -. de. contemplar cientos de adultos.
miles de niños, jóvenes y adultos. para los cuales no. alcanza ni una mínima

LA VERG^IENZAparte del gasto público educativo y de otros todavía más numerosos a los que
Se prepara para la vida .y para las exigencias del Desarrollo Nacional, equipa- (Skaennten)
"dos con dos o tres exiguos años dé escolaridad. Nacionalidad: °'Sueca. '

Es una gran injusticia social que un educador reciba un sueldo a veces me- Director: Ingmar Bergman.
flor que un simple -obrero. Es también una injusticia . d e tremenda repercusión Distribuidora: Artistas Unidos .
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• Como:' el resto de las obras de Berg- humana que ese ejército de niños y jóvenes ignorantes, avancen hacia la edad
man, :este filme se sale de lo corriente, adulta desprovistos de la ' .educación mínnima requerida para ser ciudadanos in-
El director sueco continúa en su fincan- tegrados al desarrollo de una Nación Libre y Democrática.
sable . búsqueda de los oscuros. fondos
del hombre. Con un notable y personal DECISIONES DE .LA :EDUCACION CATOLICA

manejo expresivo del lenguaje cinema- Consecuentes con estos conceptos; e1, Comité Unificado de Acción de la Aso-
tográfico, por medio del cual los hechos ciación Venezolana de Educación Católica formula enérgicamente los siguientes
se convierten en símbolos° y los símbo- pronunciamientos:

transmiten ideas fundamentales,.los 1.—Decidida voluntad de toda la Educación Católica de contribuir a la ele-
ahonda en las. problemáticas de la con- vación y dignificación de su Magisterio y de su Profesorado, ofreciéndole
dición humana, condiciones semejantes a las del Magisterio y a las del Profesorado Ofi-

Pero al hacerlo Bergman no se abre
a la esperanza; simplemente interroga.

cial.
2.—Decisión, a partir del próximo curso, dé' los Planteles Católicos, asistidos

Toca al, espectador °adoptar una actitud por una comunidad de Familias con suficiente capacidad económica, de

de reflexiva "correspondencia para en- elevar los- sueldos de sus.: Educadores, con la cooperación de las pensiones

contrar sus propias- respuestas. proporcionalmente incrementadas, de acuerdo con los Padres de Familia.
3.—Decisión unánime de toda la Educación Católica de elevar también los

Desde el comienzo, Eva y Johan, la sueldos de sus Educadores en los Planteles gratuitos y semigratuitos a
pareja protagónica, se ven envueltos en través de subsidios oficiales tramitados con el Ministerio de Educación
los ruidos, llamas, presiones, miedos, y con el Congreso Nacional.
angustias, durezas' y claudicaciones pro- 4.—Solidaridad de toda la Educación Católica para mantener activamente
dueto de la guerra. La destrucción de una campaña de información a la Opinión Nacional y a los Poderes Pú-
vidas y haciendas es reflejo exterior de Micos para establecer un régimen -estable y suficiente de subsidios ofi-
la que ocurre en la intimidad del ser. ciales a los Planteles gratuitos y semigratuitos, como vía más aceptable
Sin embargo, ésta' és una guerra espe- de que los derechos civiles de los sectores populares en materia de . Edu-

ciál en la que no hay distinción entre cación sean realizados -plenamente.
tropas amigas y enemigas. La crueldad 5.—Ofrecimiento: de alcance nacional para cooperar. más activamente en la
los identifica. Es como una pesadilla de Educación de- las Aseas Marginadas . de los suburbios y del Sector Rural,
la que no se puede salir y-en la' que no en un régimen de colaboración. y fomento que  transforme el Ministerio
existen ciertamente ni ideales ni hé- de Educación en el gran impulsor de una. Asociación Nacional en la que.
roes. Para Eva y Johan :será la ocasión se unan en la libertad todas .las fuerzas existentes orientadas hacia la
de mutuas traiciones - y de la acepta- Educación. como la más grande Empresa Nacional.
ción del mal con . su consiguiente des- 6.—Ahorro én pocos años de -cientos de millones de bolívares para el Tesoro
cubrimiento y aumento de la-vergüen- Público, posibilitando el doble propósito de muchos más niños y jóvenes
za, de la vergüenza que produce que- escolarizados y de Maestros y Profesores mejor retribuidos, ya que nues-
dar desnudos ante la :- propia miseria, tro ofrecimiento de cooperación arrastra consigo una fuerte movilización
luego de ser desterrados del paraíso que de nuevos recursos humanos en todo el País que a su vez multiplicarán
no se--supo valorar.- Esta vergüenza se los recursos económicos.
siente a cada momento por la dureza del
mutuo enfrentamiento y el arrepenti- CAMPAÑA NACIONAL
miento con que tropieza el matrimonio
en forma constante. Al final se encuen- Los primeros pasos para impulsar un Movimiento de Opinión y un contacto

trae los dos en una barca, rodeados" de con el Ejecutivo Nacional serán 1os. siguientes:

cadáveres de soldados, nuevas víctimas 1.—Publicación del presente documento.

de la sinrazón de las cosas. Eva tiene 2: Realización de Asambleas de Información y Concientización en todos los

un bello sueño en el que unas rosas in- Planteles federados en la Asociación Venezolana de Educación Católica.

cendiadas ponen la nota trágica. Pero Estas Asambleas deberán integrar a Maestros, Profesores, Padres de Fa-

la mayor tristeza radica en que a lo lar- milla, Alumnos y Dirección.

go del mismo . debía acordarse de algo, 3.—Realización de gestiones ante los Poderes Públicos para obtener subsi- --

algo dicho por "alguien, pero que no po- dios estatales en orden a satisfacer las justas exigencias de nuestro Per-

día recordar. Ante esta última y decisi- sonal Docente.

va escena cabe preguntarse: ¿será la voz 4.—Contactos permanentes y diálogo constructivo con el Ministerio de Edu-:

de la conciencia? cacion.
5.—Organización de Comisiones, de Información y Concientización, de Rela-

Toda la obra es alegórica y cada es- ciones Públicas, de Publicidad, de Acción y de Finanzas.
cena ilustra el título. Sin embargo, aquí Con esta promoción esperamos obtener una solución de emergencia antes del -
y allá hay un toque de ternura, de amor, Presupuesto Nacional de 1971, que se debe acrecentar en los dos Presupuestos
de compasión, rayos de luz que permi- de 1971 y 1972.
ten a Bergman seguir escudriñando el La Asociación Venezolana de Educación Católica no reivindica para sí nin-
corazón y el destino del hombre. De gún privilegio, , sino un ordenamiento jurídico que abra las puertas de manera;
ritmo lento como cuadra al tema, la pe- igualitaria a todos los que laboran en la Educación Nacional. Caminamos hacia,
licula posee una fotografía y una puesta una nueva concepción  'de - la creciente emergencia del problema educativo en
en escena excelentes, que hablan por sí todos los países del mundo que abarca también a Venezuela.
solas al que sepa leer lo que ellas pre- Está en la naturaleza de las cosas que el País entero se movilice hacia solo--
tenden describir. Interpretación de pri- ciones eficientes en las . " que están implicados el porvenir de sus propios hijos
mera clase. De difícil comprensión pa- y las mejores perspectivas del Desarrollo Nacional.
ra el gran público, el filme será de es-
pecial interés para los amantes del cine

COMITE UNIFICADO DE ACCIONde calidad artística con valores trascen-
dentes. DE LA

ASOCIACION VENEZOLANA DE EDUCACION CATÓLICA-
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La juventud. ,en la sociedad

contemporánea
(Publicamos aquí algunas partes de una encuesta de la Unesco)

OBJETIVOS Y REIVINDICACIONES

VOLUNTAD DE EMÁNCIPACION
Aunque un cierto número dé jóvenes permanecen resueltamente al margen

de la actividad social por la que parecen interesarse muy poco, la gran masa
de ellos aspira a tener una conciencia más clara de los, problemas de la sociedad
y a contribuir a resolverlos en el sentido de sus ideas y de su visión. del -mundo.
Manifiestan así, precozmente, una tendencia a la' emancipación, que conciben.
no como un acceso real a la edad adulta, sino : como un medio de ser iguales. que
los adultos, en cuanto a los derechos y libertades, pero continuando siendo lo
que son.

PARTICIPACION EN LA VIDA PUBLICA

Muchos jóvenes se niegan a participar en la vida pública y otros, más nu-
merosos aún, reinvindican el derecho de` participar directamente en ella no
sólo por el interés que ponen en ello, sino también porque lo consideran como
una condición previa del acceso al goce de '-los derechos todavía reservados
jerárquicamente a- los adultos que les permitirá emanciparse de su condición
actual.

Las actitudes de los jóvenes respecto de la participación activa en la vida
pública son muy, .diversas. Tan pronto piden una participación más amplia y
más efectiva en el seno de las estructuras existentes que tratan de hacer más
eficaces y mas democráticas, como" se niegan, incluso cuando se les brinda la
ocasión de hacerlo, y. a participar 'y á integrarse en el "orden antiguo", conven-
cidos de que se debilitaría con  ello su dinamismo y su influencia como grupo
de oposición . dialéctica El diálogo permanente con, los jóvenes es, desde luego,
necesario, pero no deja de serlo 'también que el diálogo 'sólo puede ser prove-
choso si ejerce una influencia en los .centros de decisión y, a veces, los jóvenes
se inclinan a considerar que la tolerancia de las discusiones disimula una unto-
lerancia fundamental en la decisión.

PARTICIPACION DE LOS JOVENES EN LA SOLUCION
DE SUS PROPIOS PROBLEMAS

Cada vez con más •frecuencia lob alumnos de las -escuelas, a partir de cierta
edad, y, sobre todo,. los estudiantes universitarios, piden, entre tantas reivin=
dicaciones, participar en la enseñanza que reciben, en. la  elaboración_ de ciertas
estructuras universitarias o escolares o . en . la aplicación de los procedimientos
de selección o de examen.. No,.parece que se trate, ni siquiera en la idea de los
elementos extremos, .de sustituir la autoridad . de. los maestros por la de los
alumnos, sino de lograr una discusión sin . complejos, una comunicación más
sencilla y humana. Esta participación consciente y responsable se extiende a
la gestión conjunta no solo de las ciudades universitarias, sino también de las
cantinas .y dormitorios y , de la disciplina general de las escuelas y los colegios.

Más vigorosa aún es,: a;•este;-respecto, la frecuente .exigencia de los jóvenes
frente- a muchas instituciones y :prganizaciones- de la juventud en las, que de-.
sean que sé les encomienden más ,funciones y se. les den-más , posibilidades de
acción directa. Los Jóvenes disponen de. lugares de reunión cada. vez más nu-
merosos:. hogares, .clubes, casas de jóvenes, . etc., que el Estado o las organiza-
ciones de adultos ponen; a su disposición. Pero ;no, considerando los, clubes . ni
los hogares de la juventud como verdaderamente suyos,: prefieren reunirse : en
otros lugares como los cafés o los bailes que eligen libremente," y que les, dan
la deseada libertad de evasión y de . comunicación. En todas partes, y más o
menos, claramente, aspiran a -la, autogestión de. los centros que les : están des-
tinados:' '.,-

Por último, para = contribuir , a la solución de sus propios problemas, 'los jó-
venes quieren vivir su vida de una manera autónoma- en el tiempo libre y por
el tiempo libré...Lo'misrimo si se trata de 'deportes .-que ,de actividades . culturales,
de V

acacionés o de`:viajes, 1os-jóvenes'quieren :encontrar :sus medios de.expre-
sión y de goce' en: actividades libremente escogidas y directamente --organizadas
Por ellos.

FLOR DE CACTUS

(Cactus flower)

Nacionalidad: Norteamericana.
Director. Gene Saks.
Actores: Ingrid Bergmái ►, Walter

Matthau, . Goldie Hawn.
Distribuidora: Columbia.

La brillante comedia francesa de Ba-
rillet y Gredy ha tenido gran éxito en
Estados Unid'os • y otros lugares del mun-
do. En Caracas se presentó en el Teatro
de Bolsillo 'en 1965. De la' adaptación
para Bróadwáy se ha hecho el -filme. A
pesar --de la- "americaüizaeión" 'de la
obra (la acción se traslada' a New York
y los protagonistas, "salvo la 'enfermera
sueca 'de 'la 'versión para el cine, son to-
dos del' lugar), ésta no ha perdido su
chispeante humor de situaciones- y su
típico` ssabbr' picante 'de comedia de bou-
levard. Lo más notable- es encontrar
completamente diluido -el origen teatral.
En`vérdad la comedia original de Ba-
rillet y Gredy, al •intercalar rápidas es-
cenas 'en cuatro.: 'escenarios diferentes,
tiene ya' un ritmo cinematográfico.:

Uno de los aciertos del.. director ha
sido , 'la escogencia de personajes. Si
Walter Mattau no es . el galán que uno
espera, _tomó. lo .fue Jean Poiret . en la
temporada de,. „ ,estreno en Paris, sus
grandes, ' dotes . de comediante lo hacen
dominar de sobra el personaje. La . ve-
terana Ingrid Bergman reaparece en un
papel . que hace recordar la inolvidable
"Ninoshka” de Greta Garbo, aunque , sin
llegara alcanzar los, deliciosos' matices
de ,aquella revelación. de .la "gran trá-
gica" como gran comediante. Sin em-
bargo, en este filme hay otra revelación:
la debutante Goldie Hawn, con su sen-
sible y excelente interpretación de la
ingenua y sentimental amante del den-
tista En' general, todos los tipos están
bien escogidos y úbicados.

La .obra, aunque muy bien :realiza-
da desde el 'punto de vista técnico cine-
matográfico, no tiene aria' gran origina-
lidad de forma. En su fondo tampoco
vamos a encontrar gran cosa, como no
sea la . gracia ,y la afirmación de la .vi-
geñcia de la comedia como.  espectáculo,
como necesidad para ,las horas de des-
canso. de. un .público cargado con las
tensiones del -mundo actual.

LA GUERRA Y LA' PAZ`

(War and Peace)

Nacio 'nalidád: Rusa (hablada en 'in-
glés).

Según la novela -vpistoi.
Director Serguei Bondarchunk

.. Actores: Serguei Bondarchunk, Lud-
milla Savalieva.
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Este es uri filme tuso; pero la copia
traída a Venezuela está hablada en in=
glés. Lástima; si de todas maneras de-
bía ser oída en idioma .extranjero —
también somos contrarios a .todo do-
blaje— era preferible haber tenido la
versión al cine de la' inmortal' obra de
Leon Tolstoi en su lengua original y';a
los actores con sus voces- y matices
exactos.

La espectacular realización soviética
está dividida en dos partes; ésta. es la
primera, dividida, a, su vez,  en otras dos
por un intermedio: .'La batalla de Aus-
terlitz" . y "Nataschá .y Andrei".. Su prin-
cipal , característica: . fidelidad á, la obra
literaria. Dentro r de , esto,., por ., supuesto,
la cuidadosa' escogencia de los tipos, los
escenarios auténticos, , la. estupenda .y
fastuosa reproducción de- los salones de
la aristocracia rusa del siglo XIX,.,el.ex-
celente . despliegue técnico .en -1a ; presen-
tación de batallas; un minuto igual de.
las cuales hubiera podido darle . una
cierta calidad a la triste experiencia de
"La epopeya de Bolívar".

Merece especial . mención, la magní-
fica fotografía, aunque:. todavía los .. co-
lores de la técnica rusa no alcanzan la
perfección occidental —en `algunos mo-
mentos los rostros tienen una palidez
amarillenta poco natural-, pero los en-
cuadres y el movimiento dé cámaras
--a veces éstas a lomo de éabállo- son
audaces y bellos. El paisaje iüso lq ad-
miramos en todo el esplendor de sus
estaciones contrastantes y como en lá
descripción del novelista se ncorpora
al mundo psicológico : de la obra. El
montaje contribuye también 'poderosa-
mente a la adecuada expresión emocio-
nal, al lograr una variación 'de ritmos,
según el momento, de gran efecto. La
música aporta muy interesante apoyo a
la plástica y la interpretación.

A pesar de no esconder el exuberan-
te carácter ruso, no hay ningún exceso
ni en lo sensual ni en lo violento: Salvo
una escena'de duelo, hasta en las bata-
has se han evitado los detalles mor-
bosos y sangrientos.

En los actores vive realmente la' ti-
pología tolstoiaria: El príncipe' Andrea
(por cierto, con un físico y 'tina •presén':
cia como para encarnar` muy bien al Li-
bertador) tiene toda la elegante y üme-
lancólica nobleza del original, cómo Na-
tascha la belleza y dulzura juvenil so=.
bre el temperamento fogoso. Y así to-
dos: el taciturno y desgraciado Pierre,
la bella Helena, .. etc. ;Pero .en ::el filme
no aparecen créditos —al menos en esta
primera párté---- y así' ighóramos los
nombres de estos actores.. Junto _eon los
del equipo técnico, perrnáneceü én el
anonimato. Tal vez en aras de afirmar
la ideología del rég'iriieü que produce el
filme, - se esfui la tolla individualidad
para, exaltar lá fuerza de 'la producción,
colectiva.

PARTICIPACION EN LA VIDA INTERNACIONAL

Es innegable que un número importante de jóvenes permanecen indiferen-
tes a los asuntos del mundo, se desentienden con ' igual'desprecio de'lgs adver-
sarios, ' en caso de conflictos, e ignoran la existencia de las organizaciones inter-
nacionales; algunos dan pruebas,., respecto a.., la acción de las instituciones del
sistema de las Naciones Unidas,'«dé -un ,.escepticismo particular. De todos mo-
dos, el interés de los jóvenes por lós asuntos mundiales se desarrolla de. año en
año-y sé puede: considerar . como una. consecuencia de -la crisis planetaria; des-
agregación de los sistemas de valores éü' las , sociedades industriahtádas; opo-
siciones entre sociedades dotadas de sistemas socioeconómicos distintos, pro-
blemas dramáticos dé los países' dn : vía de ; desarrolló,: angustia dé la muerte
atómica... A muchísimos jóvenes todo esto les parece cada vez más irracional
y suscita en ellos el deseo de actuar para "transformar e1 mundo". En: aparien-
cia se conforman mucho más dificilmente.'.que los_ adultos • con las ,tiranteces
intérnacionales, los conflictos y las injusticias : del .mundo moderno.

A - pesar de que existen ciertos movimientos nacionalistas entre  ellos,. los
jóvénes 'son 'los partidarios . más generosos • de Ja comprensión internacional. Y
estás ideas no son para ellos puramente teóricas; . las protestas . .contra las gue-
rras` sé multiplican y se intensifican; los movimientos :de voluntarios se. han
'desarrollado .rápidamente en, esos últimos años de tal: modo, que, actualmente
la oferta es muy superior a la demanda; las organizaciones de juventud , se es-
fuerzan cada vez más en cooperar con las instituciones internacionales y su
adhesión a los programas de estas últimas se efectúa • a;menudo. en ., masa y con
entusiasmo;, así, los programas de lucha , contra el analfabetismo o contra .el
hambre, las campañas de solidaridad, después de catástrofes naturales, , etc.,
encuentran en los jóvenes un apoyo decidido. Por último, es indudable qué las
redes de intercambios permanentes entre jovenes han facilitado el advenimiento
de una nueva solidaridad dé la juventud ,  el plano internacional..

I NTERPRETACIONES POSIBLES DE LOS FENOMENOS ACTUALES
Otros reprochan a los jóvenes que cedan con demasiada facilidad a los "im-

pulsosviolentos sin saber a dónde pueden conducirles ni hasta dónde desearían
llegar.: Cuando los jóvenes rechazan el paternalismo, : algunos les acusar de
presunción, 'de intolerancia y de incompetencia. Cuando atacan la tecnocracia
se, les contesta que son, en cambio, muy sensibles. al verbalismo. Cuando van
contra los conformismos y contra las gentes que ya ocupan puestos, se afirma
que no tienen. el .sentido de lo serio y que son irresponsables y fútiles.. Cuándo
denuncian la . acción perturbadora y envilecedora del mercantilismo : sólo se
quiere ver ahí, la.. inconsecuencia de niños mimados que repudian "la sociedad
de abundancia".

De todos modos las formas y la amplitud del movimiento de 'la juventud
Igorprende a muchos, adultos. A posteriori, se.. lamenta no haber prestado bas=
tante atención a los jóvenes y a sus reivindicaciones .y, se - empieza .a examinar
seriamente, la causa de su descontento y se intenta responder lealmente' a su
oposición deliberada. Se reconoce entonces que` la juventud' de nuestro tiempo
contribuye a poner de relieve nuevos valores- morales 'y'sociales que tiene razón
de poner al descubierto las taras, los males y las bajezas de' una civilüación que
se niega a aceptar tal como es, que aporta nuevos comportamientos sanos en.
muchos sentidos, que ayuden a dar nuevas expresiones a la negaclon'de'las es-
tructuras sociales y políticas caducas, .que hace falta, sobre todo, pensar 'de-nue.
vo renovando con ellas los sistemas'educativos

En el otro extremo se encuentran, los adeptos declarados  estu-
diantil" que ven en la juventud al "juez infalible" - délas - deformaciones inte-
lectuales y de las iniquidades sociaiés y' lé'otorgan una patente' de "progresivi-
dád absoluta". El resultado más claro de éste celo es el de suscitar,' én muchos
adultos;' estimulando las prevenciones -contra el vangu'ar'dismo juvenil, reaccio-
nes de desconfianza o de hostilidad que no deberían .existir. >

Las 'éxplica iones que se' dan" dé'la'' génesis y las -causas de lbs fenómenos
actuales 'puéden 'cla'sificarse en dos grandes grupos: el- de ; las' hipótesis ligeras
(se trata dé ! fenómenos superficiales de importancia secundaria o. pasajeros). Y
el de las hipótesis graves (se trata de' una crisis de la sociedad o, por lo menos,
de un' problema social profundo).

Entre las' primeras se puede mencionar ésta: la inadaptación de las-institu-
ciones tradicionales anacrónicas a: las necesidades de la tnoderilizaciól .crea es-
tados de tensión, cuya manifestación son las explosiones- observadas, qué .son
provechosas én la medida en ° qué pueden provocar . reformas que . poniendo re-
'medio a las- causas supriman los efectos:. Dentro de esta perspectiva, . ciertos
fenómenos,-'como la repulsa,, el sentimiento,. de ° enajenación y la revuelta de. los
jóvenes podrían asimilarse,: en un -plano más: general; a;los sobresaltos que acom-
pañan necesariamente al paso de una :sociedad a otra; en nuestro . - caso, : el paso

(Continúa en la pág. 141)
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EDITORIALY

Las organizaciones de juventud siempre han dado colorido en la historia. Sus cantos
marciales, hazañas deportivas, logros artísticos y actos religiosos han reavivado muchas
esperanzas opacadas. En épocas de crisis y pesimismo, su furor de vivir ha superado
peligrosas depresiones de adultos.

Quien asistió, el pasado 15 de febrero, a la Asamblea General de "JOVENES DE AC-
CION" pudo revivir esta experiencia. Más de 500 delegados que presiden 410 equipos y
representan a 2.900 miembros leyeron sus conclusiones de un año de estudio y refle-
xión. El tema no podía ser de más actualidad: El joven y la renovación a nivel de la
sociedad, de la educación y de la Iglesia. Representantes de los sectores indicados, es-
pecialmente invitados al acto, escucharon su análisis y respondieron con sinceridad los
planteamientos.

SU ANALISIS DE LA SOCIEDAD

El concepto que expresan del hombre en el mundo contrasta con algunas filosofías
pesimistas: "Sentimos el mundo como una obra de arte que surge bajo los dedos palpi-
tantes del artista único: EL HOMBRE." "Vemos la sociedad comó un horno de ideas y
pensamientos, como una- pluralidad de opiniones y tendencias de donde debe surgir una
estructura social en la cual todos los hombres, cualquiera sea su color, su creencia, su
descendencia, debe saber vivir todos los valores y participar en todas las actividades."

Frente a este ideal describen la realidad heredada de una sociedad injusta, llena de
marginados, con un concepto de educación instrumentada para obtener categorías de
privilegio. En un mundo de recursos limitados confiesan que "para lograr que el pobre
sea menos pobre es necesario que el rico sea menos rico", pero reconocen también que
no basta el acceso de los pobres .a la disponibilidad material sin un cambio de menta-
lidad y de cultura en los mismos para "poder vivir humanamente".

Resienten la presión indiscriminada hacia la creación de necesidades artificiales or-
denadas al consumo, mientras por otra parte no existe en gran parte de los consumidores
disponibilidad para cubrir las necesidades vitales. "La radio y la televisión hacen que en
los ranchos más humildes lq gente, y sobre todo los jóvenes, se alienen y no puedan
i maginar una fiesta sin whisky y luces negras".

Conocen la violencia por haber participado en ella y la analizan con madurez. Con-
cluyen que "la violencia nunca es una actitud humana y cada vez que se presenta exte-
rioriza la incapacidad del hombre o de la estructura para lograr la realización de los de-
rechos fundamentales". Sin embargo, atestiguan que muchos actos de violencia por parte
de la juventud han sido provocados porque "la actuación de la policía ha sido tan vio-
lenta, tan anti-pedagógica e inmadura, -que el joven no tiene otra respuesta que la vio-
lencia mayor".

Y .concluyen su análisis de la sociedad con una advertencia: "si la democracia quiere
cumplir su objetivo, debe evitar la violencia, no a través de una fuerza policial inmensa,
sino creando canales de contacto a todo nivel y construyendo una democracia donde el
pueblo participe plenamente y pueda vivir una vida digna y humana".

Admiten, por fin, que "grupos de jóvenes ven la democracia como un engaño y la
rechazan como medio para un . progreso verdadero. Nosotros no participamos de esta
idea. Creemos que sí la democracia debe valer. Pero lo debe mostrar!—"

SU POSICION EN LA IGLESIA

O

. Tras un largo análisis de la crisis del sistema educacional —sin duda el más negativo
de todo el conjunto— enfrentan su posición dentro de la Iglesia. Profesan abiertamente
su fe en ella y el significado que tiene para ellos: "De allí nace la seguridad . de que
nuestra vida no es vana e insignificante, de que la esperanza no es superficial ni equi-
vocada, sino que somos llamados, ahora más que nunca, a vivir en nuestra propia vida
la -dimensión de Cristo."

No se contentan con esa profesión de fe y se proponen la inquietante pregunta: "¿Cuál

O

es la tarea de la Iglesia en este mundo cambiante, valorizante de lo temporal y de lo per-
sonal? ¿Cómo debemos traducir el mensaje de Cristo en nuestras propias vidas para que
nuestra Iglesia sea más auténtica, más de Cristo?" Ante estas preguntas reconocen su
confusión y responden con los versos de una canción popular: "Caminante, . no hay ca-
mino... El camino se hace al andar." La incertidumbre no les conduce a la pasividad,
sino que es impulso de búsqueda. El camino se encontrará caminando...

MADURA
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En ésta búsqueda de autenticidad religiosa . no sé sienten sin ningún fundamento:
"Vemós que sin duda la religiosidad popular contiene elementos básicos de la fe cris-
tiana. Sería una equivocación rechazarlas de lleno." "La vivencia de tantos valores hu-
manos de nuestro pueblo, como la hospitalidad, la apertura, la convivencia y el sentido
de la justicia forman una base eficaz y real para llegar a una fe que sabe resistir y pro-
fundizar en el curso de la vida?'

Sin embargo, confiesan que esta religiosidad popular no responde a las exigencias
que plantea el rápido proceso de modernización de nuestra sociedad. De ahí que exijan
de la Iglesia ser fermento en la vida real, sin contentarse con "actos culturales y el cum-
plimiento de algunas obligaciones morales". Exigen de ella "una toma de posición, sin
vacilación, ante la injusticia, las guerras que matan a los débiles, la lucha de la clase
obrera, los marginados de la sociedad".

SIGNIFICADO DEL DOCUMENTO

Los análisis críticos a las instituciones existentes, por parte de la juventud, no cons-
tituyen, ya un hecho aislado. Venezuela y el mundo han sido testigos de tales críticas,
muchas veces tumultuosas y violentas. La que ahora presentamos es, tal vez,. la más
serena y madura, pero firme y decidida. Nos alegramos de que en Venezuela tengamos
este ejemplo de madurez. Es señal de que hay hombres en la Iglesia venezolana que
entienden a la juventud y los ha sabido acompañar, sin imponer, en la formación de una
organización satisfactoria. Pero ¿qué significa esta insistencia mundial de la juventud?

La conocida revista francesa "Esprit" terminaba su editorial del mes de mayo de 1969
con estas palabras:

"Lo que los estudiantes proclaman a los cuatro vientos es la advertencia de que es-
tamos tocando el fin de una época y que este fin podría ser trágico. En los años 30, en
Francia, cierto número de intelectuales jóvenes —entre ellos los fundadores de "Esprit"—
anunciaban una cosa parecida. No les escuchó ni el Parlamento, ni la Academia, ni el
Figaro. Hoy conocemos el precio pagado al nazismo, como a la inercia de Europa
frente a su enfermedad. ¿Cuál será el precio que el mundo entero —todo el mundo está
envuelto— deberá pagar si se rehusa escuchar, detrás de los tumultos e infantilidades,
la profecía de la juventud?"

El mundo, incluida Venezuela, parecen seguir el camino de la Francia de los años 30.
Los responsables de la vieja sociedad, de la política y de la religión parecen indiferentes
o seguros de ganar la batalla. Dueños del arma omnipotente de los medios de propa-
ganda, tratan de desprestigiar las formas más o menos inmaduras con que la juventud
profetiza, sin advertir el mensaje que encierran. Estructuran medios para que no se re-
pitan "hechos lamentables". Algunos .son francamente represivos, basados en el argu-
mento de guardar el orden público. Otros son más sutiles, bondadosos, paternalistas, de
pequeñas reformas e ineficaces apariencias de diálogo. En general, el fondo del mensaje
juvenil queda intacto.

Los pocos que se han planteado el problema de fondo manifiestan su impotencia: no
conocemos otra vía mejor de la que tenemos. Es muy fácil destruir. Que nos proporcionen
con claridad y seguridad de éxito un sistema mejor. Al parecer, es un argumento sólido,
lógico, válido. Pero es un argumento de viejo. "Viejo que camina lento." En el fondo es
una confirmación de! fin de una época. Ya no tiene recursos ni energías para nuevos
intentos. Se podría preguntar si el sistema vigente se implantó teniendo de antemano
todo previsto... . .

¿POR QUE LA JUVENTUD?

Palpemos la crisis generalizada de las instituciones. Se comprende que la protesta
de la juventud sea impregnada de amargura. Al fin y al cabo son ellos quienes más la
padecen. En una crisis política que desemboca en guerra, son ellos quienes mueren. En
una crisis del sistema educacional, son ellos quienes quedan sin preparación para él por-
venir. En una crisis religiosa, son ellos quienes quedan sin ver un sentido a su intenso
vivir y amar. De ahí que la inmovilidad de los responsables en la búsqueda de reformas
radicales son para ellos indignante complicidad.

Venezuela es un país joven que apenas se está haciendo. Sería una incongruencia
que nos consideráramos ya viejos y asumiéramos actitudes de ancianos antes de haber
llegado- a ser adultos. Los reclamos de la juventud tienen fondo. ¿Por qué no intentar
fórmulas reales de participación de los jóvenes en nuestros grandes centros de decisión?
Nunca se logra crear algo si no tienen posibilidades de ensayo quienes poseen la idea,
tal vez salvadora, aunque todavía esté confusa. Los cambios creadores y exitosos tienen
que venir de dentro. Los forzados desde fuera dejan como saldo el recuerdo doloroso de
la destrucción.

Es un hecho que el río sigue sonando. La juventud es río desbordado, potencia des'
encauzada. Ante su ímpetu arrollador se puede salvar, momentáneamente, flotando. ¿Será
que nuestras naves tradicionales se sienten satisfechas porque todavía flotan? En ese
caso, no tardará en declararse el naufragio y serán muchos los jóvenes, que padecerán
las consecuencias.
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LOS JOVENES EN BUSCA LE,,,

¡Dios está «mit»!
FÉLIX MORACf-IO, S. J.

LA NUEVA CLASE JUVENIL

Es un hecho real, de estos años, en
Caracas y también en las ciudades gran-
des y medianas del interior. Es un he-
cho universal, del mundo: estamos asis-
tiendo al nacimiento de una "clase"
nueva: la "clase" juventud.

Por necesidades del más variado tipo,
también económicas, vamos hacia esos
grupos de adolescentes, de jóvenes, que
constituyen una "clase" nueva.

Son grupos que existen por camara-
dería, se han unido en los ratos de ocio,
en actividades conjuntas, alrededor de
unas guitarras, de unos cuatros; su
atuendo es peculiar, ven las mismas pe-
lículas, tararean las mismas canciones...
van juntos a los mismos lugares...; cuan-
do se encuentran en la calle se saludan
de un modo que, a veces, ellos solos
se entienden..., se dicen pocas palabras,
no van más allá, pero es suficiente...

. Ahora la juventud no es la edad del
"pavo", no es el paso entre la adoles-
cencia y la edad madura; es una edad
que tiene su consistencia, su fuerza, su
vitalidad, ideas, modo de vida propios,
y son conscientes de ello y lo hacen
valer...

Se trata ya de un movimiento irre-
versible, pues se apoya en realidades
económicas. Actualmente se está incre-
mentando una industria y un comercio
basado exclusivamente en esta juven-
tud: son las tiendas de discos, de vesti-
dos... es el cine.., las discotecas...: hay
ya diarios especializados en la psicolo-
gía de esta juventud, dirigidos a indus-
triales y comerciantes, a los que alec-
cionan sobre el modo de utilizar la psi-
cología de estos jóvenes, por supuesto
no para educarlos, sino para venderles
sus productos.

SU FINALIDAD TERRENA, CONQUISTA-
DORA Y LIBERADORA

Y en todo el mundo se está e Sti-
tuyendo una juventud que tiene la on-
ciencia de ser una clase independiente,
sólida, que va a tomar posesión de la
tierra de los hombres como nunca lo
había hechó hasta ahora; lo que cuenta
es la tierra: "ni maestro, ni Dios; Dios
soy yo".

"Libertad" es el grito más fuerte de
esta juventud. En ellos las reservas im-
puestas al placer excitan el placer de
vivir sin reservas. Sólo admiten una pro-
hibición: ".prohibido prohibir". La ju-
ventud quiere construir la tierra con
sus propias manos; ya no quiere más
encomendar esta clase a la experiencia
adulta porque ha fracasado. De ningún
modo quieren conservar un orden social
que con mucha frecuencia no es más
que un desorden establecido. Y rehusan
el diálogo con aquellos que, de un mo-
do o de otro, les golpean. Es un tópico
hablar de la sinceridad de la juventud.
Cierto que buscan la verdad y la pre-

dican, la quieren experimentar por sí;
sólo que "la verdad es revolucionaria".
Quizá no tengan la conciencia lúcida de
que la revolución se debe realizar en
los hombres antes que realizarse en las
cosas.

Lo que vale para el hombre actual
es precisamente el hombre. Los jóvenes
admiran a los hombres que están ena-
morados de la vida y aman a la tierra.

DINAMICA, SOCIABLE Y PRACTICA

Los jóvenes lo piensan todo en tér-
minos de progreso, de marcha hacia
adelante. En el mundo de hoy nada per-
manece estático. Se sabe que en el fu-
turo será posible realizar algunas de las
cosas que hoy son impensables. Nues-
tra civilización es una civilización de
eficacia, de producción más que de eco-
nomía, cada vez más abierta a lo so-
cial, a la comunidad, al universo.

Para el joven de hoy, el hombre con
"personalidad" no es ya el hombre con
estructura interna de principios sólidos,
estructura de espina dorsal, bien verte-
brado, con sentido de responsabilidad,
capaz de vivir solo... Hoy se va tras un
nuevo tipo de personalidad que se de-
fine por . la capacidad de relación per-
sonal, de influencia, de abertura hacia
los demás, capacidad de mantenerse en
pie estando en relación con la totalidad
del grupo. Y el "líder" para el joven
es hoy aquel que es capaz de expresar
el grupo, de unirlos, el representante
(no en el sentido autoritario) del con-
junto del grupo; alguien que vive en el
grupo y, al mismo tiempo, es capaz de
analizar el grupo, proponerle objetivos,
expresar democráticamente la voluntad
'le! grupo.

NUEVA EDUCACION EN LA FE

• Esta nueva juventud.¿qué exigencias
nuevas impone a la educación en la fe?

Para muchos de ellos, cada vez más,
la fe no constituye problema: hay indi-
ferencia, ausencia de preguntas. La Igle-
sia, la religión, la fe, hasta Dios, son
superestructuras, algo que queda al la-
do, fuera del éxito, de la vida, de la
alegría. El cristianismo no se les apa-
rece como una movilización para el por-
venir total...; el "cielo" es algo incon-
sistente, lejano, muy aburrido.

Caduca el sistema que imponía uni-
lateralmente a •los jóvenes las modali-
dades . de . pensamiento y de vida, por
una educación autoritaria y cerrada so-
bre sí misma. Hoy todo es objeto de
elección y ya no más de tradición nor-
mativa.

Y el aspecto humano de la Iglesia,
que es el que aparece en primer plano,
está identificado para esta nueva "cla-
se" con un sistema cultural entre tan-
tos (pluralismo cultural), que conside-
ran pasado de moda.

Problemas que eran la punta de lan-
za de la educación en la fe de los jó-
venes, ya no resultan válidos.para ellos:
"¿Qué es él hombre? ¿A dónde va?
¿Qué es la vida, el amor...?" El joven
de hoy es pragmáticó y busca resolver
problemas precisos y concretos.

Una juventud nueva exige educado-
res nuevos:

Educadores en la fe que empiecen
por provocar la cuestión, estimular el
conocimiento, la búsqueda: "excitar a
los jóvenes".

Cuando el joven sea solicitado por
la fe, ésta llega a ser necesariamente
también un problema de sentido, de
elección.

EDUCADORES COMPAÑEROS EN LA
BUSQUEDA

Educadores en la fe que estén pre-
sentes vitalmente en la "búsqueda", en-
carnados en el grupo, avanzando lenta-
mente con los jóvenes en la búsqueda
abierta y franca de soluciones válidas;
los jóvenes no quieren al que manda y
dirige autoritariamente, al que repite lo
tradicional; quieren un compañero que
participe con ellos en los combates hu-
manos, que fraternalmente, como tes-
tigo, les ayude en el camino.

Quizá lo más importante sea ense-
ñar a los jóvenes a conocer, a. evaluar
y a elegir, educarles en "reconocer"
personalmente lo bueno y lo verdadero.

Pero, en definitiva, hay que propo-
ner la fe, aunque no i mponerla: pro-
poner claramente la fe . como fe de los
cristianos y no como verdad en sí . (lo
cual no quiere decir en modo alguno.
que se ponga en tela de juicio la ver-
dad trascendente de Cristo). Y la fe. de-
be ser propuesta como fe, no como ideo-
logía: somos testigos de la fe; de ningún
modo los propietarios de una ideología;
anunciamos a Alguien que nos supera
infinitamente. Hemos reducido la ' fe a
unos enunciados intelectuales y hemos
hecho del cristianismo una moral...,
cuando Cristo trajo el anuncio de una
gran alegría, e hizo de la fe una vida,
vida en plenitud.

CAMPO ESPERANZADOR....

Nos alienta una gran esperanza, el
campo está abonado: el joven, desde el
punto de vista subjetivo, tiene exigen-
cias de profundidad de absoluto, de cer-
tidumbre.

¿Sabrá la Iglesia —concretemos, nos-
otros mismos, todos los que nos .senti-
mos cristianos— presentarnos ante los
jóvenes en un clima de fraternidad en
la búsqueda, no en un .dirigismo que se
imponga a la acción, y proponerles el
sentido total de las cosas, hoy, según
Cristo?

¿Cuándo dirán nuestros jóvenes que
Dios está "in"?

1na
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Ir Lj
ACLARATORIA:. El trabajo * La asignatura de Religión no les resulta falsa. a los jóvenes. Les

expuesto no es una investiga- parece sencillamente aburrida.

ción sociológica científica. Es

	

	 * En clase no la discuten ni critican; sería darle demasiada int-
portancia. Para ellos, la religión es una creencia, y las creen-

sólo un reportaje periodístico, "praxis".cías no son. refutados por otra creencia, sino por una
fruto de conversaciones 

y 
en- Ol * Nuestros alumnos de 49 y 59 año carecen de consistentes acti-

cuestas con alumnos (49 y 5Q 	tudes cristianas. Ese es el más efectivo rechazo a las clases de
año), profesores de Religión y Religión.

directores de varios colegios * Las clases de Religión, para ellos, no son revelación de verdades

católicos de varones y hem- discutibles o no, sino exposición de ritos heredados.

tiras. Se omiten, es obvio, los * Salen más cristianos de las agrupaciones apostólicas que de las
clases de Religión.

nombres de los planteles y per- * Sin embargo, el 95% confiesa tener inquietudes y . problemas
sonases. religaosos.

a). ¡Qué aburrimiento!—"Si las clases de Religión fueran
un aparato de televisión, yo cambiaría de canal. Son más te-
diosas que las películas mexicanas." (m-17 años).

El aburrimiento es la rima que se repite en el 70% de los
encuestados. Sólo el 20%. responde que son interesantes.
Utiles, 4%, y molestas, 6%. ..

Algunas respuestas son muy pícaras:

-"Es la clase más reconfortante porque durante la expli-
cación el aula parece un dormitorio público." (f-16)

-"Terriblemente fastidiosa. La Dirección tuvo el acierto
• de ponerla a la peor hora dei día. A las 3 de la tarde yo

no estoy dispuesto a ver ni siquiera un "play-off" de
base-ball:" (.m-15)

—"El resultado es contraproducente. Si la Religión es lo
que nos explican en clase y se esfuerzan que admita-
mos, yo seré agnóstico o ateo, no sé la diferencia entre

La clase de Religión es especial. Lo reconocen los alumnos.
Saben muy bien que no la exige el Ministerio de Educación.
La imponen los colegios de curas y monjas. Su obligatoriedad
la devalúa. El joven es así.. La reacción ante lo autoritario es
el rechazo, el desinterés y la ineficacia. Es la venganza psicoló-
gica dei alumno rebelde. Con frecuencia oímos a nuestros
ex-alumnos: "Ya estoy harto de misas y clases de Religión.
Ya oí para el resto de mi vida."

Y como el alumno es el agente verdadero de su educa-
ción; nada 'logramos mientras él no se interese. Las imposi-
ciones externas no pueden demoler una abulia interna. Nues-
tro esfuerzo debiera tender a captar y educar su inquietud
religiosa, no a exigir una asistencia rutinaria.

b) Profesores fuera de órbita.—Varias muchachas resal-
tan fallas del profesorado: curas viejos, gordos y calvos (ob-
servación muy femenina), verdaderos dictadores que se li-
mitan a "dictar" sus apuntes mimeografiados.

Ciento cincuenta (150) cambiarían de profesor.
Ocho (8) dedicarían una hora más a la semana.
Doscientos tres (203) fijarían los temas juntamente con

el profesor.
Todos exigen que se adapte a sus inquietudes.

—"El cura rehuye el diálogo. Dice que nos salimos siempre
de lo que es la Religión. Si es así, ¿para qué queremos
una religión que no responde a nuestras preocupacio-
nes? ¿Por qué no nos enseñan a defendernos en esta
sociedad cochina que nos quiere atrapar desde la ado-
lescencia con sus bajezas?" (m-18)

—"La profesora de Religión no debiera ser monja. Nos ha-
bla de los problemas y preocupaciones de quienes llevan
hábito, pero no de los nuestros, que llevamos minifalda.
Nuestra profesora cree que somos hoy como cuando ella
fue joven. No nos quiere hablar de la píldora anticon-
ceptiva." (f-17)

—"Cuando oigo en clase de Religión temas que no inte-
resan, al joven me pongo en actitud contraria a la del pro-
fesor. Por ejemplo: están explicando ahora el Capitalis-
mo, y lo que yo saco es mayor astucia para los nego-
cios y también cómo engañar a mayor cantidad de per-
sonas y hacerme más rico de la noche a la mañana."
( m-16)

—"En las clases de Religión hace falta mayor participa-
ción del alumnado. Nos preocupan nuestros problemas,
no los que piensa que tenemos el profesor."

HABLAN LOS
ALUMNOS

c) El 95% confiesa tener problemas religiosos:

El porcentaje es enorme. Sin duda alguna, superior a la
inquietud política, social o tecnológica. La proporción es aún
ligeramente superior en las. muchachas. Los alumnos de Cien-
cias reducen todos sus problemas al marco de la. moral y res-
ponsabilidades cívico-sociales: Los humanistas anotan algunas
dudas ideológicas, preferentemente el problema de la exis-
tencia de Dios, fin del hombre. Impresiona también la pro-
funda repercusión qúe los problemas morales de los padres
ejercen en la conciencia inquieta de los hijos: alcoholismo,
queridas, divorcios.. Muchos anotan:-

—"Me preocupa el comportamiento de papá y mamá fuera
de casa. Dudo de sus conductas por separado."

—"Mis problemas son los de mis padres. No puedo evitar
que sean también los míos."

—"Necesito resolver las dudas y problemas morales que
me preocupan a manera de desahogo. Pero no a manera
de profesor a alumno o de orientador a persona despis-
tada, sino de hombre a hombre." (m-16)

—"Tengo problemas, inquietudes y malestar no precisa-
mente religioso, sino mezcla de todo. Por eso no res-
pondo a la encuesta. Veo que no hay aspectos netamente
religiosos. Todo lo siento y lo sufro unido: que no haya
clases de Religión, sino de Orientación, y nos ayudaría
más." (m-18)

Es fácil observar que conciben a la Religión como expli-
cación de problemas que propiamente son de orientación, psi-
cológica. Igualmente destaca el que sus problemas son de ín-
dole práctica. No tienen dudas de fe, sino negligencias mo-
rales. Creen, pero no cumplen.

--2 '...y que conste que tengo problemas religiosos, pero
concretos. Yo no sé qué haré si mi novio un día me
manda tomar una píldora anticonceptiva para tener el
acto sexual sin complicaciones. Me interesaría hablar
con este realismo ante mis compañeras de clase." (f-17)

—"Los problemas religiosos serán para muchachos ricos..
Mis padres trabajan demasiado. Mamá no está además
con buena salud y es mi preocupación. Mi problema es
que me siento anárquico. Tengo beca en el colegio, pero
me repugna la limosna que me dan." (m-17)

—"Yo no sé si lo que siento es un planteamiento religioso.
No sé explicarme porque siento de todo un poco y no sé
expresarme muy bien porque me enredo mucho. Lo que
tengo claro es que las clases de Religión no me quitan
este enredo que hay que me hace sufrir." (m-16)

d) Programa en su longitud de onda.—Se quejan de que
no les . interesan los temas que se abordan en las clases de
Religión. Más frecuentemente es el lamento en los colegios
de religiosas. El tratado de los Sacramentos, Dogma y Litur-
gia resbala a los de: 4 4 y 5' porque viven otros problemas Y
arden en otros intereses.



GIOS.IDA..:D
DE LAS CLASES DE RELIGION

—"Es inútil que me hablen de la belleza de la liturgia cris- interesa que me hablen de los Mandamientos, sino que
tiana cuando me siento avergonzado de tantas caídas me ayuden a cumplirlos." (m-17).
morales. Y a mis 17 años, ¿qué otros temas pueden —"Tengo una inseguridad personal afectiva y religiosa' que
preocuparme sino la atracción del cine erótico, la afec- yo no sé explicar. Tal como un vacío interior. La disci-
tividad y el sexo, que no puedo dominarlo, la tentación plina del colegio es muy . maternal y lo que dan en las
de la droga, que estoy próximo a probarla? Creo que no clases de Religión es pura panela o maíz en jojoto. Todo
estoy orientado sexualmente y mis padres no me ayudan • esto me hace rebelde en contra de la Religión. Insisten
ni con sus palabras ni con el ejemplo." (m-17) tanto las monjas en el sexto mandamiento que me aco-

-"Tengo dificultad en mantenerme en estado de gracia y san luego muchas obsesiones sexuales y me siento sola
las clases de Religión no me ayudan para ello. No me y sin ganas de luchar hasta el punto de - que" me creo

que soy rara como enferma mental." (f-17)

Hay casi total unanimidad. Es evidente que de los 15 a los
18 años la problemática religiosa del joven gira alrededor del
eje de la afectividad, la rebeldía de conducta, la sexualidad y
las desviaciones sociales juveniles. A esto se junta la tenta-
ción de la droga y las doctrinas sociales revolucionarias. Sólo

después viene la preocupación por la existéncia de Dios, du-
das de la virginidad de María, la obligatoriedad de la Misa
dominical, Infierno y Cielo, Celibato Sacerdotal y Renovación
de la Iglesia.

HABLAN LOS H EC HOS
"El -elemento predominante de su religiosidad es la prác-

dca ritual."
La obligatoriedad de las clases de Religión y de los actos

litúrgicos impide durante el período de colegio calibrar la con-
sistencia real de las actitudes cristianas de los alumnos. Es
preciso esperar a la Universidad para elaborar el saldo que los
cinco, nueve o trece años de instrucción religiosa dejaron en.
nuestros alumnos.

Contra los hechos no hay argumentos. Y la realidad es que
la religiosidad de nuestros alumnos durante 4' y 5 9 años es
aparente. Asisten a las clases y a los actos religiosos porque.
son impuestos. La mayoría, con repudio exteriorizado. La ma-
nifestación externa de religiosidad es ficticia. Sé produce un
fenómeno de inflación que nuestra miopía no se atreve a so-
lucionar. Pero es evidente que la religiosidad de los muchachos
de 4' y 5 9 está desvalorizada.

. La Universidad, poco después, nos -limpia..:el--espejismo. La
mayoría de nuestros ex-alumnos no saben qué significa para
ellos profesar una religión, ni qué es la fe o qué -implica su
cristianismo aplicado a su vida universitaria -o profesional. In-
cluso se palpa su escasa cultura . teológica _(a . pesar . de tan-
tos años entre nosotros). Su instrucción religiosa es muy in-
fantil y sus actitudes espirituales, inmaduras.

Llegan a la Universidad "despistados". Muy pronto podemos
observar el entusiasmo con que se agrupan en-torno a.héroes
tan equívocos como el Che Guevara, Camilo Torres o Mao. Este
fenómeno es índice de un cristianismo minado por un huma-
nismo de cuño marxista. No tienen ideas claras..

Un testimonio científico. La licenciada Vanessa . Cartaya
escribió su tesis de licenciatura en Sociología sobre las "Ac-
titudes religiosas del universitario de la UCAB". Hay que ad-
vertir que la mayoría de los estudiantes de la UCAB provienen
de colegios de religiosos y religiosas. Copio algunas conclu-
siones: -

—"La religiosidad del ucabista no es alta ni baja, sino que
en su conjunto reviste características de mediocridad, lo
cual no responde a las expectativas por el hecho de que
estamos considerando a un grupo de católicos en un.
medio socializador católico." (pág. 67)

— ...esto implica la existencia de rasgos ritualistas en la
religiosidad del estudiante, lo que en última instancia
significa una escasa interiorización de los principios re-
ligiosos. Por interiorización entendemos la aceptación
interna y consciente de la religión como algo que trans-
forma interiormente y permite .alcanzar' la salvación."
(pág. 68) -

..se da un apego a una serie de normas muy concretas
de tipo religioso que no contradicen los standards cultu-
ralmente aceptados, pero no .una interiorización que de-
biera permitir la aplicación .de los principios -religiosos a
las situaciones concretas qué la vida préééntá." (pág 68)

—"La principal consecuencia de la situación descrita es
que una religiosidad de este tipo tiende a desaparecer
bajo el influjo de la secularización. En una sociedad cada
vez más pluralista ideológicamente -los-- dogmas religio-
sos no constituyen más el marco - de' referencia básico
del sistema normativo, y si no se logra una interiori-
zación constante de estos dogmas religiosos, la religión
puede llegar a perder su funcionalidad entré los jóvenes."
(pág. 70)

Pero lo más serio es nue entre su cultura religiosa fdefi-
cíente) y sus actitudes religiosas _hay un margen considerable.
La práctica queda rezagada respecto a la teoría. Las clases de"
Religión no centran ni profundizan la religiosidad de nuestros
alumnos. Habrá que hacer más hincapié y dedicar más tiempo
a los complementos: cursillos, asambleas, grupos de revisión
y acción, actividades periescolares con orientación religiosa.

HABLAN LOS PROFESORES
—"Es muy difícil dar clase de Religión. La Dirección, de

hecho, se despreocupa bastante de esta clase. No da
tampoco facilidades prácticas. Los alumnos, por su par-
te, exigen explicaciones sobre temas más psicológicos
y socialés que religiosos. Y no estamos preparados para
ellos."

La situación es desconcertante. Los profesores comentan
que los alumnos carecen de interés; no hay textos apropiados.
La hora, generalmente, es mala. Fácilmente se suprime esta
clase. Varios coinciden en que para valorar la clase de Reli-
gión y demostrar que es la más estimada por el colegio de-
biera darla el Rector, Directora o algún Padre importante.

Los programas son inadecuados. Es preciso una reestruc-
turación a nivel de colegio con participación de los alumnos
de 4' y 59 . Ellos podrían ayudarnos a integrar el programa.

Algunas monjas, muy preocupadas, lamentan el materna-
lismo" con que se dan las clases de Religión en su colegio.
La formación que obtienen es, por ello, débil, sensiblera e In-
consistente.

—"Nos arrobamos cuando vemos comulgar- a.nuestras mu-
chachas, pero nos tapamos los ojos paré no ver dónde
pasan luego el sábado y el domingo y, `sobre todo, con "
qué actitud y mentalidad . social. " .. -

Sus prácticas religiosas se tambalean muy pronto porque
les damos una espiritualidad infantil, "folklórica Y. ritual.



='Lá,'Dirécción se -empeña en que siga dando clase de
Catecismo.. Incluso me ha prohibido hablar de ciertos te-
mas: No quiere reconocer que también nuestras alumnas
usan o pueden usar la píldora muy pronto."

—"Al profesor avanzado se le pasa pronto un aviso de ad-
vertencia: sus ideas, dicen, pueden confundir a los alum-
nos. Más les confunden las retrógradas. Se me prohibió
usar el Catecismo Holandés."

Una religiosa comentaba que no veía mayor religiosidad en
sus alumnas que en las liceístas que no reciben clases de Re=
ligión. Aún más, piensa que sus alumnas salen atosigadas e
inmunizadas contra una posible formación posterior. Creo que
las liceístas están: más capacitadas para el cristianismo que
las nuestras.

Varios profesores sugieren que deben suprimirse las clases
y tránsformarlas . en ciclos' de conferencias, jornadas intensivas
de preocupación y estudio religioso, etc. Otros lamentan que
los alumnos no leen libros o revistas de formación religiosa.
No existe una revista de pastoral e inquietudes juveniles.

Uno terminó así la entrevista:

—"No quiero jugar a ser profeta o quiromante. Pero como
no cambiemos de método y de contenido y no se pre-
ocupe más la Dirección de las clases de Religión, serán
contraproducentes. Me preocupa el desinterés de los
alumnos y el posible resultado negativo que podemos
obtener. La culpa, es también nuestra; de todos los pro-
fesores del colegio, porque la situación debe mordernos
a todos los sacerdotes del colegio."

.]kd IÁ1 IVÁtfJ
Hay, sin embargo, margen para el optimismo. La inquietud

religiosa y espiritual de los alumnos da base para ello. Es
cierto que se transparenta 'entremezclada con vivencias y es-
tados anímicos afectivos, vacíos psicológicos y - problemas so-
ciales. El fenómeno religioso no se presenta delimitado con
nitidez en el joven. Es una sensación que angustia sus actitu-
des ysus creencias, Pero es una lástima que desdeñemos dar
cauce y educación :a *ese. haz de nebulosas etéreas e indecisas
que constituyen-el núcleo problemático del joven.

Hay jóvenes con inquietud religiosa pascaliana o existencia-
lista'. Preguntan- el "por'qué" y.el "para qué" del mundo y de
su. propia existencia.: Otros manifiestan preferentemente un
estado de inseguridad, vacío interior, incertidumbre y falta de
coraje para enfrentar las dificultades que la vida presenta.
Necesitan afecto y orientación.

Para muchos, la- religiosidad se cifra' en una preocupación,
frecuentemente teórica, por los problemas de dolor, pobreza
e injusticia mundial. En unos y otros la inquietud espiritual
no implica una acción ni una conducta religiosa, sino una orien-
tación del alma, una sensación vaga y general. Algo interior
que no saben explicar, pero que lo sienten como una expe-
rencia o fenómeno interior. Algunos sugerían que sentían "de-
seos y tendencias hacia una vida interior más perfecta".

Todo esto, unido a los deseos de educación afectiva y se-
xual y sus pinitos de cambio social, nos proporciona una ram-
pa para un desarrollo optimista de la religiosidad del joven.
El cristianismo, hoy más que ayer, atrae al joven si se le pre-
senta como el movimiento más revolucionario de la historia
y la ideología más denunciadora de injusticias. El cristianismo

es cambio, renovación, redención, esperanza.. Y compromiso
personal con Cristo. Esto cautiva al joven y debemos explo-
tar(o.

El joven no va a remolque de una verdad, sino de un valor.
Y nosotros, ingenuamente, en las clases de Religión les ha-
blamos del cristianismo como una creencia verdadera que hay
que aceptar mentalmente y no como un valor útil y práctico
que hay que desentrañar. Lo verdadero para el joven es lo
útil, lo qúe puede realizar.

—"El joven busca, en todo, incluso en las clases de Reli-
gión —diría principalmente en esas clases—, una orien-
tación para la solución práctica de sus problemas perso-
nales o de- los.problemas del mundo en que vive. Si las
clases de Religión responden a ésas necesidades y aspi-
raciones, no hay duda que se le harán interesantes; si
no presentan soluciones convincentes a esos problemas,
por muy bien elaborados que estén los sistemas doctri-
nales que se presentan en clase, no conquistarán la es-
tima del joven. Quizá nuestros métodos y nuestros pro-
gramas de enseñanza de la Religión adolecen de un car-
gamento doctrinal excesivo para el paladar de los jóvenes
de la generación actual." (P. A. Damboriena, S. J. En re-
vista SIC, 1959, oág. 114.)

Y existe el peligro de que, por repetir esta tediosa canta-
leta, las clases de Religión se conviertan en clases de Irreli-
giosidad.

CAMBIO
a) Hacia un cristianismo más comunitario.

—"Hay una verdad cierta. Puede servir de arranque: no po-
demos-dar las clases de Religión como hasta ahora, estilo
Catecismo. La reforma necesaria no llegará si nos cru-
zamos de brazos y nadie, arroja la, primera piedra. La for-
taleza audaz es también una virtud."

No se trata, sin más, de una supresión, de un quitar para
no poner. Es más bien una situación de reconstrucción, un
desmitizar para volver a remitizar conforme a la emergencia
religiosa contemporánea.

—"Frente a un mundti que cambia y frente al actual pro-
ceso de maduración de la. Iglesia en América Latina, el
movimiento catequístico siente la necesidad de una pro-
funda renovación.". (Documentos del CELAM: La Iglesia
en la actual transformación de América Latina a la luz
del Concilio. Tomo II, pág. 133.)

Varios profesores entrevistados sugieren que en 4° y 5°
años no. debe hablarse de Clase de Religión, sino de Ciclo de
Orientación Moral, Social y Psicológica. Se podría dedicar una
tarde o una mañana cada quince días o cada mes. Después
de una conferencia bien documentada habría diálogo, exposi-
ción de pareceres, dudas y resoluciones. Se clasificarían en
ellas las campañas o actividades de acción. A veces, en vez
de grandes mesas redondas, podrían formarse pequeños gru-
pos bien distribuidos según los intereses. En cada grupo po-
dría haber un profesor, sacerdote o religiosa como orientador.

En estas jornadas o ciclos (es preciso un estudio serio y
concreto de su realización) los muchachos participarían con
mayor interés. No harían falta tantos profesores de Religión,
sino unos cuantos bien preparados que alimentarían estas jor-
nadas en varios colegios.

Hemos abandonado en los colegios las antiguas asocia-
ciones que eran foco de cristianismo de acción: Revisión de
Vida, Cursillos de Acción Social, Congregaciones, etc. Existen
también grupos extracolegiales que podrían ayudarnos, como
Jóvenes de Acción, Palestra, etc. El joven hoy tiene vocación
de comunidad. Hay que entrar por ahí. Fácilmente se le puede
socializar en torno a un plan de acción o campaña. Incluso es
una lástima que no hayamos explotado los conjuntos corales.
para formar grupos de cristianismo en torno al "canto" como
oración alegre. —__
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b) La religión como factor dé cambio social.
No hay que olvidar tampoco que el joven tiene mayor

apertura a la justicia social que nosotros.

—"América Latina vive hoy un momento histórico que la
catequesis no puede desconocer: el proceso de cambio
social exigido por la actual situación de necesidad e in-
justicia en que se hallan marginados grandes sectores
de la sociedad." (La Iglesia en la actual transformación
de América Latina a la luz del Concilio. CELAM, tomo II,
pág. 135.)

—'La mayor contribución que puede hacer la Iglesia es des-
arrollar a través de su acción pastoral, en la catequesis,
en la predicación en los seminarios, colegios y universi-
dades, un agudo sentido de las injusticias sociales y una
conciencia clara del deber social y político de la socie-
dad." (Cfr. Signos de Renovación, pág. 40. Documentos
postconciliares de la Iglesia en América Latina.)

—"La catequesis actual debe asumir totalmente las angus-
tias y esperanzas del hombre de hoy, a fin de ofrecerle
las posibilidades de una liberación plena, las riquezas de
una salvación íntegra en Cristo, el Señor..." (o. c.. pá-
gina 110)

—"A la luz de las acciones de Cristo. de la mejor tradición
misionera y del Concilio, descubrimos que evangelizar
no es sólo predicar y catequizar. Toda evangelización
tiene que tener en cuenta la realidad de los hombres a
que se destina. Partir de ella, partir de los problemas,
de las necesidades, de las aspiraciones y de las exigen-
cias de los hombres.". Co. ó. pág. 156)

c) Aprovechar la ayuda de la tecnología.
Es inaudito que en este campo estemos rezagados. No, he-

mos pensado la inmensa colaboración que pueden prestar a
las clases de Religión el grabador, el proyector y los discos.

—"La catequesis se halla frente a un fenómeno que está
influyendo profundamente en los valores, en las actitu-
des y la vida misma dei hombre: los medios de comu-
nicación social." (o. c. pág. 137)

Conozco algunos esfuerzos loables. El P. Jesús M. Baque-
dano (Centro Gumilla) da clase de Religión a 12 colegios di-
ferentes, incluido uno del Consejo Venezolano del Niño. El
secreto de su actividad y éxito entre lgs muchachos y mu-
chachas (5 9 y 60 grados y 1' de Bachillerato) es su equipo
de filminas (muy sugestivas y problemáticas), -grabadora y
discos. Con ellos da clase incluso a 300 muchachos juntos en
cursos intensivos de 15 ó 20 días consecutivos. Piensa en los
liceos como próximo campo de actividades. ¿No se podría
planear algo semejante para Bachillerato?

d) Explotar más el valor de la religión que su verdad.
El joven tiende a realizar lo que aprende. Si le ofrecemos

un molde de acción lo aceptará. Para él la acción es un valor.
Por otra parte, la religiosidad del joven no flaquea en teoría,

sino en la práctica. Cree y acepta los Mandamientos, pero le
falta coraje y gracia para cumplirlos. Aquí radica nuestro error:
en que frente al interés e inquietud espiritual de los de 4 9 y
5? respondemos con unas clases de teoría religiosa que le
dejan insatisfecho. La clase de Religión le desilusiona. Ei com-
prende muy bien que; aunque estudie y aprenda el contenido
de las tesis, no por eso va a ser más cristiano y más compro-
metido con Cristo. Esta . es la paradoja: el conocimiento de
la doctrina, cristiana no nos conduce a una vida más. cristiana
si .no brota por otra parte el entusiasmo y el compromiso. Esta
es también la clave que debemos rescatar para sembrarla en
nuestros alumnos.

El Concilio Vaticano ha rejuvenecido al cristianismo. Lo ha
convertido en noticia, en ideología liberadora y en valor espi-
ritual. Estupenda coyuntura para un arranque renovador en la
enseñanza religiosa. Tenemos una doctrina que enseñamos
fríamente sin valorarla.

e) Hubo un tiempo en que el Catecismo era esencial.
Y hoy nos horrorizamos de que nos lo metiesen fríamente

y de caletre en la mollera. Hasta hace 30 años, Astete y Ri-
palda eran los textos de Religión. Muchas veces se escanda-
lizaron cuandó se habló de su exclusión. Menos mal que hubo
también voces sensatas. Un obispo dijo:

—"Tengo ante mí un Catecismo que generaciones de niños
desgraciados han tenido que aprender de memoria...;
no me admiro de que esta diócesis sea notoria por su
irreligión e inmoralidad." (SIC: año 1942, pág. 162.) .

Y el cardenal Mercier insistía:
—"La causa verdadera del indiferentismo religioso tiene

que encontrarse en el método defectuoso con que se
ha enseñado el catecismo. El catecismo debe ser una
predicación apostólica adaptada a los niños y a los jó-
venes.... Se les habla en forma abstracta y helada que
no tiene conexión alguna, con la vida íntima del alma
cristiana." (o. c. pág. 162)

—"Ignorancia, indiferencia, irreligión e Inmoralidad. He aquí
los frutos de ese método memorístico." (Pbro. C. A.,
SIC, 1942, pág. 162.)

Todo cambio de actitud y de método genera molestias. Es el
precio doloroso que hay que pagar- por el beneficio obtenido.
Es probable que dentro de unos años recordemos las clases
de Religión como productoras de irreligiosidad.

CONCLUSIONES
• Los jóvenes de cuarto y quinto años confiesan tener in-

quietudes religiosas, pero repudian las clases de Religión
porque no les solucionan sus problemas espirituales. Su
dificultad no reside en la admisión mental de la fe, sino
en vivirla prácticamente. La formación religiosa no de-
biera d :arse en una "clase", sino en jornadas o asocia-
ciones de estudio y acción conjuntos.

• El joven vive el presente; no le seduce el futuro. Y lo
vive a prisa. Es inútil por eso hablarle de temas lejanos
que le resbalan. Por eso su actitud es revisionista y pro-
fana. Es incapaz de sacrificar su presente y su futuro
por un pasado (tradición).

• La mayoría no oye en clase de Religión una respuesta
a sus preguntas concretas, personales y urgentes ni un
arquetipo o ideal de acción que imitar o seguir. Por eso
su reacción es la indiferencia.

• El proceso de secularización moderna, el ecumenismo
y el pluralismo ideológico hacen que el alumno ya no
se preocupe por defender o atacar ideologías.-No discute
de Religión porque le aburre, como los -ritos tradicio-

nales del hogar donde tiene que vivir a la fuerza. Quie-
re discutir casos de vida, no Ideas.

• El alumno de cuarto y quinto se fija más en el valor
utilitario de la creencia que en su verdad misma. Le
atrae el valor, lo realizable de la verdad, la actitud de
servicio que implica, el comunitarismo, el compromiso
social, la denuncia de injusticias que encierra el cris-
tianismo.

• Los temas , que le preocupan y que le hacen. reaccionar
son morales o éticos. No fallan en lo qué deben creer,
sino en lo que _ deben cumplir. La orientación afectiva,
sexual, profesional y su' responsabilidad social ante sí
mismos, sus padres y sociedad nacional, les preocupa.
No revelan problemas exclusivamente religiosos.

• Hay que revitalizar las asociaciones juveniles, como sur-—
tidores de vida comunitaria, y_ los círculos de instruc-
ción, formación y acción cristiana. El joven, cuando está
en grupo, es más entusiasmable y más participante.

• La Dirección de los colegios debe favorecer y ayudar
a las iniciativas de los profesores de Religión y tomar
los cambios como tarea pi%opia•e importante del colegio.
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Á: la luz de ' nuestro mundo dé
marginados y de los cien mil ni-
ños que en Venezuela quedan
anualmente en situación de real
abandono, puede invitarse a los
dirigentes —sobre todo, económi-
cos— de nuestra- sociedad a refle-
xionar en serlo sobre la idea de
que peor que los hechos delictivos
en sí de los delincuentes comunes
es la delincuencia de mantener
una situación social que propicie
la creación de delincuentes.

F E D E C A M A 12*`*y A S

Y

Las páginas de la prensa nacional han recogido
en los últimos meses repetidos manifestaciones de
los máximos organismos económicos y sociales de
nuestra sociedad con respecto al grave problema de
la delincuencia. En tal sentido se han efectuado re-
uniones de.Fedecámaras y de la Asociación Bancaria.
Nacional con miembros-del Gabinete Ejecutivo y de
los organismos policiales. Han planteado medidas que
"solucionen" el problema del auge delictivo, entre
las que destdcan la necesidad de una organización
y tecnificación de los cuerpos policiales y la toma
de acciones preventivas y represivas contra el hampa.
El fin es lograr "la seguridad que el país requiere".

Nadie duda de que están preocupados por la
"seguridad". Sin. embargo, -por el hecho de que sean
ellos los . "beneficiarios privilegiados" de una socie-
dad dividida, cuyas valoraciones son opuestas a las
de otros,- sectores, hay el peligro de que consideren
los intereses de su sector particular como un valor
universal. Así, no es raro que presenten como "inte-
reses nacionales "lo que en realidad no trasciende
los límites de los "intereses particulares". Afirma-
ciones como: "la economía del país atraviesa una
pésima situación" en realidad significa que la rela-
ción ingresos-egresos del reducido sector económi-
camente - privilegiado, de Venezuela ha sido menos
favorable: No faltan ejemplos que parecen confirmar
esta situación. Baste recordar el reciente caso de la.
reducción de los precios de automóviles. Fedecáma-
ras anunció "graves peligros. para la economía na-
cional", como si nada contaran los beneficios eco-
nómicos que tal medida representaba para el sector
de los consumidores.

Esta actitud de generalizar el propio interés par-
ticular se puede notar en el reciente problema de
conseguir "la seguridad para todos". Es de todos ad-
mitido que la razón principal del auge de la delin-
cuencia está en la desorganización de la estructura
de nuestra sociedad: marginación activa y pasiva,
abandono de la juventud, desempleo... El verdadero
"interés nacional" consiste en la aportación de todos
para la corrección de la raíz del problema. Sin em-
bargo, leyendo la primera página de "El Universal",
del martes 30 de diciembre, se puede leer: "Descon-
tento en Fedecámaras por aumento de cotizaciones
al INCE." Estas actitudes hacen dudar de su since-
ridad cuando hablan de la preocupación por la "se-
guridad de todos" y del reconocimiento de su cuota.
de responsabilidad en la constitución de nuestra so-
ciedad desajustada. - -

Fundamentos de la delincuencia

Thomas Merton, en su_ estudio sobre la "anomia",
distingue entre Metas culturales, es decir, deseos o
aspiraciones que la cultura impone a los hombres;
Normas, medios legítimos establecidos por dicha cul-
tura--para----lograr--aquellas- metas. y Medios institu-
cionalizados, distribución real de las facilidades y
oportunidades para alcanzar, dentro de las normas,
la satisfacción de, las aspiraciones. El equilibrio de
una sociedad depende de la armonía de estas tres
cualidades..

La delincuencia es la desviación de los modos de
comportamiento con respecto a las normas y valores
de la sociedad (sin descartar verdaderas desviaciones
psíquicas que pueden conducir a la criminalidad).
Y esa desviación del comportamiento, en su inmensa
mayoría, es el resultado de la imposibilidad de sa-
tisfacer las verdaderas aspiraciones de los hombres
a una vida digna.

Esta insatisfacción aumenta y se enardece en la
"sociedad de consumo" cuando crea necesidades fic-
ticias con el abuso .de la propaganda. Y sabemos que
nuestros medios de comunicación social o están en
manos de los "vendedores" o están obligados, para
poder subsistir, a seguir la pauta de sus "sagrados
intereses".

En nuestro caso, la verdadera raíz de la delin-
cuencia hay que buscarla en la realidad de un orde-
namiento social de inspiración individualista que se
constituye en "economía liberal" y "ética burguesa",
porque en su aplicación se altera de hecho el: signi-
ficado de los valores que proclama. La filosofía libe-
ral que encierra la sociedad capitalista, en la prác-
tica no resulta "liberal", sino "opresiva". Esta opre-
sión surge de la alteración de la jerarquía de valores
y la exaltación divinizante de un relativo absoluti-
zado: el dinero.

Ante este absoluto se opera una tensión en la
relación de poder que nace de la demanda que un
hombre hace cuando siente la exigencia acuciante de
sus necesidades. Y brotan, naturalmente, la opre-
sión y la agresividad. Igor Caruso describe esta ten-
sión de la siguiente manera: "El criminal niego la
estructura de la sociedad, y ésta lo persigue mágica-
mente sobre el terreno de la negación recíproca. Re-
huso reconocerse en el espejo que le presenta el cri-
minal como ser social. Así, pues, .mientras lo expulsa.
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de sus filas, reprime, el hecho de que un criminal
sólo es posible en la sociedad y por la sociedad."

La verdadera seguridad consiste en la ubicáción
dentro de la sociedad, disfrutando igualdad de opor-
tunidades para el desarrollo, de la propia persona-
lidad. Pero esta realización supone no la simple de-
claración de los derechos humanos, sino el disfrute
verdadero de su ejercicio.

El fundamento moral de nuestra sociedad es el
de un estado de ciudadanos libres; sin embargo, la
realidad es la de una sociedad 'en que la mayoría
de los hombres están sometidos a limitaciones pro-
venientes de ingentes necesidades básicas no re-
sueltas.

La ley defiende la propiedad como una institu-
ción normal para todos y fuente de su seguridad;
sin embargo, la realidad no puede' ser más falsa.

La ley establece la igualdad de todos ante ella;
pero ¿quién .piensa que hay igual repercusión en los
representantes de la ley ante el "rapto criminal" de
un niño de nuestros barrios-yel-realizado por motivos
económicos en la familia de cualquiera de. _nuestros
"potentados económicos"? ¿Quién piensa que existe
igualdad de oportunidades en lo económico, en lo
político o en lo cultural?

Y la libertad.., la sacrosanta libertad que hasta
su nombre ha dado a este "orden", es sólo privilegio
de una minoría. No deja de ser irónico que aquello
que en teoría es como el aire que. debe respirar nues-
tra sociedad, resulte en realidad un lujo demasiado
caro para una gran mayoría dependiente..

Tampoco se puede hablar de seguridad cuando
se depende económicamente o cuando se está condi-
cionado por ' procedimientos': psicológicos y cuando el

trabajo diario, rutinario y agobiador, se organiza de
tal manera que impide al hombre dedicar parte de
su tiempo al desarrollo de sí mismo en la conquista
de su propio ser.

Soluciones parciales

El problema de la delincuencia no puede solucio-
narse mientras no se afronten sus raíces en su tota-
lidad. Y si la estructura de nuestra sociedad, como
tal, es la principal responsable, se debe concluir que
debemos realizar una acción sobre la sociedad en su
totalidad.

Pretender limitar el problema a un solo aspecto
sería perder la perspectiva de la realidad.

Nadie duda, por ejemplo, de la importancia de
la educación. Pero esto solo no .soluciona la base del
problema. En primer lugar,,, porque hay una domina-
ción hasta en la distribución de la "riqueza cultu-
ral"... Se dice que en nuestro sistema la educación
es privilegio' de ricos. En. segundo lugar, porque la
opresión que nuestra sociedad-ejerce--sobre gran parte
de la población —raíz de la delincuencia— es total,
y no parcial, y la persona es un todo no susceptible
a ser fragmentada en partes: .'

Por gesta razón están resultando vanos los es-
fuerzos de liberar al hombre, sea en sus relaciones
culturales, familiares, políticas, laborales o religio-
sas. Cada intento parcial no deja de ser un gesto
ineficaz e inútil.

Es verdad que a veces se intentan estos esfuerzos
llevados- con "buena fe", pero otras veces se descu-
bre que están hábilmente orientados por esa sutil
perspicacia de los que pretenden mantener, a toda
costa, su situación de privilegio.

De Ahí que los planteamientos y las actitudes de nuestro máximo
organismo empresarial, como los de otras élites de nuestra sociedad,
llevan a dudar de .su imparcialidad. En una sociedad dividida entre
opresores y oprimidos —y podemos afirmar que ésta es la forma como
está concientizado nuestro pueblo— la ."seguridad de todos" no se
alcanza con proclamas dadas desde posiciones de privilegio. Siempre.
queda flotante la inquietante pregunta: ¿COMO CONCILIAR LA
SEGURIDAD DE LOS OPRIMIDOS CON LA. DE LOS OPRESORES?



"Biafra . es ,vital parci- la raza
negra."--Odumegwu Ojukwu I3 II /g\ Ir- Ir IM 11 9 7-0

Ya la prensa no habla sobre Biafra.
A medida que pasan los días es más
denso el silencio que se cierne sobre
aquella desolada región. Se podría pen-
sar, tal vez, que la falta de publicidad
se debe a ausencia de noticias una vez
que la guerra ha terminado. Después de
todo, ¿quién menciona hoy a Argel?
Sin embargo, el silencio sobre Biafra
tiene implicaciones muy distintas al si-
lencio de la paz argelina. Aquél es un
silencio parecido al que produce una
situación embarázosa. Frustrado el có-
nato de secesión, ningún país quiere
mencionar a Biafra delante de Nigeria
para no herir susceptibilidades. Los más
cuidadosos en mantener discreción son
los grupos internacionales que ayuda-
ron humanitariamente a los Ibos, y to-
davía hacen lo posible por mantener la
puerta . abierta para contribuir a la re-
construcción.

En los días .que siguieron a la capi-
tulación, varios periodistas -se hicieron
presentes en el téátró - dé la guésra -y
gozaron de relativa libertad de movi-
mientos, pero al enviar los primeros re-•
portajes sobre los atropellos de las tro-
pas de ocupación, fueron internados y
el funcionario norteamericano que sir-
vió de correo en esta operación noticie-
ra fue expulsado del país.

No se habla de Biafra por falta de
noticias, sino porque todos quieren - ser
amigos de .Nigeria, según sus propios
intereses. Ha habido noticias,. pero no
se ha insistido en ellas y se ha prefe-
rido que el mundo olvide. Los misione-
ros irlandeses fueron puestos en prisión.
No se ha sabido más de ellos. La Cruz
Roja nigeriana tiene la exclusiva de la
distribución de socorros y surgen dudas
sobre la efectividad de su tarea. Se ig-
nora. La estación lluviosa está por co-
menzar con peligro para los refugiados.
De ese espectro que se avecina nadie
quiere hablar. Aun los líderes biafranos
en exilio guardan silencio, esperando
discretamente su hora. (Cuando co-
mience otra guerra civil en la caldera
de tribus que es Nigeria:)

Biafra: símbolo de lo africano

Y ¿a qué viene ahora escribir sobre
Biafra? ¿Para qué enojar a Inglaterra,
a la Shell y a la misma Nigeria? Biafra
ya no existe. La guerra terminó. ¿A qué
viene interrumpir el descanso de los
guerreros vencedores con recuerdos in-
oportunos? Biafra se acabó. Punto.
Pero...

Si bien la fase militar terminó y
Biafra como entidad política ya no exis-
te, sin embargo Biafra, para la década
del 70, está llamada á jugar un papel

importantísimo como símbolo dé la na-
cionalidad de los pueblos de Africa y
como impulso decisivo a que en forma
pacífica los pueblos estructuren sü vida
política en la forma más racional..

La tragedia del levantamiento de
Biafra ha sido tan grande que no pue-
de ahogarse en el silencio y ha pasado
a la epopeya con todo el peso en la
historia próximamente a desarrollarse.
Las víctimas de esa guerra inhumana
siguen viviendo para aleccionar a los
líderes africanos. Los hombres de Bia-
fra, si bien diezmados, poseen los recur-
sos intelectuales y morales para hacerse
sentir dentro del continente.

Biafra 70 es Biafra símbolo de una
realidad mucho más penetrante que una
posible realidad soberana y política.
Biafra es símbolo del africanismo. En
otras palabras, Biafra derrotada y víc-
tima, simbolizando en su muerte lo más
genuino y profundo del nacionalismo
africano, será más valiosa para el resto
de Africa .que si hubiera logrado la vic-
toria. Porque en lo simbólico y mítico
la muerte es un sello más poderoso que
la vida.

Biafra, heroísmo nacional. Nación,
unidad de cultura de un pueblo. La gue-
rra, desesperada desde el comienzo, fue
una alternativa' simbólica. Las armas
fueron tomadas para dignificar la pro-
pia muerte y hacer una afirmación de
defensa. La guerra no fue inútil porque
esa gesta tan heroica, tan valiente, lu-
chada con tanta gallardía, constancia e
ingenio al tener por meta salvaguardar
los valores vitales y culturales que
constituyen una nación, cobra un sig-
nificado trascendental en los tiempos
actuales. El mundo se conmovió ante
esa lucha desigual y se admiró cómo
pudo durar tanto. Debía durar, debió
producirse el milagro de la duración
para dar tiempo al mundo para cobrar
conciencia de la vigencia de un espíritu
gigantesco que, surge y agoniza, vive y
muere, no por los -mecanismos de inte-
reses económicos, sino por la íntima ne-
cesidad de su propia afirmación.

Esa lucha sublime, al impulso de un
espíritu que es vida y es cultura, es el
más absoluto mentís a las tesis marxis-
tas y capitalistas sobre el desarrollo
histórico No fue coincidencia que los
intereses petroleros (Inglaterra) e im-
penalistas (Rusia) , se dieran - cita para

¿,Cuántos biafreños han muerto;
cuántos -van a morir en las próxi-
mas horas, de muerte lenta, pero
cierta? Los ingleses y rusos arma-
ron a los nigerianos. Los países
i mperialistas apoyaron a Nigeria
a cambio de un petróleo prome-
tido.- "Por lo visto el petróleo es
más codiciado que la sangre de
tantos b.iafreños extinguidos. Pien-

ponerse del lado del más fuerte y pro-
tagonizar el triunfo efímero de la ma-
teria sobre el espíritu, de los intereses
económicos y de poder sobre la afirma-
ción espiritual y nacionalista. Triste-
mente, ni Inglaterra ni Rusia parecen
darse cuenta de que van en contra de
Ios procesos históricos. Ambos poderes
parecen ignorar la toma de conciencia
de las realidades culturales y naciona-
les que se está operando en el mundo.

Biafra luchó-por la supervivencia

El drama dedos Ibos defendiendo su
propia identidad como nación es el dra-
ma de las minorías raciales y étnicas a
lo largo y ancho de Africa y América.
La realidad del pluralismo cultural den-
tro de las unidades político-territoriales
es todavía una ambición lejana, pero
ambición cada ve más impetuosa, firme,
llena de coraje. Frente a los Estados
monoculturales con una .política uni-
formista y homogeneizante, surgen al-
tivos los movimientos de identificación
como el "black power" y el "indian po-
wer", como un reclamo atrasado por la
soberanía cultural, debida en justicia
desde hace siglos. Se puede internacio-
nalizar la técnica, observó Max . Scheler,
pero la cultura será siempre patrimo-
nio nacional; y esta reivindicación de la
propia cultura, afirmada en la forma
más dramática y en los momentos .más
desfavorables, es la contribución biafra-
na a la causa, de las culturas nacionales.

Fue admirable el despliegue cultural
de los Ibos en medio del azote de la
guerra. Sus obras artísticas de pintura
y escultura recorrieron Europa en ex-
posiciones rotatorias acompañadas de
una amplia información sobre la histo-
ria y desenvolvimiento de dicho arte;
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so en todos los que murieron en
Biafra para que el petróleo ali-
mente los motores europeos o lle-
ne los bolsillos de los mercaderes
de cañones. Pienso en los negros
que quedarán marcados para siem-
pre en su carne y en , su corazón
por una guerra financiada por los.
blancos." (I.C.I. N0 353, pág. 34)

los compositores realizaron la música
de himnos y cantos nacionalistas; y las
inspiradas creaciones poéticas de litera-
tos de Biafra fueron traducidas a di-
versas lenguas y reflejaron el patetis-
mo de toda una nación, multitudinaria-
mente agredida, que sólo -busca su sú-
pervivencia. Son himnos de paz y no
de guerra, poemas que expresan el pen-
samiento de esta absoluta necesidad de
vivir, el amor a la existencia, como há=
lito íntimo que brota del corazón del
hombre descarnado, la "misteriosa Bi-
blia de los pobres".

Muestra de este lirismo existencial
es este poema de Godwin Nwaorgu, ti-
tulado:. "El soldado infatigable".

Aquí, pues, donde los disparos
vuelan errantes encima de nosotros,
y los hombres, destrozados, inmundos,
cubiertos de hierba, piden descanso,
sabemos muy bien
que no morimos como un héroe
por la bandera
ni por Odumegwu Ojukwu,
sino por aquella fe
que viene del terror de morir
y por la misteriosa Biblia
de los pobres
y de los esforzados.

El problema. de fondo no era una
cuestión política (no se moría por la
bandera), sino de hondo contenido hu-
mano (la fe que brota del terror de mo-
rir). Fueron lanzados a la guerra, no
Para conquistar territorios, sino por lo-
grar su propia supervivencia, guerra
que iba a acelerar la muerte porque no
esperaban misericordia del vencedor.
De ahí que sus sentimientos no fueran
de odio, sino de paz, . una situación en
que permanecieran en tranquilidad; un
supremo anhelo de que "los dejaran en
Paz". El poeta Gabriel Okara conden-

Rafael Cci rías

sa este drama y esta suprema aspira-
ción en estas palabras:

Aunque nuestras mujeres y niños,
nacidos y sin nacer,
muertos por manos crueles
y salpicados por la sangre
de hombres aún vivos
'en las casas,
en las iglesias y capillas, durante la oración,
son un reclamo a la venganza,
nuestro corazón no quiere vengarse.
Solamente pedimos:
déjennos solos en nuestra tierra,
déjennos.

Nigeria luchó bajo intereses
imperialistas

El Estado nigeriano no quiso dejar-
los. Los atacó por todos los medios.
Bombardeos de iglesias y escuelas. Ata-
ques a hospitales y ametrallamiento de
enfermos. Matanzas de civiles. Ordenes
de disparar contra todo lo que se mo-
viera. Y lo más espeluznante, la muer-
te lenta por hambre de millares de ni-
ños. Tales acciones difícilmente podrían
realizarse en nombre de la unidad; ya
que no se garantizaba el éxito de una
paz sobre una nación así reducida a la
unidad. Se comprende la situación an-
terior a la guerra: una minoría ahoga-
da en un mar hostil, 12 millones de
Ibos en un Estado de 54 millones.. La
manera de conducirse la guerra justi-
ficó los recelos de la minoría.

Pocos vieron tan clara la situación
como los intelectuales franceses, entre
ellos Jean Paul Sartre, quienes en pú-
blico documento abogaron para que Bia-
fra pudiera encontrar la garantía de su
propia supervivencia en sus propios
medios de defensa, esto es, en un ejér-
cito independiente.

. En esta triste página de. la historia,
en que un pueblo es atropellado y ex-
terminado dentro de un Estado, repre-
sentaron un deplorable papel las Nacio-
nes Unidas, la Organización de Estados
Africanos, Inglaterra, quien armó a Ni-
geria y- dirigió las operaciones milita-
res.

Bertrand Russell reprochó a su go-
bierno el haberse convertido en un ven-
dedor de armas en vez de procurar ate-
nuar por todos los medios los efectos
de la guerra. El mundo tiene derecho
a saber, prosigue Bertrand Russell, qué
papel juegan los monopolios en Nigeria
y Biafra y qué gobiernos están bajo si
influjo.

Se, trataba, por consiguiente, de una
guerra neo-colonial, por intereses pe-
tioleros. Esos grandes monopolios influ-
yeron. en los.gobiernos, muchos de ellos
han mantenido un silencio culpable. Era
patente que se quería conservar a toda
costa el subsuelo petrolero, preservar la
unidad geográfica de aquella Nigeria
heredada de la época colonial. El mapa
de Nigeria surgió de las incursiones in-
glesas a lo largo del río Niger, pene-
trando como una cuña en el golfo de
Guinea, tradicional zona de influencia
francesa y portuguesa.

Así surgió Nigeria, colonial, cavada
violentamente de la compleja realidad
africana, sometiendo bajo una égida
administrativa las más variadas tribus.
¿Qué bandera, qué símbolo puede unir
armónicamente lo violentamente enca-
denado?

La lección de Biafra

La causa de Biafra es de actualidad
y para toda la década de 1970 porque
significa el cuestionamiento de las ab-
surdas divisiones territoriales africanas.
El mapa actual de Africa es el reflejo
de los arbitrarios repartos coloniales.
Así vemos que un mismo pueblo, el
congolés, se ha dividido aun hoy en dos
repúblicas diferentes.

Ha sido tan grande el clamor lan-
zado por Biafra, que debe tener reper-
cusiones en toda Africa para abocarse
a la tarea de hacer más racionales las
fronteras y rehacer desde Africa mis-
ma, internamente, con criterios geográ-
ficos, étnicos y económicos, la configu-
ración de este gran . continente del fu-
turó.

En un documental reciente sobre La-
tinoamérica, producido en la , Argenti-
na, se hacía el mismo planteamiento y
se aludió a maniobras extrañas que de=
terminaron el mapa -de las repúblicas
latinoamericanas.

La conmoción de conciencias produ-
cida por el pavoroso conflicto biafrano
presenta planteamientos todavía más
fundamentales: ¿Cuál es la base que
justifica la existencia y los límites de
los Estados? En otras palabras: la pa-
tria, como, valor superior, ¿cuándo pue-
de darse?

Y todavía, los problemas de la paz
y de la guerra en nuestros días fueron
"probados" en Biafra; problemas serios
como la estrategia del cerco total, la es-
trategia del terrorismo, la intervención
de las organizaciones internacionales en
los asuntos Internos de un . Estado sobe-
rano. Todos estos problemas fueron
"probados" y el resultado fue como pa-
ra bajar los ojos.

Biafra moribunda, hecha símbolo,
ha dejado una' inmensa tarea a los ju-
ristas y políticos del ' 70.

LA CONCIENCIA?
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comentarios
A

TENEO DE CARACAS.— Ateneo significa "Tem-
plo de la sabiduría". Eran los ateneos griegos

el lugar a donde acudían los filósofos y la gente del
pueblo a. embeberse de ciencia y sabiduría en sus
disputas sobre el ser, el arte, él hombre...

Muy ajustado el nombra que en nuestra patria
se les, ha dado a los Ateneos diseminados por. todo
nuestro territorio nacional y desde donde emerge la
cultura del pueblo venezolano. Centro y guía de to-
dos ellos debe ser el de Caracas. ¿Lo es así? .

Hace unos meses la prensa se hizo eco de un bo-
chornoso suceso acaecido en su seno en la discusión
de un libro. Y el bochorno, calificativo suave, se.vuel-
ve a producir. Esta vez en torno a la-discusión de una
película: "La Vía Láctea". Filme, que viene de Eu-
ropa como obra de reflexión, de polémica sincera en
torno a problemas siempre vitales. Pero en el Ateneo
no se piensa así y hay que rechazarlo. Alas tres per-
sonas que condescienden a emitir su juicio en la mesa
redonda se les insulta groseramente sin tener en
cuenta ni su edad nisu condición;_ se-.acal.lan las vo-
ces de los que sinceramente han ido a discutir y re-
flexionar sobre el filme y entre gritos.v aplausos más
de arrabal que de otra cosa se lanzan groseras blas-
femias contra lo más santo.

Puede uno tener la más encontrada opinión y
tiene el derecho de emitirla en un planteamiento sin-
cero. Lo que está ya trasnochado es ese dogmatismo
ridículo.

Triste es la situación y el papel que se ven obli-
gados a realizar quienes . en esfuerzos sobrehumanos,
como el moderador de "La Vía Láctea", tratan deses-
peradamente de poner orden en -ese pantano..embra-
vecido. Lo sentirnos por los buenos deseos e interés de
eso directiva, pero mucho tememos que, de no poner
orden, pronto, nadie que se estime en su dignidad de
persona humana querrá asistir al "Templo de la Sa-
biduría" de Caracas.

que en las barriadas hay grandes autopistas .y vías
bien pavimentadas, donde no se , permite un hueco.
Menos mal que las instalaciones eléctricas de los
ranchos están hechas según las últimos exigencias
técnicas y de seguridad personal. Es una vergüenza
que por atender a las supercargadas líneas telefó-
nicas de los cerros, las urbanizaciones de esa cierta
"clase media" del Este (que pretende defender el co-
lumnista) se encuentren aisladas...

¿Cómo va a permitirse que la "high" que vive (?)
en los ranchos se atreva a robar' terrenos que valen
30 y más bolívares el metro cuadrado a los pobres.
"desafortunados", de ingresos a nivel de subsistencia
de las urbanizaciones de La Castellana y del Country
Club, "donde las invasiones se han .producido vio -
lentamente y nadie : se. ha movido para sacar a estos
invasores"? Si al menos tuvieran medios económicos
y grupos de presión para defenderse...

"Carlos Eduardo La Madrid* -como dice el co-
lumnista del diario— no debe olvidarse que él no
nació en un rancho que digamos".. Por tanto, ha co-
metido un gran pecado al renegar de su conciencia
de clase de urbanización para voltearse hacia los pri-
vilegiados de los ranchos tolerando su intromisión en
las urbanizaciones...' Se ve que es "un digno alumno
de la política de atender a los desposeídos como en
varias ocasiones lo ha demostrado".

En verdad que -tenemos que compadecer , a los
"marginados" de las urbanizaciones, ya que tienen
"muy mala suerte". Sí, así tiene que ser.. Que conti-
núen los "barrios" aprovechando. Es el cuento de que
"a quien Dios se lo da, Son Pedro le echa la bendi-
ción".

Por favor, presionemos todos para que se les
atienda también a los olvidados sectores de la "clase
medio" del Country y de Prados del Este contra la
prepotencia y abuso económico de la "high" de los
ranchos.

(Menos mal que conocemos gente de la auténtica
clase media que se habrá sentido herida ante su in-
serción generalizadora entre una pseudo clase media
defendido por el columnista. A esta última y a. su
mentalidad expresada en la citada columna nos re-
ferimos.)

1 OS MARGINADOS DE LAS URBANIZACIONES
DEL ESTE.—"Ocurre que en el Distrito Sucre es-

pecíficamente los más desposeídos no son precisa-
mente los que viven en los barrios, sino los que for-
mamos la clase media, ya que por el simple hecho
de vivir en una urbanización se nos considera de la
"h i,gh„

Esto leíamos hace unos días en un prestigioso dia-
rio capitalino y no sabíamos si más bien era un sketch
de Radio Rochela.

Hasta ahora creíamos que los marginados eran
nuestra gente de los ranchos, quienes son los que su-
fren las consecuencias de las lluvias, a quienes no
llega el teléfono, donde el asfalto es un lujo, donde
no existen los servicios más indispensables. Confe-
samos nuestra ignorancia. Resulta que los abando-
nados de la sociedad son los pobrecitos que viven en
las urbanizaciones del Este con "calles y avenidas
rotas. Huecos por doquier. No hay luz...". Menos mal

P
UBLICIDAD 70. —"Hay optimismo y el año será
bueno para (a industria." "Las televisoras no per-

derán dinero. La Prensa seguirá atrayendo anuncian-
tes y la Radio se defenderá..." Como signo de este
optimismo, nos dicen que Venezuela se ha incorpo-
rado a una gran cadena publicitaria mundial que tie-
ne como símbolo "la mano tendida hacia las estre-
llas". El símbolo no.podía ser más real. ¡Son tántas
las manos tendidas en nuestra pródigo tierra! Y el
título del nuevo consorcio no podía ser más sugestivo:
"Oiganlo, óiganlo", diría un personaje típico de nues-
tra cultura casera: "Leo Burnett - Novas - Criswuell,
C. A."

La agudeza, hecha chiste y sonrisa, es una de las
más bellas notas de nuestra manera de ser. Con ella
expresamos todas nuestras intimidades; aun aquellas
que están envueltas en sombras de tragedia. Sin em-
bargo, el optimismo de nuestra industria publicitaria
nos lo han presentado en serio, con duros sonidos de
otras tierras. También aquí la realidad típica de nues-
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ta Vida : é oiómico-política'se ríe con frécuencic de
las promesás sirias. No sabemos qué'será mejor, pero
no nos faltan razones para témer lo peor...

¿Qué nos venderán la ` década del 70? 0, mejor
dicho, ¿qué nos obligarán a comprar? Porque esa es
una de las "cualidades" de la "buena" publicidad:
obligarnos a comprar sin. darnos cuenta que compra-
mos "obligados". Antes á esto se le llamaba "en-
gaño",; _hoy, en cambio, "virtud publicitaria"... Pero,
en fin,..., ¿qué ños obligarán a comprar? ¿Serán aque-
Ilos productos materiales, culturalés y espirituales
que son el fundamento para que todos los venezola-
nos nos desarrollemos integralmente? ?0 serán más
bien baratijas de colores, espejitos fatuos, peluquines
de disfraz, los mismos productos en envases capri-
chosos?

Nos indignamos cuando los conquistadores enga-
Fiaban a los indígenas cambiando "oro" por "espe-
jitos de colores". Lamentamos que el signo de la co-
lonia estuviera tan dominado por el ansia del oro. No
nos falta . razón'. ¿Podemos afirmar que los responso-
bles del _"humanismo moderno" tienen una motiva-
ción mejor? No creemos qué los billetes de Banco
sean de mejor calidad que el oro de los colonizadores.

NFORMACION OPRESIVA.—La prensa, la radio y
la televisión cumplen con su labor informativa.

Gracias a estos medios de comunicación de masas so-
bemos de los . acontecimientos y sucesos acaecidos en
el país y en el mundo entero. Miles y millones de per-
sonas leen y escuchan a los profesionales de la no-
ticia. Es un hecho y un valor ciertamente. Gracias a
ellos podemos seguir la vida de la humanidad como
un todo cercano y solidario.

Sin duda que nuestros periodistas se entregan a
su oficio con generosidad e inteligencia, pero tam-
bién ellos pueden ser —y conviene— sean criticados.
De lo contrario, su trabajo desembocaría en un tota-
litarismo mental, tanto más peligroso cuanto menos
comprometido. en las responsabilidades concretas de
1a acción posible.

Se nos mantiene más y mejor informados acerca
del mal que acerca del bien. -Sabemos más dé guerras
que de paces.. Los soldados destacan como protago-
nistas y no los silenciosos artesanos de la paz. Los
criminales ocupan extensos espacios y la virtud se re-
pliega tímida y escondida. Pareciera que los hombres
de bien y de buena voluntad no hicieran historia. ¡La
hacen, pero... en silencio! Proclamamos a los cuatro
vientos los accidentes, asesinatos, perversidades. Ca-
llamos ante la vida cotidiana de los hogares felices,
los muchachos rectos, los trabajadores concienzudos,
los empresarios honestos, los sacerdotes entregados a
Dios y a los hombres. ¡Como si no existieran!

El resultado de la información es admirable, pero
también peligroso. Nuestros medios de comunicación
vuelcan, sin cesar, sobre la cabeza del niño, del -ado-
lescente,. de todo ciudadano venezolano, una masa
ininterrumpida de noticias sensacionalistas que opri-
me a todo lector, oyente o espectador, cualesquiera
sean su edad y sexo, su condición y humor, con él
peso del mal en la historia humana. Los lectores,
oyentes y. espectadores,. los que no son ya 'jóvenes, se
insensibilizan y se vuelven indiferentes. No reaccio-
nan si no les toca a ellos. Los que son todavía .jóvenes
se. i mpresionan quizás demasiado y con frecuencia de-
sesperan.o se evaden.

C
ONFLICTO.-VIASA. -El núcleo del problema es-

v tá_e% el despido de 41 trabajadores del perso-
nal de tripulantes: Según los pórtavoces empresaria-
les no se • pueden • alcanzar .. las 70 horas de vuelo
mensuales exigidas en el contrato y ello supone una
carga para la empresa de 60 a . 70.000 bolívares men-
suales y es ya conocida su apretada situación econó-
mica. Según los dirigentes gremiales, este plantea-
miento es falso, y aducen el número de vuelos que
incluso fuerza al alquiler de más aviones de la KLM.

De hecho fueron despedidos estos 41 trabajado-
res y éstos a su vez solicitaron el reenganche y el
pago de las salarios caídos.

El Ministerio del Trabajo emitió el 17 de febrero.
una resolución en . favor de los trabajadores, por estar
amparados en el artículo 233 del contrato colectiva
que defiende cont la inamovilidad a los firmantes del:
contrato en discusión conciliatoria.

La empresa, al parecer, .no . aceptó la resolución..
Entonces, el Ministerio debía multarla con Bs. 1.000`
por cada trabajador desplazado y eso para empezar;..

¿Por qué no impuso la multa el Ministerio? Sin
duda, por razones políticas. ¿Por qué el ministro Torre_
llevó el asunto de forma tan conflictiva? ¿Por razo-
nes personales y demagógicas? ¿Por qué se muestra
tan orgullosa y segura del triunfo la empresa? La pre-
sión del más fuerte sobre el Gobierno ¿va a ser. la
norma?

En un país que anhela la implantación de la jus-
ticia a través de un diálogo racional y sincero, et sec-
tarismo, viniere de donde viniere, está de más. A ma-
nos del señor Presidente de la República ha ido el
conflicto, que espera una solución justa.

Y
A ES HORA DE ACTUAR... — La necesidad de

una 'mejor y más amplia labor legislativa fue
la idea central que privó en los discursos de los pre-
sidentes de . ambas Cámaras en la instalación del
Congreso..

Era lo que. Venezuela quería. "El debate político
no puede absorber todo el tiempo y la atención de
los parlamentarios", dijo en esta oportunidad el doc-
tor Leidenz.

La autocrítica que hizo de sesiones anteriores del
Congreso, por su esterilidad partidista y miope, está
impresa 'en esta frase.

El clamor general es que el Parlamento se dedi-
que a actuar. Venezuela democrática aspira del Con-
greso qué "logremos la victoria de la eficacia",.al
decir del e Presidente del Senado.

Todos tenemos .la fe .puesta en esta legislatura,
cuya instalación en el primer día designado por la
Constitución, después de años, es un signo y símbolo
promisor de esa necesidad de actuar y esa "voluntad
de legislar".
• Para ello el augurio del pueblo es que, como . una
vez .más lo ha enfocado _ el Presidente Caldera en su

• primer . mensaje ante él Congreso, sobre cualquier
línea exclusivamente partidista, los intereses de Ve-
nezuela deben ser prioritarios. Por esta razón ojalá
que las líneas de coincidencia y diálogo se profun-
dicen más, buscando más 'bien los -puntos de vista
convergentes en lugar de los divergentes.

Esperamos que este espíritu .de eficacia y acción
conjunto que ilumina la instalación del Congreso no
quede en .bellos 'discursos, ,sino en concreciones 'rá-
pidas y coherentes 'en bien de la nación.
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EL R .EGRESO DE

• "Si los patronos fueran un poco más generosos y los obreros
Más pacientes y confiados, la repartición de utilidades en las
empresas; cubanas abriría una nueva era de paz social, aumen-
taríá . la producción y, como consecuencia,- el bienestar nacional.
Creemos que ha llegado la hora de decir con León XIII que las
riquezas tienen una "función social" que cumplir. y qué' es mu-
cho mejor satisfacer este mandato de la moral por Iniciativa
propia que por impésición de un Estado.. comunista. Los ricos de
Hungría amaron tanto sus riquezas que vino el comunismo y. se
las arrebató de cuajo. Y los de Bulgaria, Checoslovaquia, etc., lo
mismo. Ahora, sin lugar a dudas, hubiesen preferido repartir las
utilidades de sus negocios con sus obreros, pero ya es tarde. Con
su capital también han perdido su libertad y muchas . veces 'su
vida. Ya no pueden repartir utilidades.

Dios quiera que los hombres de negocios cubanos sean más
inteligentes y más generosos y prefieran dar por las buenas lo
que de otra forma podrían algún día perder por las' malas'r

(Tomado de "Ensayo sobre un nuevo concepto de la empresa
y la distribución, de sus beneficios". Tesis de Gradó del autor
de este trabajo. Facultad de Derecho, Universidad de la. Habana,
1950.)

1 1/1/taeion,
Hace ocho años que dejamos nuestra patria natal. La for-

mación humanística que deseábamos para nuestros hijos era.
obviamente imposible bajo el régimen establecido. Lo qúe
podía hacerse, desde dentro, no justificaba el comprometer la
formación de ellos. Desde entonces no hemos escrito una sola
palabra sobre la. Revolución Cubana. Quienes Conocen nuestra
proyección pública en los años que precedieron 'a la frustrada
invasión de Bahía de Cochinos no se explican nuestro silencio.
Y este prolongado silencio tiene su explicación.

En primer lugar; cuando Castro asumió el poder nunca pen-
samos que se iniciaba un régimen transitorio que una-invasión
de marinos iba a derrocar. No porque militarmente no pudie-
ran hacerlo, sino porque políticamente no se daría esa orden.
Tuvimos plena conciencia de que no se había derrocado a un
dictador latinoamericano más. El movimiento insurreccional
tenía un carácter más profundo y más. total. Y por eso no
fuimos con nuestra familia a Miami a esperar el ronto re=
greso, sino que nos vinimos a Venezuela para adoptar una
patria para nosotros y para nuestros hijos. Y la hemos en-
contrado...

En segundo lugar, y supuesta la premisa anterior, necesi-
tábamos también de la perspectiva que sólo el tiempo da para
intentar enjuiciar un fenómeno ,político de esa profundidad.
Los cubanos teníamos una carga emocional demasiado fuerte
para poder hacer una valoración objetiva de la situación y esto
le: restaba fuerza a cualquier planteamiento. Quienes no ha-
bían nacido en Cuba carecían, las más de las veces, de sufi-
cientes elementos de juicio sobre el fenómeno y, siempre, de
la experiencia que sólo da el "haber vivido" un régimen de
esta naturaleza. Por eso las declaraciones de los compatriotas.
exilados se ponían generalmente en tela de juicio, pues se pen-
saba que podían responder o a intereses materiales o a un

El Dr. VALENTIN ARENAS AMIGÓ, abogado,. Universidad de la.Ha-
bana en 1950. Promotor dei Movimiento Demócrata Cristiano de Cu-
ba. En Venezuela es Director del Instituto Venezolano de la Vi-
.vienda y profesor de la Facultad de Derecho de la U.C.A.B.

muy comprensible sentimiento patriótico. Y aquellas que ha-
cían quienes no conocían el problema casi siempre estaban
influidas también o por intereses económicos o por una com-
pleta ignorancia de lo que era esta revolución. Fue así como
el exilio cubano perdió el diálogo con las naciones hermanas
de América; un diálogo que habría sido fundamental el man-
tenerlo, tanto por Cuba, pero sobre . todo por América.

Hoy la situación de mi patria natal me sigue doliendo con
la misma intensidad, pero los años transcurridos y, sobre todo,
el haber conseguido llenar el sentimiento patriótico que todo
hombre -tiene con la patria de Bolívar, siento que me-da--un
equilibrio emocional suficiente como para, al menos, aspirar
a la objetividad. Ninguna nación como Venezuela para llenar
el vacío patriótico de un latinoamericano. Bolívar fue un Ha-
cedor de Pueblos. En su corazón y en sus sueños la América
Latina era una sola Patria. Por eso, al injertar a Venezuela en
nuestros sentimientos patrióticos hemos sentido que este sen-
timiento se crecía y que los horizontes de nuestro patriotismo.
se ampliaban y ganaban en profundidad.

MIRANDO
HACIA ATRAS

Cuando se mira retrospectivamente sobre las causas del
fenómeno que tuvo lugar en Cuba en 1959, las posiciones son
diversas. Para unos, la causa fue política, concretamente la
dictadura de Batista; para otros, la causa fue únicamente so-
cial, o sea, la mala distribución de la riqueza; y no falta un
tercer grupo que apunta causas de orden moral, basadas en la
proyección negativa que pudiera haber dado la actuación de
algunos de nuestros compatriotas fuera de su país.

Decir que el problema fundamental fue la mala administra-
ción y los crímenes del último dictador es reducir demasiado
la cuestión. Equivale a ignorar nuestra fatal dependencia de
un solo producto y de un solo comprador, la desigual distri-
bución de riquezas y de oportunidades que no sufríamos los
que participábamos, en mayor o menor -grado, del progreso
del país, pero sí quienes estaban marginados-de este progreso,
que eran muchos más. Querer negar esto no es objetivo, ni es
honesto.

Afirmar que el problema fue únicamente social y que la
situación de injusticia fue la causa única' de la revolución,
tampoco es cierto ni puede afirmarse sin faltar a la verdad.
Si los indicadores socioeconómicos fueran los determinantes
de . fenómenos como éste, no le habría correspondido a Cuba
la desgracia, o tal vez la suerte, eso aún no se sabe, de haber
sido el primer país de América en pasar por un cambio de
esta intensidad. Basta con examinar las estadísticas de la OEA
y de la ONU para llegar a ésta conclusión. El 62% de los cen-
trales azucareros, primera industria nacional, estaban en ma-
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CUBA A LA OEA

nos de los nacionales. No creemos que fueran muchas las na-
ci-ones latinoamericanas que tuvieran entonces, ni ahora, ese
grado de nacionalización. Cuba era un país subdesarrollado,
cierto, pero nuestros indicadores sociales, económicos y, sobre
todo, el haber mantenido las Instituciones políticas durante
tres períodos electorales consecutivos, sin duda que revelaba
una conciencia cívica y una mayor madurez política, poco usual
entonces en nuestros países hermanos.

Afirmar que por unos inmigrantes indignos de su cubanía,
o por, una que otra artista ligera de ropas —que no todas,
ni mucho menos, - pues Alicia Alonso representó siempre dig-
namente el arte universal— nuestro país estaba moralmente
corrompido,. sería tan absurdo como decir que el éxito de es-
tas artistas representaba un índice del bajo nivel moral que
existía en toda la América Latina, porque algunos sectores las
recibían y las aplaudían. Ni una cosa ni la otra es cierta. No
puede juzgarse a todo un país, sin caer en el simplismo, por
unos emigrantes ,que hayan tenido mala conducta, como tam-
poco podíamos hacerlo los cubanos con algunos otros emi-
grantes similares que llegaban a nuestras costas en busca de
un nivel más alto de vida.

Ese pueblo, risueño y divertido, conservaba una integra-
ción del-núcleo-familiar poco usual en América y es el mismo
que produjo después muchos mártires cuando se presentaron
momentos muy difíciles. Y los sacerdotes cubanos, país con
un alto porcentaje de vocaciones sacerdotales, que sólo sé
generan en ambientes familiares adecuados, se riegan hoy por
casi toda América  llevando el mensaje del Evangelio a: aque-
llos países hermanos donde el sacerdote nativo apenas existe.

La realidad es otra. Cuba, como todos nuestros países, ya-

cía postrada en un subdesarrollo--'con causas- muy-., profundas
Unas, responsabilidad de los cubanos y sus sectores elita-
rios; otras de origen externo, contra las que hoy sigue . lu-
chando, con mayor o menor éxito, América Latina. Si hacemos
un esfuerzo por situarnos en 1959 y tomamos el pulso a. cada.
país de América, no creemos que nadie, en ese momento, se
habría atrevido a sostener que esta isla del Caribe sería víc-
tima de un proceso de cambio tan dramático. Si se quiere ser
honesto hay que convenir en que ni económica, ni social, nj.
política, ni moralmente, las condiciones del país eran las peo-
res del Continente. Tan es así que el grupo insurreccional pudo
hacer creer, no sólo a los cubanos, sino a toda América, que
sólo perseguía el derrocamiento del dictador y . en muchas
naciones se hicieron colectas populares para ayudarlo.

Por todo .esto hay que Ir en busca de causas más profundas.
América toda corría ciega hacia el caos. Los Estados Unidos
dormían en el mar de la tranquilidad, sin haber llegado todavía
a la luna. En las naciones latinoamericanas los sectores elita.
ríos apoyaban las dictaduras y se vivía una paz ficticia sobre
el cráter de un volcán. Los sucesos de Hungría sonaron dema-
siado distantes - para hacer de aldabonazo en la conciencia de
los pueblos americanos. La Inmolación de una nación latino-
americana era necesaria como un mal menor y si se quiere
providencial.

Si se acepta que la miseria y la injusticia social y la ines-
tabilidad política eran un grave peligro en muchos países y
que la revolución ha resultado un fuerte aldabonazo para con-
cientizarlos de la amenaza que rondaba al Continente, hay que
concluir'. que ninguna nación como Cuba servía mejor a esos
fines. Su mismo posición geográfica era perfecta.. Lo sufí-
cientemer te cerca de la América del Norte, del Centro y del
Sur para que el hecho no pasara desapercibido como el dé
Hungría, _y - con un mar circundante que la separaba de los
demás países para que el brote pudiera aislarse.. Este enfo-
que del problema es el- único satisfactorio y el único . que
puede explicar por qué un país cuyo nivel de vida era de los
más altos del Continente, haya sido el escenario de un : pro-
ceso revolucionario tan -violento.

EL CAMBIO EN CUBA
Él actual régimen cubano le planteó al

pueblo el derrocamiento del dictador. Pe-
ro para quien no fuera ciego, -este régi-
men no perseguía tanto un cambio polí-
tico como objetivo, sino como instrumen-
to para realizar un cambio estructural to-
tal. Esto no podía ser criticado. Fueron
muchos los que vieron una excelente opor-
tunidad para lograr una serie de-transfor-
maciones  básicas sin las cuales no era
Posible el desarrollo del país. Esto expli-
ca por qué tantos. militantes católicos, porejemplo, dieron su apoyo inicial al régimen

y explica también el primer delirante en-
tusiasmo popular que toda América com-
partió.

Pero la falta de respeto a la dignidad
humana, que inspiró muy pronto ese cam-
bio, puso a muchos en situación de alerta.
Quienes conocíamos al vocero de la re-
volución por haber compartido diez años
de estudios con él, sabíamos que desde
tercer año de carrera estaba leyendo lite-
ratura marxista y que sus colaboradores
más inmediatos eran también marxistas.
Por lo tanto, el cambio tenía grandes po-

sibilidades de tener un matiz totalitario.
Cuando se dice que Estados Unidos. lanzó
a Cuba en: brazos de Rusia por no atender
a . sus demandas, se dice una falacia. El
error de Estados Unidos estuvo más bien
en no haber sabido deducir que si el pen-
samiento del vocero de la revolución era
marxista, difícilmente iba a adoptar otro
a la horá de hacer transformaciones sus-
tanciales. No tenía por qué hacerlo tam-
poco. .

Pero aún hay más. Desde un punto de
vista estratégico eÍ nuevo régimen no sé-



lo-tenía una • inspiración .- marxista y- una
deuda de gratitud 'con Rúsia. con cuya.
ayuda_ había ciertamente contado, sino qué
debía alinearse- políticamente junto a los
países socialistas si quería resistir la pre-
sión de los Estados Unidos. Es decir que

• a lo doctrinario se unió lo estratégico. La
América Latina fue siempre vista, y es
vista aún, como algo dependiente de Es-
tados Unidos, de la misma manera que el
mundo ve hoy a Cuba como algo depen-
diente y que subsiste gracias a la Unión
Soviética.. A su vocero le faltó el coraje
de lanzarse por .el camino difícil . -sin du-
da riesgoso, pero mucho más construc-
tivo— de comandar una revolución latino-
americana autóctona que pudo haber lle-
vado mucho más. lejos, haberle prestado
un servicio invaluable al progreso y al
desarrollo de la América Latina y que ha-
bría convertido a Cuba en nación líder de
la América Latina. Pero le tuvo miedo a
la empresa. Le fue más fácil cobijarse a
la sombra cómoda .de la U.R.S.S. ¿Realis-
mo político? Tal vez, pero cuando tomó
esta decisión le cortó a la Revolución las
alas de un auténtico nacionalismo, que
era donde residía su verdadera fuerza.
constructiva.

Esta consideración tiene mucha impor-
tancia por lo siguiente: cuando el régimen
se inspira en el marxismo y se coloca en
la línea política de este tipo de revolu-
ción,, pierde por completo sus objetivos

sociales . y coloca •en. su lugar objetivos"
políticos. Además, y como,- consecuencia
de..lo anterior, la persona, humana y sus
valores fundamentales vana ser sacrifi-
cados en aras del Partido. La concepción
humanista de la revolución y la promoción.
del hombre pasaron a un segundo , o ter-
cer plano. Ya la revolución no era para
servir al hombre, sino que se serviría de
él. Dentro del país se cayó en la nega-
ción propia de todo régimen marxista:
pretender promover al hombre pisotean-
do sus derechos básicos, sin 'excluir el.
derecho a comer diariamente lo necesa-
rio, que pasó a ser, como antes, privile-
gio . de los menos.

Fuera del país, el régimen adoptó co-
mo estrategia el insultar a los lacayos del
imperialismo.. El . Presidente Betancourt
fue uno de los más premiados por estos
insultos. De la OEA es mejor no hablar,
pues el vocero de la revolución hizo algo
peor que insultarla: se rió de ella, de sus
amenazas y acuerdos, como si estuviera
convencido de que en esta lucha el triun-
fo es de los osados que actúan y no de.
los diplomáticos que hablan y que casi
siempre están comprometidos con intere-
ses creados..

La conclusión a que nos llevan las con-
sideraciones hechas hasta ahora es que
la revolución no buscó una mayor justicia
social: como fin; sino que se .apoyó hábil-
mente . en esta necesidad sentida para ha-

cer una revolución política y le dio paso
a una -estructura tan . negadóra de los de=
Techos humanos .como puede serlo la dé
un sistema capitalista clásico Y. además,'
una revolución con propósitos expansio-
nistas. Venezuela tiene pruebas de esto.
Por otra parte, los medios utilizados con-
tradicen también toda norma moral y los
resultados obtenidos, aun en el orden eco-
nómico, son muy deficientes..

Por eso, en América Latina quien pro-
clame la posibilidad de un cambio del or-
den actual por vías no violentas se sitúa
frente a un trágico dilema: o toma ries-
gos y produce ese cambio o le franquea
las puertas al cambio violento de estruc-
turas de esa revolución con todas sus
consecuencias. Una posición intermedia
sería falsa. Si se concluye que, a pesar
de todo, los pueblos necesitan para avan-
zar.de una sacudida .así y que el balance
final es positivo para la dignidad del hom-
bre, lo honesto entonces no es detener
este avance, sino propiciarlo. Lo que. no
puede hacerse, . sin traicionar la propia
conciencia y caer en una contradicción
política, es criticar la filosofía política de
un sistema, sus procedimientos contrarios
a la dignidad humana y--reconocer-como--
positivos sus logros, pues estaríamos ne-
gando principios fundamentales para esta-
blecer en América instituciones perma-
nentes al servicio del hombre y sus varo

-

res superiores.

EN BUSCA. DE UNA -POLITICA ADECUADA
Entendemos, . sin embargo, que la política es el arte de

hacer lo que se puede de acuerdo con las circunstancias. El
fenómeno de Cuba se produjo "sin el permiso de nadie", como
tenía que ser en uso de su soberanía. Eso fue correcto. No
puede, en cambio, decirse lo mismo desde un punto de vista
interno. Hoy ya nadie duda de que una minoría que contó con
el apoyo encubierto pero firme de Rusia condujo al país a un
cambio cuyo signo no tuvo nunca el consentimiento popular.
Por eso se demoró tanto en confesar su marxismo-leninismo.

'Todos los regímenes dictatoriales se proclaman intérpretes
de la voluntad del pueblo, precisamente porque no le dan al
pueblo la oportunidad de hacer esa proclama. Y si este argu-
mento es válido en América Latina contra la dictadura de un
solo hombre, no vemos por qué no pueda aplicarse con mayor
razón para negarle legitimidad -a la dictadura de todo un sis-
tema. Otra cosa muy diferente sería qué en un referéndum;
debidamente garantizado, el pueblo le hubiera otorgado su
apoyo al régimen que se le impuso. Pero éste ha tenido buen
cuidado de no exponerse a una consulta popular. A pesar de
todo, el régimen cubano se estableció y está ahí. Representa
ún hecho político dentro de la comunidad americana. América
no podía ignorarlo. Y no lo ignoró. . -

El derrocamiento violento

Los primeros meses de euforia continental terminaron en
la misma medida en que se descubrió su verdadera naturaleza.
Y de inmediato la primera reacción fue terminar aquello por
medios militares. Fueron muchos los que creyeron seriamente
en esta posibilidad. Cubanos y no cubanos, con la vista en el
pasado y con un desconocimiento absoluto del momento his-
tórico y del . nuevo balance de fuerzas que ya existía en él

mundo. El régimen, por su parte, utilizó úna intensa propa-
ganda para demostrar una fortaleza militar de la que en esos
-momentos ciertamente carecía. Apeló, además, al sentimiento
anti-intervencionista tan profundamente arraigado en nuestros
países. Con esto consiguió un triple objetivo: chantajeó a Es-
tados Unidos, haciéndole ver que una acción militar le ganaría
el repudio de toda América Latina, neutralizó la actitud de las
naciones, latinoamericanas y, lo que es más importante, desvió
la atención sobre la intervención militar que se estaba ope-
rando en el hemisferio por una potencia ajena al mismo, como
se demostró después con el descubrimiento de las bases para
cohetes.

Con recursos psicológicos bien dirigidos, el régimen de-
rribó la moral militar de la dictadura interna, y con esas mis-
mas : armas; magistralmente manejadas a través de una tan
bien asesorada como intensa propagada, le sujetó las manos
al coloso militar que tenía cerca. Un arma muy importante que
se manejó en esta propaganda fue la constante amenaza de una
acción militar soviética en gran escala. Cuando el bloqueo que-
dó demostrado que no era más qué eso: una amenaza. Fue así
como el régimen logró sobrevivir a la acción militar. La inva-
sión de Cochinos reflejó, en forma muy elocuente, las conse-
cuencias de una actitud política indecisa frente a la política
decidida y dispuesta a todo del régimen cubano. El Presidente
Kennedy, autor de "Perfiles de coraje"-, aprendió bien esta leo-
ción. Asumió el riesgo del bloqueo y muy pronto comprobó
cómo en la guerra fría, Id mismo que én la caliente, el triunfo
pertenece a quienes toman riesgos y son fuertes de espíritu.
Fuerza nueva ésta que junto con la justicia social y el derecho
de todos los pueblos a una vida mejor constituyen factores que
deben ser manejados, además de los exclusivamente políticos
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-y militares, a la hora de formular una política realista. La acción
militar como medio de tratar el caso cubano quedó enterrada
en la Bahíá de Cochinos. Y quienes creyeron en ella sufrieron
la peor de las decepciones. La política hoy no es tan simple.

La política del aislamiento

América inició entonces otro tratamiento para el caso cu-
bano: la política de aislamiento. La verdad es que esta política
no fue adoptada pensando en Cuba, sino en América. Los Es-
tados Unidos querían presentar a la Isla como una gran vitrina
continental, donde los restantes países de América Latina pu-
dieran comprobar el fracaso de una revolución de este tipo.
El relato de los crímenes, el fracaso económico y la fuga ma-
siva de exilados fueron concebidos como una vacuna contra
el virus castrista. Los países de América Latina fueron rom-
piendo sus relaciones con Cuba cuando los insultos de su vo-
cero contra los presidentes americanos, o el desconocimiento
de la inmunidad de los diplomáticos, o de la extraterritorialidad
de sus embajadas, eran ignoradas por el régimen. Estúdiese
cada uno de los rompimientos de relaciones diplomáticas y
esto podrá ser confirmado. Los insultos de este locuaz vocero,
por ejemplo, al más alto magistrado de Venezuela, Rómulo
Betancourt, están grabados en muchas cintas magnetofónicas.
En ese momento Betancourt no era el jefe de un partido po-
lítico, sino el Presidente del país. En consecuencia, fueron
insultos hechos a Venezuela y a los venezolanos.

La política de aislamiento no se propuso, en consecuencia,
hacer caer .al régimen, sino más bien dejar con las manos li-
bres a los diversos países para responder a las agresiones ver-
bales primero y a las infiltraciones militares después, de un
régimen cuya defensa estaba precisamente en su agresividad.

Internamente necesitaba mantener. la cohesión del pueblo-
contra -un invasor latente que no invadía y externamente esa
agresividad mostraba una política decidida que contrastaba con
las vacilaciones de la OEA, una institución con una trayectoria
de servicio político muy pobre y sin una línea política consis-
tente. Nunca el régimen le temió más allá de la posibilidad de
que los países miembros -sancionaran cualquier acción que
tomaran los Estados Unidos.

Por estás razones resulta paradójica la actitud del señor
Williams, primer ministro de Trinidad y Tobago. Si esa política
no se tomó para derribar al régimen, resulta contradictorio el
que se afirme ahora que ha fracasado. Esta política se tomó
en busca de objetivos latinoamericanos —aislar el virus— y
no creemos que nadie que conozca cómo se mantiene un ré-
gimen de este tipo —con la excepción, tal vez, del primer mi-
nistro Williams— haya esperado jamás el derrocamiento del
actual régimen cubano por esta vía. Lo que en realidad ha fra-
casado es el esfuerzo del aislamiento —han sido constantes
las Intervenciones en los demás países de América del régi-
men que más ha esgrimido como defensa la no intervención—
y la vacunación ha tenido un efecto muy relativo porque el
sistema socio-económico de América Latina apenas se ha trans-
formado. Las élites de poder no parecen haberse concienti-
zado, al menos en la medida en que esa concientización sea
operante para reversar al ritmo necesario el subdesarrollo, que
es quien propicia las condiciones favorables para los cambios
violentos. Por otra parte, fue una descortesía la del primer
ministro de Trinidad y Tobago el haber escogido para su plan-
téamiento precisamente el escenario del país de América que
más directamente ha sido agredido por el régimen de la Ha-
bana.
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POLITICA AUTOCTONA

HACIA CUBA
Nos parece justo distinguir entre el régimen cubano y el

pueblo cubano, como lo hizo el Dr. Caldera. Y no nos referimos
tanto a la falta de alimentos y al desconocimiento Institucional
de los derechos humanos.- Nos referimos al hecho frustrante
de una nación que creyó seriamente, por primera vez, en su
liberación total y que se encontró sumida en la servidumbre
política contra la que combatió durante tantos años de su his-
toria. La frustración de la fe de todo un pueblo es un mal de
consecuencias históricas difíciles de prever. La formación to-
talitaria de que está siendo objeto esa juventud, con . la mis-
ma dedicación y fanatismo con . que Occidente se preocupa de
vender una marca de carro o de whisky, junto con la mística.
expansionista que se le inculca, no representa tanto un pe-
ligro ya para Cuba como para los países cercanos. Pero en
todo caso sí nos, pareceoportuno y humano, más que revisar
la actual política hacia Cuba, el formular una política autóc-
tona latinoamericana pensando, más que 'en ese régimen, en
ese pueblo. Una política que no debe trazarse ni bajo la presión
de los Estados Unidos, que es la nación económica y militar-
mente más poderosa de la OEA, ni tampoco bajo la presión
de Rusia a través de su ya más obediente satélite americano.

¿Es posible esta política?

Para lograrlo se requiere considerar dos puntos muy im-
portantes. El primero es si las naciones latinoamericanas es-
tán en la capacidad de ejercer su soberanía en este problema
a plenitud. Decimos esto porque tanto Washington como . Mos-

cú tienen "presiones" que aplicar. La dependencia económica
de Estados Unidos de muchos de nuestros países, como le su-
cedía a Cuba, sigue siendo hoy un hecho, y la política que está
utilizando ahora la U.R.S.S. al ofrecerse como solícita com-
pradora de nuestras materias primas para competir con los
Estados Unidos es otro hecho. Ante esta realidad, ¿tienen nues-
tros países la posibilidad de actuar "como un bloque" para
fijar y hacer prevalecer su propia línea de acción frente al . caso
cubano? Si la respuesta no fuera afirmativa, tal- vez lo mejor
sería dejar las cosas del tamaño que tienen ahora.

Una de las naciones latinoamericanas, por ejemplo, que
más ha insistido en revisar la situación cubana es Chile. Esta
nación se encuentra, a las puertas de un nuevo proceso elec-
toral y el candidato, del frente de oposición, Salvador Allende,
es un buen amigo de Fidel Castro. Es posible que apadrinar
a Castro sea una actitud correcta para Chile y los chilenos,
pero ¿es honesto pretender que esa sea la política del resto
del  hemisferio? - ¿Y si . cada nación pretende lo mismo? ¿No
muestra esto un subdesarrollo de la solidaridad?

¿Es conveniente?

El segundo punto sería examinar detenidamente qué im-
pacto puede tener en las grandes masas de-América Latina
la incorporación de esta nación al seno de la comunidad he-
misférica con su actual régimen político, pues es _así como
parece estar planteado el regreso. No creemos que nadie sea
tan ingenuo como para pensar que las instituciones democré, 
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ticas sé tían 'arraigado definitivamente - en este hemisferio. Los
últimos' acontecimientos políticos revelan más bien lo con-
trarió.' Las- grandes masas de América Latina admiran todavía
al hombre fuerte, respetan al caudillo. Y a veces no sólo las
grandes masas... El vocero de la revolución cubana se ha
presentado así a la faz de América. Como "el macho" capaz
de gritarle insultos en sus propias narices a todos: hacia el
Norte, á Estados Unidos y su presidente, y hacia el Sur, a
Venezuela y el suyo. Partiendo de esta realidad, ¿cuál será la

reacción de esas grandes masas ante el regreso triunfal' del
caudillo del Caribe a la OEA? ¿Se estaría sirviendo al institu-
cionalismo que es, en definitiva, la única garantía de estabi-
lidad política, paz social y desarrollo en América Latina? Me-
dítese detenidamente. Esto; no significa que el regreso de
Cuba a la OEA no deba explorarse. Al contrario, puede ser
una política adecuada y positiva, siempre que América Latina
adopte esta política libre de presiones de una y otra parte
y que este regreso se condicione.

Las, condiciones para una negociación digna
Hasta ahora tres parecen ser las mo-

tivaciones básicas para el regreso de Cu-
ba. La primera, el deseo de algunos paí-
ses de comerciar con la Isla. Si. "lo eco-
-nómico" llega a pesar tanto en un régi-
men socialcristiano como el chileno, apar-
te de sus razones electorales, habrá que
concederla razón al marxismo en la im-
portancia excesiva que da a "lo econó-
micó" como factor condicionante de la
conducta humana. Hay otros paises que
también desean lo mismo que Chile, pero
son más recatados y no lo manifiestan
tan abiertamente.

La'segunda, • porque se piensa que así
puede_ garantizarse mejor la "no inter-
vención" del régimen en otros países. O
sea, que franqueándoles la inmunidad di-
plomática ya no tendrán por qué introdu-
cirse los cubanos por las costas, ni utili-
zar tampoco pasaportes falsificados, lo

- que es cierto.
. La tercera, porque la juventud fanati-

zada con la que cuenta Cuba y las armas
de que hoy sí dispone, constituyen fac-
tores que propician una política expan-
sionista. América no cuenta con una ju-
ventud- idealizada con ese grado de mís-
tica . capaz de contrarrestarla y no cree-
mos tampoco que disponga de las armas
suficientes. Luego la OEA vendría a ser
una "válvula de escape" para . la agresi-
vidad de su régimen y los demás países,
se piensa, tendrían la oportunidad de di-
luir un poco la fuerza expansiva de esta
juventud. En el fondo vuelve a ser ésta
una actitud a la defensiva y de protec-
ción para el, resto de América.

Sería interesante revisar estas moti-
vaciones, pero sólo queremos destacar
que . en ninguna de ellas late la defensa
del pueblo cubano. Esto no es criticable,
ni mucho- menos, si se tiene en cuenta
que -la solidaridad hemisférica aún no es
algo real. Váyase al fondo'y se verá cómo
el aislamiento antes y la reincorporación
ahora es una política ajena a la solidari-
dad con el pueblo cubano como entidad
moral.

En nuestra opinión, las condiciones de
una tal negociación deben respetar, en
primer lugar, la dignidad de los países
miembros de la OEA y de la Institución
misma. Esta dignidad exige no sólo que
ese reintegro se condicione, sino que el
cumplimiento de las condiciones estable-
cidas se controlen y su incumplimiento,
en su caso, se sancione con eficacia. Si

esto no es posible, es mejor no hacer
nada antes que volver a hacer el ridículo.
Y debe tenerse presente que no es nada
fácil negociar entre dos_ regímenes cuyas
reglas de juego son tan diferentes, y en
el caso de Cuba, concretamente, con un -
régimen al cuál la agresión y el insulto
como sistema no le ha resultado tan mal,
pues ya hay quienes le han formulado una
tácita invitación, , por lo menos, a conver-
sar. Por otra parte, la OEA tampoco pue-
de exponer, sin cierta garantía de éxito,
el poco crédito político que tiene.

En segundo lugar, si se desea-de ve=
ras hacer algo por--el pueblo cubano, jun-
tamente con la exigencia de fa "no- inter-
vención" en la política de otros países,
debe exigírsele al régimen, para ser acep-
tado en la .comunidad americana, la prác-
tica de ese otro principio del-cual preci-
samente la intervención es sólo su conse-
cuencia y que forma parte del alma insti-
tucional latinoamericana: la autodetermi-
nación de los pueblos y, en este caso
concreto, del pueblo cubano. Por supuesto
que el régimen de la Habana sabe que
América no le pedirá tanto porque sabe
que el regreso obedece a necesidades
políticas y económicas de los pueblos-
americanos.

Esta posición, perfectamente compren-
sible, es, por otra parte, . propia de un
mundo donde también la solidaridad está
en proceso de desarrollo. Pero no es ho-
nesto hablar del reintegro de Cuba a la
comunidad americana con su pueblo ma-
niatado y decir que esto se hace "para
ayudarlo". Ese pueblo, más que comida,
lo que ansía es poder regir su propio des-
tino sin que su voluntad sea interferida
por imperialismos de ningún signo, sin
que su capacidad de decidir esté condi-
cionada por los medios de comunicación
de. masas, algo por cierto que no es ori-
ginal de los regímenes comunistas., y por
estructuras ajenas al hombre.

¿Es esto posible? Responderemos con
otra pregunta: ¿Existe en . América con-
ciencia solidaria a nivel de pueblo? ¿Exis-
ten los medios para que esta solidaridad
se manifieste y se haga sentir de una.
manera operante? No es nada fácil res-.
pondera esto. Hasta ahora, sin embargo,
la solidaridad se ha realizado ciertamen-
te a nivel personal con el estilo propio del
individualismo liberal, o sea, con gestos
humanitarios, como han sido los asilos
políticos, el puente aéreo, las presiones

para evitar un fusilamiento, el rescate de
unos prisioneros, etc., etc. ¿Quién puede
dudar de que en todo esto hay un gran
deseo humanitario que los cubanos he-
mos sabido agradecer integrándonos a los
países que nos han recibido y tratando de
series útiles en su compleja problemá-
tica? Pero así como el paternalismo no
promueve a los hombres, de la misma
manera el humanitarismo no les presta . a
los pueblos sometidos la ayuda .que ellos
más necesitan. Hay que reconocer que los
.países americanos tenemos problemas
internos muy serios y que la solidaridad,
a este nivel, es todavía un ideal, una me-
ta por alcanzar. —

La revisión de la política sobre Cuba,
que sí nos parece conveniente, debe ha-
cerse con el mayor cuidado y sin dema-
siadas aspiraciones. El régimen de la Ha-
bana cuenta, como se ha demostrado, con
la solidaridad de las naciones que inte-
gran el bloque socialista. El pueblo cu-
bano, que repudia todo tipo de totalita-
rismo, no cuenta con el mismo grado de
solidaridad del mundo occidental, porque
este mundo tiene demasiado que perder
y mucho que conservar. Es un mundo que
se llama cristiano, sin serio realmente.
Por eso estamos todos abocados a una
crisis tan profunda como la cubana. Un
mundo comprometido con intereses crea-
dos, donde la pugna comercial cori Esta-
dos Unidos, por ejemplo, hace que Eu-
ropa racionalice el comerciar libremente
con el régimen de la Habana, con lo que,
de paso, amplía sus mercados. Mientras
la solidaridad del socialismo es más ope-
rante, la solidaridad de Occidente se des-
hace ante cualquier oferta de adquirir un
producto comercial determinado. ,Y esta
"debilidad" la conoce el régimen de la
Habana. Es una lucha muy desigual que
hace pensar si los países no deberán pa-
sar, todos, por el crisol de una revolu-
ción violenta para poder elevarse un poco
sobre los intereses materiales.

Ahora tal vez se entienda mejor por qué.
decíamos al principio de este artículo que no
sabíamos si lo sucedido en Cuba es,: desde- el
punto de vista continental, una desgracia o
una suerte. Esto está por verse en los próxi-
mos años. Aquéllo puede resultar una tumba,.
y hasta ahora lo parece, pero también pu-
diera resucitar allí un hombre menos com-
prometido y, por lo tanto, más libre y más
humano. Si así sucediera, ese hombre no será
ciertamente, como en los demás países comu-
nistas, producto de la revolución marxista,
sino de la ETERNA VOCACION DE LIBEIt-
TAD QUE HAY EN EL HOMBRE.
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ECOINI-OIM1UÁ\

EL MILAGRO VENEZOLANO

gr. '1flar no ' eco

A nivel internacional, Venezuela es
un país considerado como suministrador
de fondos. En realidad, constituye este
hecho una actitud colonial en la cual el
exceso de ahorro nacional se remesa en
buena parte a las metrópolis financie-
ras del mundo; tal es el caso de los en-
víos que -se hacen a New York, Zurich,
Londres, Montreal, etc. Esta situación
plantea serias interrogantes, pero antes
de entrar en materia conviene presen-
tar las cifras que hacen posible esta
afirmación.

De acuerdo con el cuadro que se ane-
xa, del año 1951 a 1969, ambos inclu-
sive, salieron del país, por ventas a . par-
ticularés, 7.205 millones de dólares, La
cifra . excluye, naturalmente, la salida
de. dólares para el pago de importación
de equipos, materias primas y comercio
en general, el pago de invisibles, como
son los transportes, seguros, comisiones,
etc., también excluye las remesas de di-
videndos y de transferencias de capital,
los pagos de gobierno por servicio exte-
rior y amortización de deuda, etc. De
modo que se trata simplemente de lo
que el país-lbs ha vendido a particulares
para remesar al exterior.

MARINO RECIO, Abogado y Economista,
Director de la firma Marino Recio & Max
Suárez, miembros de la Bolsa de Comer-
cio de Caracas.

TOTAL EXODO DE FONDOS DEL PAIS DE
1951 AL 1969, INCLUSIVE

Años Monto en $

1950 .......... 100
1951 .......... 100
1952 .......... 100
1953 .......... 133
1954 .......... 164
1955 .......... 202
1956 .......... 248
1957 .......... 364
1958 .......... 455
1959 ........... 596
1960 .......... 619
1961 .......... 310
1962 .........: 286
1963 .......... 318
1964 .......... 417
1965 ........... 460
1966 .......... 572
1967 .......... 529
1968 .......... 632
1969 .......... 600

U. S. $ 7.205 aproximadamente

PROMEDIOS POR PERIODOS EN
MILLONES DE DOLARES

Promed: Anual

20 años ......... US $ 360,25
10 " ......... 474,30

5 " ..........
"

558,60

Fuente: Memorias del Banco Central.
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1) U.S. $ 10.000 millones T j
en el exterior jl
La , cifra puede desglosarse retiran

ta dólarés

-

do 100 millones. anualespara por con
turismo,, e. Cómo radicar los fondos en el paísde ven de

en-
n-.

fermos, estudiantes en el exterior pa-
gados por sus propios padres y para
manutención de inmigrantes. Aun así,
restando dos mil millones de dólares en
20 años, nos quedaría una cifra apro-
ximada de 5.200 millónes de .dólares. Si
tomamos un crecimiento promedio del
10% anual de estas inversiones en el
exterior, puede afirmarse, por tanto,
que residentes venezolanos han creado
en el exterior una magnitud de fondos
a su disposición por 10.000 millones de
dólares, aproximadamente.

Más aún, si observamos los prome-
dios en forma de períodos más cortos,
encontramos lo siguiente: el promedio
de los últimos 20 años fue de 360 mi-
llones de dólares anuales; de los últimos
10 años, de 474 millones de dólares
anuales, y de los últimos 5 años, es de_

 de 1965 a 1969, ambos inclusive, de
558 millones de dólares anuales, lo cual
está indicando que cada vez es más la.
salida de fondos del país por parte de
los particulares que remesan al exte-
rior.

2) Planteamientos básicos.
Para un analista cuidadoso, los pri-

meros planteamientos que habría que
hacer serían los siguientes: primero,
¿por qué estos fondos salen al exterior?;
segundo, ¿cuál sería la forma en que el
país pueda implementar un sistema de
capitales local que evite que estos fon-
dos continúen saliendo?; y en tercer lu-
gar, ¿qué pasibilidad existe de aprove-
char estos recursos y atraerlos al país?
Conviene tener presente que son 45.000
millones, con los cuales podríamos crear
un desarrollo industrial que permitiría
una plena ocupación inmediata en Ve-
nezuela.

I
Origen del éxodo

. Al primer planteamiento se puede
responder del siguiente modo: La ines-
tabilidad política ha sido una de las ra-
zones por las cuales el capital ha procu-
rado crear en el exterior cierta garan-
tía. Por ello, las familias, cuando llegan
a cierto nivel, abren una cuenta banca-
ria en el exterior para tener una reser-
va o cobertura de riesgo en el caso de
cualquier problema interno. Felizmente,
hoy en día, ya este factor, que era un
serio agravante, ha venido desapare-
ciendo y se goza de una estabilidad po-
lítica que permite pensar que ya este
factor de estímulo al éxodo de fondos
no es tan importante.

a) Insuficiencia de títulos
y valores

Si las condiciones son en la actua-
lidad más favorables, podrían entonces
los fondos ser invertidos en Venezuela.
y, sin embargo, esto no está sucediendo.
Más aún, en los últimos diez años, la
venta de fondos mutuos del exterior ha
alcanzado cifras altas. En un principio,
la principal inversión en Venezuela ha
sido la inmobiliaria, y quienes dispo-
nían dé liquidez mantenían depósitos en
los Bancos o invertían tímidamente en
algunos negocios. ¿Por qué, sin embar-
go, el capital no ha acudido a inver-
tirse en las principales empresas del
país o en nuevas industrias y más bien
tiende a salir al exterior? Haciendo un
análisis cuidadoso se encuentra que el
número de acciones disponible en el
mercado de valores es bajo. El año pa.
sado, por ejemplo, la Bolsa de Comer-
cio de Caracas realizó operaciones por
13.000.000 de bolívares en acciones, y
en bonos y obligaciones de 224.000.000,
pero es evidente que esta cantidad es
muy pequeña frente al éxodo de fon-
dos del año pasado, que alcanzó la su-
ma de 500 millones de dólares, es decir,
2.250 millones de bolívares. En otras pa-
labras, no existen oportunidades para
invertir en el país en títulos de bajo
riesgo y buen rendimiento, sino por can-
tidades pequeñas, y éste es un proble-
ma que sí está a nuestro alcance resol-
ver, porque si no existe oferta de mer-
cancía, en este caso de títulos o valo-
res, no será posible radicar dichos fon-
dos incorporándolos a nuestro desarro-
llo económico.

b) La sociedad anónima
familiar
La sociedad anónima familiar, que

hasta ahora ha prevalecido en el país,.
prueba entonces ser un instrumento in-
suficiente para el desarrollo. Surge en-
tonces la necesidad de que se cree la
empresa del mercado abierto; la socie-
dad anónima con acciones para que sean
ofrecidas al público ampliamente y cu-
ya razón de existir sea la bondad de la
inversión y la rentabilidad, que por su-
puesto debe ser superior a la que se
obtiene en los países industrializados,
dado el poco interés con que el inver-
sionista mira la inversión en un país en
desarrollo. ¿Cómo lograr que la empre-
sa familiar utilice el mercado de capi-
tales? ¿Cómo obtener que la nueva em-
presa utilice dicho mercado e inclusive
cómo conseguir que la empresa extran-
jera decida vender hasta un 49% de su

capital en el mercado venezolano de va-
lores? Estas son las interrogantes que
pasamos a analizar.

c) Estímulos fiscales

Evidentemente que la confianza es
la base del mercado financiero y, por
tanto, medidas coercitivas serían la fór-
mula más demagógica, más sencilla,- pe-
ro más contraindicada para resolver el
problema. La primera medida es la de
estímulos - fiscales. Si una empresa re-
curre al mercado abierto puede tener
una exención impositiva qué vaya en
proporción al porcentaje del capital que
pone en el mercado y al número de
accionistas en la empresa. Por ejemplo,
una empresa de mil accionistas, que
cada uno posea un mínimo de mil bolí-
vares, podría tener una exención im-
positiva del 5%. Una empresa con diez
mil accionistas de mil bolívares cada
uno podría tener una exención del 10%
y así sucesivamente hasta llegar a un
máximo de exención del 50%, por ejem-
plo, para la empresa que llegue a un
millón de accionistas con un mínimo de
mil bolívares, lo cual representaría un
mínimo de cien millones de bolívares
en el mercado abierto de capitales por
parte de esta última empresa.

d) La exención, un negocio
fiscal

Aparentemente habría una objeción
a este sistema, . y es la de que, dado el
déficit fiscal estructural existente en
nuestra economía, no sería prudente ha-
cer sacrificios de esta naturaleza. Sin
embargo, la realidad económica nos in-
dica otra cosa. De los 37 Bancos del
país, aquellos que están en el mercado
abierto han dado utilidades entre un
20 y . un 30%. En cambio, los Bancos
que están bajo el control de grupos no
sólo no han proporcionado utilidades,
sino que algunos han dado pérdidas;
por lo tanto, los Bancos en manos de
grupos no representan aportes fiscales
y, en cambio, los Bancos del mercado
abierto sí. Esto está indicando que un
Banco que tiene pequeños accionistas,
éstos habrán de crear una vigilancia so-
bre la institución para que proporcione
utilidades y a su vez estas utilidades
van a favorecer al fisco. Igualmente las
compañías anónimas familiares no pro-
porcionan utilidades mayores, puesto que
éstas van en repartos a los directores
y. administradores que al mismo tiem-
po son propietarios, con lo cual pagan
menos impuestos al. Estado. Por lo tan-
to, si este tipo de empresas fuera al
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III
Cómo estimular el regreso de capitales

mercado abierto, lógicamente no podrían
hacerse dichos repartos, sino que todos
ellos deberían ir a la . cuenta de pérdi-
das y ganancias, con lo cual el fisco se
favorecería.

Lo anterior está indicando que la
empresa del mercado abierto contribuye
además a la eficiencia ya la mayor pro-
ductividad.

e) Métodos para inducir
al cambio

Otra fórmula muy importante para
estimular al mercado abierto es el he-
cho de que el Estado opcionalmente dis-
ponga que si una industria o empresa
se establece en él país y ello se hace
a través de la protección garantizada
por el Estado, bien sea protección adua-
nera o de contingentamiento o conce-
siones en el caso de servicios, el Estado
puede al mismo tiempo exigir que di-
chas empresas, cuando lleguen sus uti-
lidades a una rentabilidad similar a la
de las empresas en el mercado abierto,
queden obligadas a colocar hasta el 49%
de sus acciones entre el : público, dentro
de un plan anual preestablecido. Final-
mente, el Estado suministra créditos a
las empresas anónimas familiares. Bien
puede entonces, al dar un crédito de
esta naturaleza, exigir la contrapresta-
ción en favor de la comunidad, cual es
la de que, cuando llegue dicha empresa
a una rentabilidad aceptable, también
tenga la obligación de colocar hasta un
49% de sus acciones en el mercado
abierto.

Todas estas medidas no sólo permi-
tirán desarrollar la creación de nuevos
títulos en el mercado, sino que, a su vez,
le proporcionarán mayores ingresos al
fisco.

Queda, sin embargo, solucionar el
tercer aspecto. ¿Podremos atraer al país
los 45 mil millones que los residentes
en Venezuela poseen en el exterior?
Felizmente, la coyuntura internacional
de debilitamiento de los mercados fi-
nancieros de los países desarrollados y
el desorden causado en los últimos años
por el crecimiento del comercio inter-
nacional dentro de una estructura mo-
netaria in-elástica como era el patrón
oro, unido a la inflación norteamerica-
na, proveniente en buena parte del dé-
ficit fiscal producido por la guerra del
Viet Nam, están creando condiciones
para realizar una política inteligente y
agresiva que permita el regreso de di-
chos fondos al país.

Posibilidades de inversión existen.
Grandes programas de infra-estrudtura
pueden ahora financiarse emitiendo obli-
gaciones en bolívares o en dólares con
un rendimiento adecuado, pero ven-
diéndolos en nuestro mercado de valo-
res, con lo cual tendrían los inversio-
nistas en el país confianza de invertir
en papeles sólidos garantizados por el
Estado y exentos de impuestos, pues en
el exterior disponen también de inver-
siones bien garantizadas e igualmente
exentas de impuestos. Por lo tanto, hay
que procurar que el Estado colabore
proporcionando títulos que infundan la
confianza que el inversionista demanda.

De otro lado, y lo más importante
asimismo, es crear una atmósfera de
confianza y de seguridad para el inver-
sionista extranjero, porque en - el - pri-

mer momento el inversionista venezo-
lano no va a traer directamente dichos
fondos, sino que lo hará a través de
Bancos o compañías financieras o in-
versionistas internacionales, tratando de
protegerse indirectamente de cualquier
medida política interna; pero el día que
se establezca un tratamiento compren-
sivo hacia la inversión, será posible
crear un 'elemento de confianza sufi-
ciente, el cual, unido a la alta rentabi-
lidad y garantía, permitirá pensar en
que los venezolanos regresen sus fondos
al país, porque no sólo les brinda ma-
yor rendimiento que en el exterior, si-
no que además cuentan con estabilidad,
seguridad y un tratamiento adecuado
para su inversión.

Demagógicamente y en forma sen-
cilla se habla de tomar medidas que re-
glamenten las inversiones extranjeras.
Esta materia es muy delicada porque
ahuyentaría las inversiones realmente
extranjeras y dificultaría el reingreso
al país de los fondos de venezolanos,
por las magnitudes de que ya hemos
hablado. Por lo tanto, si Venezuela de-
sea un pleno empleo y un rápido des-
arrollo, lo primero debe ser facilitar la
actividad económica en todos los nive-
les y estimularla. Brindar confianza a
la inversión nacional y extranjera y
crear los estímulos para que ella se rea-
lice, con lo cual podemos pensar que
en 'un tiempo prudencial se logrará un
pleno empleo y, consecuentemente, un

__más.__alto standard de vida.

Conclusión

f) Empresas de propiedad
de no residentes
Finalmente, esta medida debe ha-

cerse a las empresas de propiedad de
no residentes, con lo cual tendremos la
posibilidad de que importantes compa-
ñías establecidas en el país, que hasta
el momento vienen realizando una labor
de estímulo al desarrollo y de empleo,
pero que de otro lado pueden crearnos
dificultades de carácter monetario al re-
tirar sus utilidades al exterior. En cam-
bio, al colocar un 49% de sus acciones
en propiedad de los venezolanos, dichas
utilidades, por lo menos en el anterior
porcentaje, quedarían en el país, con lo
cual se aliviaría la' presión sobre la -ba-
Ianza de pagos que pueden representar
las inversiones extranjeras.

Todo lo expuesto resolvería entonces
la primera dificultad, cual es la de que
existan suficientes valores y títulos en
el mercado, en los cuales pueda inver-
tir el ciudadano venezolano que actual-
mente está remesando al exterior sumas
tan considerables.

En síntesis, Venezuela es fuerte
contribuyente al mercado financiero
internacional en una 'suma aproxi-
mada de 500 millones de dólares
anuales, y acumulados en el exte-
rior pueden existir diez mil ' millones
de dólares de residentes venezola-
nos. Deben encontrarsefórmulas in-
teligentes para que los fondos no
tiendan a salir y se radiquen dentro
de las fronteras. Ello requiere leyes
del mercado de , capitales que per-
mita la creación de empresas del
mercado abierto y la transformación
de las compañías anónimas y fami-
liares y empresas de propiedad de
no residentes en empresas que pro-
porcionen la tenencia de las accio-
nes al pueblo venezolano. Además,.,
conviene una atmósfera de estímulo'
al desarrollo del capital y. propicia

a la inversión, tanto a la nacional
como a la extranjera, todo lo 'cual

va a crear un sano desarrollo, una
mayor productividad y suficientes
ingresos al Estado para realizar la
magna obra de transformación que
el país requiere.

Si estos programas se hacen in-_
teligentemente, Venezuela puede lle-
gar en. una primera etapa a los mil
quinientos dólares per rápita en
1975 y posiblemente en 1980 a los
dos mil quinientos dólares. Es uno
de los pocos países en el mundo que
con toda seriedad puede afirmarse
posee las condiciones para un ex-
traordinario despegue económico.
Podrá entonces hablarse del "mila-
gro venezolano", pero todo depende
del acierto con que se apliquen las
medidas de estímulo al desarrollo.
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Hemos visto "Los días 
duros'!,' en Valencia, :hace algunas

semanas. Esperábamos su presentación con cierta ansiedad.
Era el último largometraje de la cinematografía venezolana,
y eso bastaba para motivar nuestro interés. Sabíamos, ade-
más, que la cinta, fruto del trabajo entusiasta y fatigoso de
un equipo tenaz, venía a la pantalla del estreno envuelta
en una polémica iniciada a finales de noviembre, cuando
faltó poco para que quedara en las manos de una censura
escrupulosa y arbitraria.

Reflexionando luego en torno a ella hemos creído ver
que plantea, por su naturaleza, por su estructura, por sus
muchos desaciertos, por todo lo que la explica y la rodea,
una seria meditación sobre la vida actual de nuestro cine.

Nos parece, en primer término, que el error fundamental
en la 'realización de esta película, la causa íntima de sus
pobrezas y debilidades, es que no responde,, ni temática ni
formalmente, a la realidad del país. Por, eso creemos que
este 'film` evidencia un problema de importancia excepcional,
sobre el cual quisiéramos llamar la atención: se trata de la
clase de cine que la realidad nacional le reclama .al cineasta
venezolano, como artista y como hombre vocacionalmente
comprometido con la identidad espiritual del país.

Nuestro cineasta no puede ignorar que una de las tareas
más difíciles, pero también más específicas, del artista es la
de encontrar la forma más ,idónea, el lenguaje más apro-
piado para expresar eso que constituye el trasfondo, la sus=
tancia interior y la raíz de . su circunstancia personal: la si-
tuación concreta, existencial, de su pueblo. El artista, en
trance de hallar y especificar su propia expresión individual,
tiene forzosamente que tratar de definir la realidad humana
que lo' envuelve, el ambiente natural de la comunidad que
recibe su palabra, la configuración espiritual de la tierra en
la cual hunde sus raíces lo que él es. En nuestro caso, jamás
podrá encontrarse a sí mismo el artista venezolano, jamás
hallará su propia expresión, 'sin resolver qué cosa. es Vene-
zuela, qué es ser venézólaiio sin éscüchar la sonora realidad
del país. .

El cineasta, pues, enfrentado con el problema de expre-
sar esta realidad, tiene que hallar, como decíamos, la forma
más apropiada para hacerlo en el orden de la imagen fíl-
mica, el lenguaje cinematográfico que contenga de un modo
más neto la posibilidad de decir estéticamente a Venezuela.
Nuestra realidad le impone una forma peculiar de hacer cine.

En los párrafos que siguen trataremos de. determinar las
líneas generales de esta forma peculiar de realización fíl-
mica que Venezuela exige al cineasta. Trataremos de con-
testar la quemante pregunta: ¿qué tipo de cine debe ser el
venezolano, el latinoamericano, de acuerdo a lo que es real-
mente el país, el continente?

NECESIDAD DE UN CINE NO-ESTETICISTA, NO-CONTEMPLA-
TIVO, NO-PSICOLÓGICO- DOCUMENTAL

Una percepción atenta de la realidad nacional nos lleva
a tomar conciencia de la equivocación sustancial, del error
de fondo en la elaboración de "Los días duros". Venezuela,
como el resto de nuestros países, es una realidad conflictiva,
brutal, que no permite ni su estilización ni su transfigura-
ción esteticista. Una impresionante tensión cotidiana la cons-
tituye por dentro. Es toda una sociedad violentada desde sus
cimientos, estructuralmente sacudida por la inminencia de
un cambio social que viene a redimirla. Nuestra vida diaria,
nuestro pan-de-cada-día, es el hambre, la miseria, la ex-
plotación sutil o manifiesta, la desintegración cultural, el
vacío de poder, .la verborrea parlamentaria, la desigualdad
insultante, la angustia por crear lo nuevo y consumar lo que
viene. No puede provocar esta realidad ni tedio, ni ocio,
ni artificio.

El cineasta, como todo artista, se enfrenta ante esta situa-
ción que es —ya está dicho— no sólo la de su país, sino la
suya propia, la del pueblo que lo rodea como la sombra co-
lectiva, histórica, ambiental, de su propia creación. El cine-
asta ganado por esa realidad que está ahí, evidente, visible,
como nuestra verdad,' como nuestro escueto presente, como
nuestro mismo ser, tiene que realizar un cine que deje ha-
blar a eso que somos, sin desvirtuarlo, sin empobrecerlo en
una re-creación 'artificiosa, sin organizarlo excesivamente;
nombrándolo, sólo, significativamente, en la imagen-palabra
del film.

En las escenas de "Los días duros" se olvidan estos datos
fundamentales. En todo el transcurso del film se revela una
clara estilización venezolana, del ser nacional: un trata-
miento artificioso de las situaciones y los problemas, porque
no está presente en él Venezuela como realidad concreta,
sino tan sólo como evocación, como atmósfera . vaporosa,
confusa, como contrapunto de la historia sentimental del
protagonista. Nada expresa mejor esta estilización viciosa
de lo nacional que el lenguaje hablado en la película. No
es ni el "habla" de nuestro pueblo, ni el lenguaje conven-
cional del cine:, es más bien un híbrido que no pertenece a
ningún sitio. Todo ello explica la pobreza de los personajes,

Los' días . duros del
flotantes en un "universo" débil, falso, cuyos "porqués" no
se aclaran nunca.

Además, los realizadores han creado un guión de pelí-
cula psicológica que está muy lejos de expresar un conte-
nido auténtico para nosotros. Nuestra realidad no permite
un cine psicológico. No dominamos el arte de presentar el
conflicto interior. El equipo de actores del film, sobre el
cual descansa todo el peso de la trama, no resisten la per-
secución minuciosa de una cámara que busca capturar sus
gestos antes que sus palabras... Pero no es sólo eso. Nos-
otros somos un pueblo carente de interioridad; carente de
la posibilidad de tenerla. Estamos sumergidos en un exte-
rior avasallante y "no tenemos tiempo" . de atender y ali-
mentar una pura subjetividad, . por más creadora que sea.
Cualquier intento de revelar una experiencia en este sentido
debe tomar conciencia de que ella es un lujo privilegiado
y artificial en una vida que lo somete todo a su angustia
y su urgencia.

Con todo esto se perfila ya una conclusión importante: si
el cineasta venezolano, llevado no sólo por responsabilidad
moral hacia su país, sino también por una necesidad inhe-
rente al mismo fenómeno de la creación estética, debe en-
contrar el medio cinematográfico más apto para expresar la
realidad de Venezuela; y si esta expresión no puede des-
virtuar esa realidad, violentándola hacia el artificio, el sub-
jetivo a ultranza, la complejidad formal, el estructuralismo
estético, sino más bien debe darle espacio y tiempo para que
hable directamente al espectador, es forzoso concluir que
el documental, ese género que hoy redescubrimos con asom-
bro, es el camino cinematográfico que condensa con más
autenticidad lo que d' bé séF la exprésióñ fílmica de la rea-
lidad venezolana.

En efecto, el documental es la imagen significativa. Es
la búsqueda de la imagen tal-como-se-da, de una imagen
que espera, que: está ahí, aguardando, llena de sentido evi-
dente o susceptible de hacerse visible en el contexto del
film. Es una imagen que habla por sí misma, sin ulterior
composición, sin recreación interior. El documental es la
realidad re-aprehendida, transformada en objeto de re-vi-
sión, exprimida, sometida a un ritmo que sólo acentúa sus
matices más netos.

Al examinar con atención los documentales que ahora
se realizan entre nosotros, los de Solé, Myreston, Toro, Uli-
ve, Roche, Guédez, nuestra convicción se ha acrecentado: el
documental redime nuestra realidad cotidiana; realidad que
es una población de imágenes esperando ser palabra fílmica.

NECESIDAD DE UN CINE COMPROMETIDO CON LA, LIBERA-
CION CULTURAL, POLITICA Y ECONOMICA

Ahora bien; el cineasta no puede dejar de ver la cir-
cunstancia del país, como la de toda Latinoamérica, es la
de la liberación humana, social, en todas sus formas y ni-
veles; que lo que resume hoy lo poco que somos, lo que da
cuerpo a nuestro ser actual, lo que especifica todo cuanto
representa ser venezolano hoy, es la creación colectiva de
un orden nuevo que se está gestando entre nosotros, es la
tensión dialéctica que hoy confrontamos hacia un país y un
continente profundamente renovados; que nuestro ser es el
cambio social y, en un plano histórico, concreto, la libera-
ción de un vasallaje cultural que nos priva de lo sustancial
en toda creación colectiva: la presencia de una conciencia
nacional, de una identidad como pueblo.

Nuestro cine no puede dejar' de ser fiel a esta realidad.
Nuestro cineasta, por las razones anteriormente expuestas,
está .comprometido con el ser nacional en trance de encon-
trarse a sí mismo. O esta comprometido con la liberación
cultural o se enajena. La realidad que debe hablar en sus
films es una realidad cuya liberación debe comenzar en el
mismo acto de hacer cine sobre ella, profundizando en lo
que constituye esencialmente y presentándola a un público
que pide ser despertado, violentado, sacudido. El cine debe
ser liberación cultural, restituyéndonos la imagen veraz de
lo que somos.

Pero hay más.. La liberación cultural comporta, si es
auténtica, la liberación política y económica. Llevados de la
misma lógica que nos ha guiado hasta ahora, podemos y
debemos decir que el cine, en razón del mismo hecho de
expresar lo que somos, en razón de nombrar estéticamente
nuestra vida verdadera, llevará en cada imagen una carga
política de considerable magnitud: la misma carga que lleva
en sí misma la realidad cotidiana.

El hecho artístico de una película se hace así ,sin pre-
tenderlo expresamente, hecho político. Sometido con toda
seguridad al peligro inminente de la censura y la perse-
cución.
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LA EDUCACION DEL PUBLICO

Nuestro cine parece no estar seguro aún de lo que debe
ser; por otra parte, se encuentra bloqueado y boicoteado
por elementos extraños; en esta situación se retuerce, ago-
niza y apenas palpita en un exterior. Lo vemos y lo igno-
ramos. ¿Por qué somos tan indiferentes ante el hecho fil-
mico, cuando él es tan importante para la búsqueda vene-
zolana de identidad y realización? Lo que sucede es que ni
el. grueso de la población, ni siquiera un grupo considerable
de ella, acepta al cine como un arte, ni como un eficaz
medio de comunicación de masas, ni como un vehículo pri-
mordial para la transformación social. Lo que sucede es que
no pasamos de considerarlo un espectáculo, .diversión, pasa-
tiempo, que no . lo tomamos en serio, que no hay entre nos-
otros cultura fílmica.

Y no se trata sólo de ausencia de cultura cinematográ-
fica, estamos sufriendo una positiva deformación por la
abundancia y mediocridad de la importación. Sin embargo,
la labor cultural en el aspecto del cine está más en la edu-
cación de las audiencias para el buen cine que en la cir-
cunstancial prohibición de uno u otro film. Personalmente
confiamos en la técnica del cinedebate para grupos más o
menos homogéneos.. La formación de estos . grupos (univer-
sitarios, obreros, l ceístas,- profesionales...-. )., su . iniciación en
la teoría, la historia, la estética y la técnica del cine, la
educación, en ellos, de -un buen gusto cinematográfico, es
un buen paso hacia -  lento cultivo de nuestros públicos.
Serán ellos los que xigirán. un buen cine nacional; serán
ellos los que reconocerán los documentales que són'verda-
dera expresión de. Venezuela; serán ellos los que determi-
narán cuando estemos maduros para pasar al largometraje
argumental. Pero, además de esto, ¿cuáles son las causas
de que no haya buen cine nacional?

NO SOLO... PERO TAMBIEN...

Por supuesto que el elemento económico no es el úni-
co, ni el más importante, para lograr una. aceptable pro-
ducción cinematográfica nacional. Sin embargo, la escasez
angustiosa de medios económicos limita tremendamente la
posibilidad de un buen cine venezolano capaz de subsistir
ante la desbordante e indiscriminada importación.

La estrechez de recursos obliga al equipo realizador a
trabajar aparte de la filmación para mantenerse y mantener
el propio film; hace, por tanto, que el rodaje se reduzca a
los feriados y fines de semana, que el director se ocupe en.
los detalles más- minuciosos; obliga, por otra parte, a la avara
restricción del . personal técnico y artístico, a la eliminación
de secuencias costosas, a veces necesarias, a la reducción al
mínimo de la imprescindible reiteración de las tomas más
difíciles; el tratamiento de sonido y el revelado deben ha-
cerse en sitios diferentes, con aparatos prestados y fuera
del horario de la empresa 'que los cede; la prisa es de rigor
en el montaje, en la grabación de la pista sonora en el aco-
plamiento de ambos elementos.., en fin, se suele dar por
terminada una cinta que aún requiere cuidadoso trata-
miento.

En estas condiciones financieras-son muy pocos los pro-yectos que llegan a realizarse y su calidad bastante cues-
tionable. El cine nacional está en desventaja, y en estas con-
diciones el problema se perpetúa porque en estas condi-
ciones no es rentable . financiarlo. Los Bancos y los poten-
ciales productores dejan ver sus. claros intereses económi-
cos; no ofrecen créditos a un cine que no ofrece seguros be-
neficios. El Estado, por su parte, no ha desarrollado una sa-
tisfactoria y saludable política crediticia.. Los proyectos que
llegan a exhibirse en sala comercial son ocasionales, fruto
del entusiasmo de alguien por la expresión fílmica. (Manolo
González y la Cooperativa Fílmica Venezolana son muestra
clara de esta realidad en "Los días duros".) El financia-
miento es necesidad clave para el cine nacional.

LOS DIAS DUROS DE "LOS DIAS DUROS"

Después de dos años de trabajo en las angustiosas con-
diciones que hemos descrito, el equipo encabezado por Már-
mol dio por terminada la cinta. Fue autorizada para. el Dis-
trito Federal, pero sorprendente y absurdamente prohibida
Para el Distrito Sucre del Estado Miranda. Según la junta
Petareña, "dicho film ridiculiza la sociedad venezolana en

los aspectos de la moral y. de la. política". En realidad, es
esta inexplicable solución la que ridiculiza a los miembros
de esa junta y pone- de manifiesto la ineptitud del sistema
clasificador. Bajo la indignada protesta de sectores relacio-
nados con el medio, la junta reconsideró su decisión y la
revocó. Lo importante es que este suceso nos da ocasión
para pensar al respecto:

En Venezuela se prohibe "Los días dúros", pero las au-
toridades ni se inmutan ante los bien conocidos cines del
centro de Caracas que ofrecen sesiones de "continuado" ha-
ciendo víctima al pueblo más sencillo y menos formado de
la más desagradable, insultante Q mediocre pornografía. Se
es capaz de mutilar un Bergman, un Pasolini, un Buñuel,
pero se tolera íntegra la pedagogía del crimen, de la delin-
cuencia, de la guerra, en las salas especializadas en violen-
cia. ¿A qué -debemos tales desajustes?

Parece claro, en primer lugar,. que las juntas de clasifi-
cación deben ser integradas con sumo cuidado. No debe va-
ler aquí la recomendación, sino la aptitud v la preparación.
Debe exigirse para estos cargos una preparación profesional
(psicólogos, antropólogos, criminólogos, pedagogos, sociólo-
gos...), a la vez que conocimiento y experiencia en el cam-
po cinematográfico y reconocida solvencia moral. También
sería de suma utilidad esclarecer cuáles son las atribuciones
específicas de las juntas.

Por otra parte; la clasificación debe ser nacional, como
en el resto del globo. Aquí, teóricamente, cada municipio
tiene derecho a clasificar según su criterio. De hecho, todos
—menos Maracaibo y Distrito Sucre del Estado Miranda—
se acogen a la clasificación capitalina. De todas maneras, no
deja de ser un problema para Caracas, porque la dualidad
de criterios provoca confusión y muestra la subjetividad, de
la clasificación. -

LOS. MERCADERES - DEL.CINE --

Las empresas distribuidoras y, los propietarios de salas
y cadenas de salas son otro elemento conflictivo. Como los
banqueros y potenciales productores, han demostrado que
su interés en contadas ocasiones sobrepasa al afán de lucro.
De acuerdo a este criterio, y como son ellos los que en de-
finitiva eligen lo que se trae de fuera, nos quedamos espe-
rando obras importantes porque no son taquilleras. La
duración en cartelera está, por supuesto sometida al mismo
principio. "La Vía Láctea", de Luis Bunuel, después de una
pésima promoción, duró tres días en la pantalla comercial.
El criterio económico también prevalece a la hora dé fijar
los precios, de bloquear la producción nacional, de intoxicar-
nos con treinta o- cuarenta minutos de comerciales y noti-
cieros antes de cada proyección.

Para eliminar este cúmulo de abusos e injusticias, alen-
tada por la desaforada ansia de lucro de los mercaderes del
cine, se impone una adecuada y fuerte reglamentación.

CONCLUSIONES

Creo que es evidente la preocupación cada vez mayor
de amplios sectores por nuestro cine; la evidencian los tres
encuentros nacionales de cine y la frecuencia, siempre en
aumento, de voces que claman por un cine realmente na-
cional, que responda a nuestras necesidades. En el tercero
de estos encuentros (UCAB, 1967) se dieron los últimos
toques al anteproyecto de ley de cine. Este documento, que
por las intensas presiones de elementos interesados no llegó
a discutirse en el Congreso, contemplaba soluciones muy
interesantes para nuestra problemática situación cinema-
tográfica.

Las líneas principales de este anteproyecto determinan
una clara y decidida protección al cine criollo por medio
del establecimiento de créditos de producción, premios a la
calidad, certificados de exhibición obligatoria y regulación
de la importación. La misma ley establecería el Centro. Na-
cional de Cinematografía, determinando sus funciones y
obligaciones. Crea también la Junta clasificadora nacional
con sus diferentes subcomisiones y exige que los clasifica-
dores sean especialistas en las diversas disciplinas relacio-
nadas con su oficio. -

Evidentemente, este anteproyecto debe ser actualizado,
evitando el peligro de hacer del CVC un "elefante blanco"
centralista, burocrático y todopoderoso que en vez, de fo-
mentar y mejorar elimine la industria cinematográfica na-
cional. También sería conveniente insistir más en la promo-
ción de la cultura cinematográfica y en la creación de un
taller de cine donde los jóvenes cineastas encuentren el ma-
terial y la orientación necesarios para iniciarse, adquirir
práctica y realizar sus primeros ensayos documentales.

Al terminar la redacción de estas líneas nos enteramos
de la convocatoria del Ateneo de Caracas para dialogar so-
bre nuestro cine, sus problemas y soluciones. Es la ocasión
para renovar el entusiasmo y formar un solo frente: el de
los partidarios y entusiastas del buen cine nacional.
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¿PUEDE MENTIR LA TV?

Ignacio 96añez

El solo planteamiento de esta pre-
gunta parecerá a más de uno una in-
juria lanzada a su objetividad de infor-
mador. Más aún, la televisión, dicen, no

. puede engañar, ya que no hace sino
presentarnos la misma realidad en imá-
genes. En este sentido se expresaba
Jean d'Arcy:

"Cuando los cambios de imáge-
nes se realicen por todas partes de
continente a continente, será impo-
sible truncar la verdad."

Graves reservas se han hecho a esta
mentalidad, como lo hace, por ejemplo,
Bromberger:

"Le televisión podría ser conside-
rada como el instrumento ideal para
mentir. Su aire de sinceridad, todos
los objetos que ella toca, mesas, si-
llas, rostros en primer plano, piezas
de convicción que presenta delante
del público familiar, pueden llegar
a ser perfectos accesorios de una pro-
paganda, de una mentira."

Recientes hechos nos confirman esta
aserción. Entre otros, las fuertes acusa-
ciones lanzadas en los Estados Unidos
por el mismo vicepresidente en contra
de las informaciones malévolamente
tergiversadas en la TV. Pero, sin llegar
a pensar en la mala fe, basta con una
simple desorientación para descolorear
la misma realidad.

No hace mucho, se transmitió por
Eurovisión la ceremonia de dos matri-
monios reales. En una transmisión do-
minaban las imágenes un tanto superfi-
viales de lo que al hecho rodeaba: luces,
vestidos, suntuosas joyas, etc., etc. En la
otra sobresalían los primeros planos de
los asistentes, y de los contrayentes en
particular, con detalles íntimos como la
lágrima furtiva de la novia o el peque-
ño apretón de manos. Creaba esta trans-
misión una atmósfera de cálido amor,
en contraposición a los fríos elementos
utilizados por la otra. Un mismo hecho
con dos distintas interpretaciones del
mismo. Sin llegarse a falsear por com-
pleto la verdad, aparecía claramente
desvirtualizada.

LA MAGIA DE LA TECNICA

En pocas ocasiones como en ésta de
la transmisión televisiva habrán estado
tan hermanadas la técnica con eI arte.
Una técnica asombrosa que va desde el
simple barrido de 7 millones de puntos
en un segundo hasta la utilización a
miles de kilómetros de perfectos obje-
tivos de la cámara..

Con todo, lo que parece -mágico y
fantasmagórico para el neófito está per-
fectamente delineado y enmarcado por
el técnico electrónico.

El electrón es apenas un ayudante

suyo que hace matemáticamente lo que
él ordena para aportarnos las aparien-
cias —ya que no la realidad— de la ima-
gen.

Dado este hecho, parecería justo con-
cebir que nos encontramos ante una
empresa de información puramente ob-
jetiva, matemáticamente "fabricada"
por los técnicos. Aun admitiendo esta
presencia técnica, debemos confesar que
sobre ella domina la otra: la del hom-
bre libre; la del, periodista —en último
término responsable de la información
televisiva. Es ésta una obra de la li-
bertad humana.

EN EL CENTRO, EL PERIODISTA

Esta libertad del hombre periodista
se inicia en el mismo momento de pla-
nificar el trabajo informativo del pro-
grama de noticias, . así con la selección
entre todo el material llegado a su me-
sa de redacción como con la elaboración
del propio material.

Y surge aquí un primer interrogan-
te grave sobre nuestra información te-
levisiva en bloque:

Supongamos la realización de un
acontecimiento importante. Los repor-
teros de la prensa escrita rasgan ner-
viosos su papel, tomando las notas ne-
cesarias. Se encienden los reflectores y
surgen las caras de circunstancias entre
los protagonistas. La televisión está pre-
sente. Deberíamos imaginarnos los nue-
vos periodistas no con la pluma, sino
con la cámara, pero *no es así. En la
mayoría de los casos es el simple téc-
nico camarógrafo que hoy filma este
acto como mañana filmará un .partido
de fútbol, y tal vez pronto filme una
cuña comercial. No es, en una palabra,
un periodista; ni está con él algún pe-
riodista que le oriente y guíe. El con-
traste salta a la vista. A todos parece-
ría ridículo el que el redactor de la pá-
gina diaria del periódico tuviera ante
sí las notas redactadas exclusivamente
por un literato. Saldría una, excelente
pieza literaria, nunca una página perio-
dística. Y esto es .lo que el periodista
televisivo tendrá delante de sí en el
momento de ultimar la noticia televi-
siva.

Falta su presencia en el momento
crucial. Presencia definitiva para saber
escribir televisivamente la noticia. A
través de una composición adecuada, en
un encuadre ajustado, bajo un cierto
ángulo de vista y dentro de los límites
de un determinado plano, es como las
apariencias fílmicas podrán transmitir-
nos una información.

Sólo a condición de que estas imá-
genes estén tomadas con un sentido au-
ténticamente periodístico, reflejarán la
verdad profunda que se esconde detrás
de las apariencias.

LA AUTENTICA BÚSQUEDA
DE. LA VERDAD

Y hay algo más. Con harta frecuen-
cia nuestra información televisiva nos
presenta el hecho de actualidad de una
forma escueta, fría. Hay que ser obje-
tivo, se arguye. Cierto, es magnífica la
objetividad. Pero en aras de esa misma
objetividad se nos exige que sigamos
estudiando las imágenes que esconden
la misma verdad. El periodista, sobre to-
do en la televisión, jamás deja de inte-
rrogarse y de interrogar a los hechos
que contempla delante de sí. Una pre-
gunta acuciante activa, a veces violen-
ta, siempre creadora: Ante la--aprecia=
ción de los superficiales aparecerán ma-
lévolas e insidiosas sus preguntas, pero
no serán sino una auténtica búsqueda
de la verdad. La única forma de no per-
mitir que "esos objetos que toca,mesas,
sillas, rostros", de que hablaba Brom-
berger, sean perfectos accesorios de una
propaganda, de una mentira, será pre-
cisamente bucear en las profundidades
recónditas de las cosas.

FIDELIDAD Y RESPETO A LA VERDAD

Junto a esta exigencia para el perio-
dista destaca otra de suma -actualidad e
importancia: la de ser fiel a la verdad
y respetar esa misma verdad.

Es muy fácil —cuando aun en la in-
formación interfiere la competencia— el
dejarse arrastrar por la corriente de. lo
espectacular.

Se lanzan graves acusaciones contra
la información radiofónica por irrespe-
tar con el grito, la ironía y el sarcasmo
lo sagrado de la noticia. La información
televisiva ha permanecido hasta el mo-
mento ajena a esta acusación, pero hay
indicios de querer iniciarse por este ca-
mino, y una vez en la pendiente es di-
fícil contener su caída.

Si grave es no tratar de buscar más
allá de las apariencias la verdad autén-
tica, más, mucho más, es dejarse arras-
trar por la corriente del irrespeto y la
chabacanería.

Amplias son las perspectivas que
nos ofrece la información televisiva
para una unión más amplia de pue-
blos y hombres; pero todo ello, a
condición de. que sea perfecta la
utilización de ese lenguaje televisivo
por el hombre que busca, ante todo,
la verdad, no una verdad parciali-
zada, sino completa: la única ver-
dad "verdadera".
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¿Qué representa hoy el sacerdote?
¿Cuál es su tarea en la Iglesia y en el
mundo? ¿Cuál tiene que ser su vida, su
compromiso, su acción?

En este libro, están recogidos una se-
rie de escritos ocasionales de Rahner:
artículos de revistas, conferencias, ho-
milías, meditaciones... que responden
al tema central de la existencia sacer-
dotal en el mundo de hoy.

No es un tratado teológico completo;
pero hay en el libro mucha teología dog-
mática, espiritual y pastoral sobre el
sacerdote, sin faltar los consejos espi-
rituales y las exhortaciones prácticas.

En la base del pensamiento de Rah-
ner sobre la significación del ministerio
jerárquico (cap. 1) está la doctrina con-
ciliar sobre la Jerarquía.

Cierto que en el amplio mundo de las
relaciones entre Dios y el hombre no es
necesaria la jerarquía en el sentido
eclesiástico, social y jurídico-constitu-
cional de la palabra; como tampoco hay
necesidad de un sacerdote que se in-
terponga entre Dios y el hombre.

La razón de ser de la Jerarquía está
en hacer que la unión del hombre con
Dios sea acontecimiento por medio de
la. Palabra y el Sacramento y se mani-
fieste en el gran día de la Historia. La

---Iglesia es la comunidad visible, ante to-
do el mundo, de los testigos de esta vic-
toria. La cohesión y la continuidad de
tal testimonio exige una unidad, un or-
den, ima autoridad, una jerarquía.

LIMITACIONES DEL MINISTERIO
JERAROUICO

Al lado de la jerarquía de funciones
existe la jerarquía de la gracia; no se
opone, pero tampoco coinciden. La je-
rarquía oficial no es de por sí la jerar-
quía de la santidad. El ministerio jerár-
quico tiene el deber tremendo de estar
lo más cerca posible del Dios de la gra-
cia. Y tiene también sus "peligros pro-
fesionales": presunción, institucionalismo
vacío, pura rutina religiosa, voluntad de
poder, ' legalismo ... Esta limitación lla-
ma a la humildad y modestia en el cle-
ro; al mismo tiempo debe ser tenida en
cuenta por los laicos para librarlos del
complejo anticlerical.

Además de la jerarquía del ministe-
rio, se da también en la Iglesia —y es
de su esencia permanente— la jerarquía
de los carismas no oficiales. No se opo-
nen, pero tampoco coinciden. La vida y
el crecimiento de la Iglesia no quedac
ircunscrita a los elementos institucio-

nales. También los "carismáticos" tienen
su responsabilidad en la realización yde

senvolvimiento concretos de la Igle-

"SERVITEURS DU CHRIST: Rellexions
sur le sacerdote á I'heure actuelle",
por Karl Rahner. Mamee. Paris, 1969.

sia. Los carismas libres son dones de
Dios y precisamente toda su razón de
ser y toda su acción están centradas en
la Iglesia. El vivir en comunión con el
ministerio jerárquico —lo cual puede
darse aun con nubes .y tempestades—
constituye "un signo de que el carismá-
tico es portador del verdadero Espíri-
tu" (pág. 37). Rahner dice, y está en lo
cierto, que "el ministerio, lejos de ser
señor y maestro de la Iglesia y de sus
carismas, no es otra cosa que su servi-
dor" (pág. 37). "El hombre puede, sin
duda, por su capricho, su orgullo y su
desobediencia, pervertir un carisma que
Dios le ha confiado. Pero la autoridad,
por su insensibilidad y su rutina buro-
crática, puede tener también su parte
de responsabilidad en dicha perversión.

Por fin, y ésta es la tercera limita-
ción, derivada de la misma naturaleza_
del ministerio jerárquico, la gracia otor-
gada a los ministros jerárquicos no les
quita sus deficiencias humanas y mo-
rales.

La crítica - a 1 "jérárquía tiene sus
derechos . y sus límites. La Iglesia nece-
sita, hoy más que nunca, la opinión pú-
blica dentro de ella, y una opinión pú-
blica también de crítica.,

No se puede canonizar la crítica sin
amor, presuntuosa, . soberbia, sin auto-
crítica. Cada cristiano tiene que empe-
zar por autocriticarse, pues la Iglesia
somos los cristianos, y cada uno tene-
mos también nuestra parte de respon-
sabilidad en lo qué va mal.

EXIGENCIAS DEL SACERDOCIO

El. sacerdote es el ministro autori-
zado de la Palabra (cap. 2) y este mi-
nísterio exige tantas condiciones pre-
vias, lleva consigo tantas implicaciones
en todas las dimensiones de la vida hu-
mana,• que marca a los ministros de una
manera específica hasta el punto de
constituir una categoría determinada de
cristianos.

La Iglesia tendrá siempre necesidad
de sacerdotes y de obispos. Para ellos
el sacerdocio continuará siendo "una
actividad principal", que les llevará lá
mayor , parte del tiempo. La razón está
en lo arriba dicho: el sacerdote no es,
en primer lugar, el . hombre del culto,
sino el de la Palabra. Este hecho repre-
senta una tarea cada vez mayor, como
para llenar toda una existencia.

Pero en la Iglesia de mañana (y ya
de hoy), formada por comunidades más
pequeñas, más diferenciadas, podrán
surgir unos tipos nuevos de sacerdotes
nacidos en estas comunidades, con ta-
reas más restringidas y hasta ejerciendo
una profesión profana. Y para estos
sacerdotes habrá que repensar la-cues-
tión del celibato.

En la exigencia del sacerdocio está
una exigencia de santidad (cap. 4), una
exigencia de fe (cap. 5): "para un sa-
cerdote católico no puede haber fe ver-
dadera si está en contradicción, abierta
o larvada, con la fe de la Iglesia, tal
como se la encuentra expresamente for-
mulada en las declaraciones del magis-
terio oficial" (pág. 105) .. Habla de la re-
latividad de las fórmulas doctrinales,
del valor y verdad de las mismas: "el
objeto de nuestra fe y de nuestra pala-
bra es el de la fe y el de la palabra . de
la Iglesia" (pág. 106); de la necesidad
de una nueva teología; del problema de
la demitologización de la Historia -de la
Salvación, y propone algunas actitudes
existenciales: el coraje para reflexionar,
la unión con la Iglesia, la caridad, entre
cristianos conservadores y progresistas,
el discernimiento espiritual para no
conformarse al mundo en todo; por fin,
y para Rahner es la principal: una -fe'
que reza: "la fe del sacerdote de hoy es
la del sacerdote que ora; o sencilla-
mente no es fe... Si su teología no es
una teología de rodillas, al menos es la
teología de un hombre que ora; si por
el contrario degenera en un ejercicio
intelectualista, al que sólo interesan los
problemas que casi sádicamente plan-
tea a la Iglesia, sin preocuparse seria-.
mente él mismo por la solución, enton-
ces tal teología dejaría de ser teología
para reducirse en suma a una suerte de
aburguesamiento tardío que manipula
problemas sin compromiso vital" (pág.

OTROS ASPECTOS

Entre los aspectos de la existencia
sacerdotal se recogen los de: la obedien-
cia a la Iglesia (cap. 7), celibato (cap.
8 y 9), conciencia de ser pecador, y va-
lar en sí del sacramento de la confe-
sión (cap. 10).

Los cinco últimos capítulos tratan
del ministerio de la palabra (11), la gra-
cia del sacerdocio (12), el don del Es-
píritu (13), la -renovación de la orde-
nación (14), confianza en el porvenir
sacerdotal (15):

Son 288 páginas animadas por .un..
gran soplo carismático que entonarán
el espíritu sacerdotal hoy.—F. M. -
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Buaya politica

internaciooal

1 Por primera vez la Cancillería venezo-
lana ha empezado a planificar y edificar
un programa de acercamiento con las zo-
nas de habla inglesa en el área del Ca-

ribe.

Se ha. tomado plena conciencia de la
importancia que la región tiene para Ve-
nezuela, pero no sólo en lo que se .refiere
a la zona de América Central y a países
como Santo Domingo, sino además a las
viejas repúblicas de origen anglosajón que
allí se están desarrollando.

Dentro de este orden de ideas es de
gran importancia la visita que el señor
Erik Williams, primer ministro de Trini-
dad y Tobago, hizo a Venezuela por invi-
tación, de nuestro Gobierno. El primer mi-
nistro Williams vino a Caracas en los días
en que se reunía el Consejo Interameri-
cano Económico y Social y aprovechó la
oportunidad para pronunciar allí un im-
portante discurso, donde analizó diversos
aspectos de la política hemisférica y par-
ticularmente la posibilidad de que Cuba
sea readmitida en la Organización de Es-
tados Americanos.

Se supo, por otra parte, extraoficial-
mente, que • el ministro Williams puede
hacer un papel muy importante en el pro-
blema que actualmente están dilucidando
Venezuela y Guyana.

i I c000^s

con Cuba

Luego del planteamiento hecho por el

primer ministro Williams, de Trinidad y
Tobago, el tema de las relaciones con
Cuba se planteó nuevamente tanto en el
seno del Consejo Interamericano Econó-
mico Social como en la opinión pública
latinoamericana. En su intervención en la
sesión inaugural del Consejo Interameri-
cano Económico Social, el Presidente Cal-
dera señaló el deseo latente de los países
de América Latina de ver a Cuba nueva-
mente incorporada en el seno de la Or-
ganización de Estados Americanos.

Esto fue motivo de diversas interpre-

taciones, pero el pensamiento del Gobier-
no venezolano parece ser el que se ex-
plore la posibilidad de que Cuba reingre-
se al sistema interamericano siempre y
cuando tal medida sea tomada por acuer-
do conjunto de los países que componen
la Organización. Una posición similar ha
sido sostenida por el presidente de Chile.
En realidad, ningún gobierno de América
Latina. y concretamente el Gobierno de
Venezuela ha pensado en tomar unilate-
ralmente la decisión de restablecer rela-
ciones diplomáticas con Cuba. Se trataría
más bien de dar un tratamiento hemisfé-
rico al problema y resolverlo en el seno
interamericano. Por su parte, Fidel Castro
no..hamóstradó_ mayor interés en ser ad-
mitido nuevamente dentro del sistema in-
teramericano.

En términos generales, la impresión
que se tiene en los medios políticos la-
tinoamericanos es la de que la situación
en Cuba no ha de modificarse mucho por
la exclusión de dicho país del sistema y
que habría que buscar otras alternativas
para manejar la situación cubana.

Sigan la

neo-gaaulbaua

Acción Democrática y Copei lograron
ponerse de acuerdo para la elección de
las Directivas del Senado y de la Cámara
de Diputados y lograr de esa manera una
rápida y fácil instalación de nuestro Par-
lamento sin los contratiempos y dificul-
tades que se habían registrado en años
anteriores. Este acuerdo entre Acción De-
mocrática y Copei tiene el respaldo del
grupo de parlamentarios de la Cadena
Capriles y se consideró muy positivo en
los medios políticos, no sólo porque hizo
posible el elegir las Directivas de las Cá-
maras y su instalación sin dificultades,
como por las posibilidades que abre para
que un entendimiento entre los dos prin-
cipales partidos políticos del país permita
el desarrollo y ejecución de algunos de
los programas más importantes que Ve-
nezuela requiere con urgencia.

Durante los días en los que se cele-
braron las negociaciones, Acción Demo-
crática, por intermedio de Carlos Andrés
Pérez, anunció que tenía un programa le-
gislativo propio que presentaría al Con-

greso Nacional en el...período de sesiones
que comenzaba en marzo. Por su parte,
el Gobierno Nacional y Copei anunciaron
que tenían también otros proyectos de
leyes para presentar también en este pe-
ríodo de sesiones ordinarias. Posterior-
mente, a fines del mes de febrero.. se 'co-
menzó a hablar en los círculos allegados
a Copei y a Acción Democrática de que
había la posibilidad de que ambos parti-
dos llegaran a un nuevo entendimiento
para presentar un programa legislativo
común que contara con el respaldo de am-
bas fuerzas, es decir, que Copei apoyaría
a algunos de los proyectos de leyes de
Acción .Democrática mientras que Acción
Democrática les daría su voto a, algunos
de los proyectos de leyes presentados por
el Gobierno Nacional.

Esto, además de los proyectos que tie--
nen ya el respaldo conjunto en su inicia-
ti',a, como son, por ejemplo: el proyecto
de ley de Reforma de la Ley de Univer-
sidades, el relativo a los Contratos de
Servicio, la . Ley de Educación'_ y algunos
otros.

Tanto los dirigentes de Cope¡ como
de Acción Democrática han vuelto a rati-
ficar en diferentes oportunidades que el
entendimiento para la elección de las
Cámaras Legislativas no va más allá de
eso y que en todo caso si se llegara a. un
acuerdo legislativo no se pensaría en una
integración a nivel gubernamental. Sin
embargo, se ha sabido privadamente que
Acción Democrática ha señalado al Presi-
dente Caldera la conveniencia de hacer
determinados cambios en el Gabinete y
de darle una mayor participación a la gen-
te de Acción Democrática en importantes,
funciones de Gobierno.

Existe la creencia de que, a la larga,
Acción Democrática tendrá una participa-
ción cada vez más activa en la gestión de
gobierno del Presidente Caldera. Se ha sa-
bido, por otra parte, que Acción Demo-
crática ha estado presionando fuertemente
para que sea removido el actual ministro
de Sanidad,.Dr. Lisandro Latuff.

La crisis

da Copei

El 2 de febrero se . reanudaron las con-
venciones internas de Copei para la elec-
ción de autoridades y delegados a las
convenciones regionales y nuevamente
aparecieron los brotes de pugnacidad que
habían producido la suspensión del pro-
ceso en meses anteriores; el 22 de fe-
brero se realizaron en todo el país las
asambleas de enlace para escoger los de-
legados a las convenciones municipales
y aun cuando las autoridades de Cope¡
declararon que el proceso se había rea-
lizado con la mayor normalidad, sin em-
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bargó, en varios Estados; como Zulia, Tá-
chira, Carabobo y algunos del Oriente del
país, hubo protestas de algunos de los

que no se consideraron satisfechos con
el resultado de dicho proceso. El Comité
Nacional de Copei anunció que estudiaría
las diferentes denuncias que se formula-
ron sobre el particular y aun cuando se
mantiene bastante controlada la situación,
las noticias que han aparecido en la pren-
sa sobre esta pugnacidad interna de Copei
no dejan de preocupar a quienes piensan
que lo más importante es que dicho par-
tido se concentre en darle su máximo
apoyo al Presidente Caldera.

Economía

Los dos primeros meses del año es-
tán arrojando un balance positivo no sólo
desde- el punto de vista numérico, sino
de la actitud psicológica de los hombres
de empresa, de la banca y en general de
los inversionistas. Las exportaciones pe-
troleras han comenzado a mejorar y al
ponerse en peligro las reservas, sobre
todo de petróleo liviano, se ha sabido que
la Creole habrá de perforar 200 pozos más
este año .y reálizar inversiones adiciona-
les en el aprovechamiento del gas natural.

Se continúa discutiendo lo relativo a
los contratos de servicio para la explota-
ción petrolera y según parece existe la
idea de que ellos constituyen una de las
coincidencias legislativas entre las dos
fuerzas. mayoritarias. La urgencia de apro-
bar los . contratos proviene de que el país
precisa conocer si este nuevo mecanismo
es práctico y viable, pues, de no serlo, se
buscarían otras alternativas dada la im-
-portancia de- la industria petrolera y de
su trascendencia para el desarrollo na-
cional. -

Los datos que se hanpodido obtener
de la industria minera, sobre todo de la
producción de mineral de hierro, es de
que en el presente año las exportaciones
pueden llegar a más de 20 millones de
toneladas, lo que indica un aumento sus-
tancial en relación con el año pasado y
más aún con el año 68. Se sabe que la
producción de briquetas está adelantán-
dose a pesar de las dificultades que se
han presentado de carácter laboral, y este
ensayo, el primero en el mundo, puede
tener un gran impacto en la economía
minera de Venezuela, puesto que con este
mineral. concentrado podemos competir
ampliamente frente a los demás produc-
tores de mineral a mejores precios y en
mejores condiciones.

En el mes pasado comenzó a . circular
la deuda pública nacional de expropiación
única al precio de 91%. Esta deuda, que
tiene un interés -del 7%, a dicho precio
proporciona un rendimiento de 9,50% pa-
ra el inversionista local, que comparado

con lo qué producen :los euro-dólares que
están al 9%, ya es un rendimiento supe-
rior; con lo cual nuestra deuda- pública
nos está permitiendo comenzar a compe-
tir con los altos intereses y rendimientos
de los papeles internacionales. Es la pri-
mera vez en que el Banco Central ha de-
jado operar al mercade y fue éste quien
libremente fijó el precio, lográndose así
una rentabilidad que corresponde a la si-
tuación económica que vive el país.

Este mes se informó que en Vene-
zuela habrá de celebrarse el cuarto Con-
greso de Bolsas de Valores del continen-
te, bajo los auspicios de la Bolsa de Co-
mercio de Caracas y de los organismos
monetarios nacionales y de las empresas
privadas interesadas en el desarrollo del
mercado.

Tinoco,

Oil Europi

Con el pretexto de asistir a una ex-
posición de pintura que su esposa, la ar-
tista Carmen Montilla, realizaba en Gine-
bra, el ministro de Hacienda hizo un reco-
rrido por los principales centros financie-
ros de Europa. Visitó Zurich, Frankfurt y
Londres, y en todos estos sitios se en-
trevistó con banqueros y otras figuras
gubernamentales para explorar la posibi-
lidad de mejorar las relaciones entre los
países europeos y Venezuela.

Según declaró el ministro, no fue un
viaje para solicitar dinero, sino un viaje
para conocer el pensamiento de los inver-
sionistas europeos sobre el ambiente ve-
nezolano y las posibilidades _de...participar
más activamente en nuestro mercado. Aun
cuando el ministro Tinoco no llegó a nin-
guna.clase de acuerdos en ningún orden
con los organismos o 'personalidades que
visitó, se ha considerado que su viaje fue
muy positivo en el sentido dé dar a cono-
cer más las inmensas posibilidades que
Venezuela ofrece para los grupos eu-
ropeos.

llixoa no aceptó

a SlIu1IL

Schultz es un nombre que quedará gra-
bado en la mente de los venezolanos. Du-
rante un año este apellido ocupó lugar
destacado en todos los medios de comu-
nicación social. Hoy su fulgor está en de-
cadencia: el Presidente Richard Nixon de-
cidió no poner en práctica las recomenda-
ciones que le formulara la Comisión pre-
sidida por su Secretario de Trabajo, Geor-
ge P. Schultz, con respecto a la. política
de importaciones de petróleo.

Y ¿cuáles son las recomendaciones ve-'.
tadas por el Presidente Nixon? Nuestro
ministro de Minas e Hidrocarburos, inge-
niero Hugo Pérez La Salvia, se encargó de
explicar el martes 17 de febrero, en la
sede de la Asociación de Escritores de
Venezuela, las consecuencias que sobre
la economía venezolana generaría la apli-
cación de la fórmula Schutz.- El ministro
advirtió que "actualmente la tarifa es pa-
ra todos de 10.5 centavos de dólar y han
señalado aumentos de tarifas para el pe-
tróleo proveniente del hemisferio occi-
dental, con excepción de Canadá, aumen-
tos de tarifas de alrededor de un dólar
con 15 centavos, y aumentos-de tarifas
para el Medio Oriente y para todo el pe-
tróleo de la parte oriental, tanto del Me-
dio Oriente como de Africa, de 1.35 dóla- -
res por barril. O sea, que, de acuerdo con -
ese régimen, el petróleo de Canadá en-
traría a los Estados Unidos con una ta- -
rifa de 10.5 centavos de dólar. El petró-
leo del resto del hemisferio occidental, -
incluyendo a Venezuela, entraría con una
tarifa de $1.25 y medio centavo; y el pe-
tróleo del Oriente entraría con una tarifa
total de un dólar 45 y medio centavos.
Esto mantiene una discriminación tarifa-
rla entre Canadá y Venezuela."

En realidad, dicha tarifa permitirla un
amplio acceso del petróleo de Canadá y

una mayor competencia que la actual- por
parte de los petróleos levantinos y del
norte de Africa. Dicha modificación ven-
dría a violar el tratado comercial de Ve-
nezuela con los Estados Unidos y, por lo
tanto, su aplicación no sería posible a no
ser que se hubiera denunciado el tratado.

- Conviene aclarar que la situación del
Canadá es la de estado fronterizo y, de
acuerdo con el G.A.T.T., instrumento in-
ternacional al cual Venezuela no está: sus- -
crita, pero que sí lo están los 80 países
más importantes del mundo,. Estados Uni-
dos puede acogerse a la excepción nú-
mero 1 de la cláusula de nación más fa-
vorecida, que permite facilidades . no recí-
procas que se pueden dar a los países..
fronterizos. Pero asimismo la excepción
N' 2 de dicho tratado establece. la posi-
bilidad de que se puedan dár preferen-
cias no recíprocas a países dentro de la
misma área económica. Este es el caso
que Venezuela puede alegar con toda pro-
piedad al solicitar de Estados Unidos que
la considere o como parte de la zona eco-
nómica del Caribe o como parte de la
zona económica hemisférica, con lo cual
puede obtener un tratamiento similar al
de Canadá y México.

Afortunadamente, parece que el eco de
la charla de nuestro ministro repercutió
en los oídos del Presidente Nixon. Po-
cos días después, el viernes 20, en decla-
ración suministrada a la prensa por es-
crito, el mismo Richard Nixon explicaba
su decisión de aplazar la consideración
del informe Schultz. Anunciaba haber de-
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signado una nueva comisión presidida por
el_ jefe de la Oficina de Asuntos de Emer-
gencia; señor George A. Lincold, e inte-
grada'-por los anteriores secretarios: Es-
tado, Interior, Tesorero, Comercio, Defen-
sa y Justicia, quienes se encargarán de.
encontrar nuevas fórmulas para la.solu-
ción del. problema de las importaciones.
El Presidente ordenó iniciar las labores de
inmediato y recomendó tratar con todos
los países involucrados en el problema:
Canadá, México, Venezuela, Japón; los
ubicados en el Medio Oriente y, como si
fuera poco, con los otros suministradores
latinoamericanos.

A paso inmediato, con una diferencia
de cuatro días, el ministro de Minas e
Hidrocarburos marchaba a Washington,
por disposición expresa del Presidente
Caldera, para presentar • un documento a
nombre del. Gobierno de. Venezuela y reca-
bar información directa. El viaje del inge-
niero Pérez La Salvia fue fructífero. El
Presidente Nixon le recibió. Se mostró
receptivo. Charló durante 25 minutos so-
bre el problema de las importaciones y
prometió al ministro Pérez La Salvia que
el- régimen de. consultas proseguiría. Por
último, Nixon recalcó que la solución no
podría producirse de inmediato.

Para los observadores venezolanos la
cosa está clara: a) lo relativo a la revisión
del programa de importaciones, más que
materia de expertos petroleros, es una si-
tuación de tipo e interés político; b) tan
político es el problema que un funciona-
rio político, el Secretario de Trabajo, se-
ñor George P. Schultz, ha quedado mar-
ginado; c). y como si fuera poco, el Pre-
sidente Nixon tiene por delante la obli-
gación de conciliar los intereses de los
electores de la Nueva Inglaterra, en la
costa Este, con los de productores inde-
pendientes, ubicados al Oeste.

¿Qué saldrá de todo esto? A fe cierta
no podemos predecir. Lo único claro es
que la firme y enérgica posición del Go-
bierno venezolano va ganando terreno y
el Presidente Caldera decidió establecer
conversaciones con Canadá, México y los
demás productores latinoamericanos.

lenta por todo el territorio nacional. Ya
no sé trata de la presencia de indocu-
mentados en las zonas cafeteras de Ru-
bio, Santa Ana o de la. Goajira, sino que
se trata de la presencia incontrolada de
miles de colombianos en las ciudades más
importantes del país. En las zonas rurales,
especialmente en las zonas fronterizas,
la presencia de campesinos colombianos
es un hecho que lleva proporciones tan
altas. como. para registrar en muchos si-
tios más del 50% de población colom-
biana.

Algunos órganos de prensa han plan-
teado dramáticamente esta situación y en
el seno del Gobierno se está• dando seria
consideración a este problema. Por otra
parte, en Colombia también se está dis-
cutiendo este asunto en vista de la utili-
zación que con fines políticos se ha que-
rido dar al problema en el vecino país:
Parece ser que las publicaciones de pren-
sa aparecidas durante el mes de febrero
han contribuido a crear un cierto clima
subyacente de tensión entre Venezuela y
Colombia, pero lo cierto es que existe-
este flujo humano descontrolado, -ante el
cual no podemos cerrarlos ojos. - y_ que a
la larga podría traer complicaciones des-
agradables.

la Guarúia ff&iooal

eI tránsito

Una de las dificultades más insolubles
que ha confrontado el actual ministro de
Comunicaciones es la del tránsito en las
grandes ciudades, particularmente . en la
ciudad de Caracas.

La complejidad del problema cubre
tanto los aspectos de . ingeniería de trá-
fico como de equipo y material para cum-
plir con las labores de vigilancia, así co-
mo todo lo relacionado con el cuerpo de
vigilantes de Tránsito. Entre las medidas
anunciadas el mes pasado figura la de
dar la Comandancia del Cuerpo de Vigi-
lantes de Tránsito a la Guardia Nacional.
Aun cuando las medidas todavía no han

sido ejecutadas en la forma anunciada, se
espera que contribuyan a aliviar parcial.
mente la difícil situación de este compli-.
cadísimo problema. Algunos piensan que
la totalidad de las funciones de tránsito
debe darse a la Guardia Nacional. Sin em-
bargo, hay quienes consideran que la
Guardia Nacional, tal como está estruc-
turada hoy en día, no debería asumir el
control del tráfico en las zonas urbanas,
sino limitar su función a la inspección del
tráfico vial en las grandes autopistas. No
obstante, parece que el dar la. Comandan-
cia del Cuerpo de Vigilancia del Tránsito
a la Guardia Nacional puede resultar tan
eficaz como ha sido el darle. la Coman-
dancia de los Cuerpos de Policía en las
ciudades como Caracas y otros centros
importantes del país.

En todo caso parece que el problema
no es solamente de los vigilantes, sino
cubre otros aspectos, y que mientras no
se ataquen debidamente seguiremos con
un tráfico cada día más embrollado.

Illagallanes,

campeún

Por primera vez Venezuela logró el
campeonato de base-ball del Caribe des-
pués de venirlo intentando desde que co-
menzaron con las famosas series. El triun-
fo se lo dio a nuestro país el equipo del
Magallanes, que vino desarrollando uña.
intensa labor durante los juegos del cam-
peonato nacional hasta haber logrado el
primer lugar y finalmente representando
a Venezuela haber obtenido este trofeo
del Caribe. Esta victoria venezolana en el
campo deportivo. habrá de ser un estímulo
indudable para la juventud que tan apa-
sionadamente siente el base-ball. El ma-
yor reconocimiento que el Gobierno Na-
cional podría hacer por el triunfo del Ma-
gallanes es el de aumentar en una for-
ma masiva los campos deportivos a lo
largo de todo el país, donde nuestros jó-
venes puedan dedicarse a la práctica del
base-ball, que es el deporte que más ha
calado dentro de nuestra juventud.

los colombianos:

Frontera humana que se extiende

En las últimas semanas se ha hecho
más patente el agudo problema de la po-
blación colombiana en Venezuela. Por lo
pronto, nadie tiene cifras exactas ni si-
quiera aproximadas del número de colom-
bianos que en forma irregular se encuen-
tran en nuestro país. Este problema que
inicialmente se limitaba a las zonas fron.
terizas del Táchira y algo en la zona del
Zulia, hoy se ha extendido en forma vio-
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EDUCAC ION

P-,ERMANENTE

EF mundo moderno;' con técnicas y planteamientos cada vez
ñas complicados, pone interrogantes tremendos a los mo
delós tradicióñales de educación. Es obvio que el hombre
áctuial y dél futuro va a necesitar una formación continua a
través de todas las etapas de su existencia, desde la cuna
hasta la tumba." Este es el moderno concepto de' educación :?
permanente; que el señor PAUL LEGRAND, del Departamento
de Progreso de' la Educación de la UNESCO, analiza en el
presente 'artículo que presentamos a nuestros lectores co-
mo elemento de reflexión. Ha sido tomado de Crónica de la
Unesco, Vol. XV, ;N' 7-8, Julio Agosto 1969 (Educación La-
tinoamericana Vol, 111, N' 15, Diciembre 1969)
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COMO DEFINIR LA EDUCACION PERMANENTE

Diversidad de elementos en la La expresion "educación permanente" :abarca ;-, elementos ,.. , bastante dis-
definición. tintos. A veces, esta educdción se , refiere ,pura y- simplemente: a - la esfera

profesional, a la preparacior :.para un oficio o .ol perfeccionamiento de éste.
Puede confundirse tambien.:;can la educacÍón de adultos, torada segura-
mente en un sentido mas amplio que el 'de colificócion profesional, sin
abarcar no obstante el conjunto de los dimensiones de la personalidad. Pero
con creciente frecuencia el- término ''educación permanente" se aplica a
nuevas preocupaciones, ..a -nuevas investigaciones y logros que no se rela-
cionan con .la educación de adul.tos,: .y aun menos con la calificación profe-
sional, sino que expresdn el :deseo:. de dar: nacimiento a un ::nuevo orden
educativo.

Complejidad dei concepto. Así, pues, tanto en el pla y o^de la - reflexion cómo en el de la acción, la
educación permanente es una noción muy compleja que no sería adecuado
simplificar con demasiada precipitación. ` Lo que habría quia hacer es más
bien jerarquizar los distintos factores que la integran, situarlos exacta-
mente unos en ^relacion ton los otros. '.Según: una' primera acepcion, acaso
la más generalizada, la educación del hombre no concluye con el fin: de- la
escolaridad en el . grado primario, secundario o universitario, sino .que con-
tinúa durante toda la vida. Es ésta una interpretación del procesó educa-.
tivo que se refleja en la educación de adultos.

Limitaciones de las diversas - Se observa, pues, 'una tendencia natural a aplicar un nombre nuevo a
definiciones . una esfera de actividades que posee ya una sólida tradición. Sin embargo,

en este contexto particular . cabe reconocer un elemento menos tradicional,
que presentarla ventaja: de -. distanciarse -respecto de una concepción estre-
cha de la educación de aduttos que;; tiende a limitar su función a reparar
las _insuficiencias des` lb educacion primaria. De este modo la educación de
adultos se confunde eít cierlc> manera con las tesis y con los modos de
acción de la cultura y ice la educación populares. Cuando se utiliza la ex-
presión "educación permanente" se quiere, sin duda alguna, mostrar que
se trata de continuar el proceso educativo sin interrupción para. satisfacer
las exigencias profundas de la personalidad humana en su desarrolló y
para responder a las demandas cada vez más apremiantes de un mundo
que se transforma. Todos comprendemos hoy claramente que la vida de
los individuos, la de las sociedades y la de los pueblos no puede conten-
tarse con un nivel dado de educación, en . un mundo cuyas estructuras se
hallan en constante transformación.

Esta primera acepcion de:! la educación permanente representa, desde
luego, una concepción limitada. De'iahí que hoy, en numerosos círculos Y.
particularmente, 'en<=`la Unesco, las?^'investigaciones se orienten en nuevas
direcciones.

HACIA UNA TRANSFORMACION: RADICAL

DEL CONCEPTO-DE EDUCACION

Es necesaria una modificación radical
de la educación en sus bases y
funcionamiento.

'En..ias. sociedades primitivas Ia. edu .
.catión en todos.ios niveles se moví-
aizaba para dar al hombre todo lo
que _iba a necesitar durante el . resto
de su .existencia. -

Si es cierto que . el hombre durante toda su vida puede y debe continuar
instruyéndose, formándose, perfeccionándose, progresando en el. plano in-
telectual, afectivo y moral, en sus relaciones con los demás, y con la 'socie-
dad, y si el sistema de educación de adultos se desarrolla en medida sufi-
cierite `para-ayudar en ese esfuerzo, el pensamiento y el proceso educativos
deben modificarse radicalmente. Está claro que no es posible mantener 'la
educación.de otra época si las condiciones mismas de esa educación cambian.
El hecho de que el ser humano pase durante su vida por un proceso de edu-
cación. ininterrumpido significa inevitablemente que la educación, tal como
se dispensa generalmente, sobre todo a los niños y a los adolescentes, debe
ser. modificada; en Sus bases y en su funcionamiento. En efecto, ¿cuál era
el' objetivo. fundamental de la educación en los grados primario, secundario
y universitario? Ese objetivo lo imponía la división tradicional de . la vida
en dos; . períodos: un., periodo de preparación y otro de acción.

En las sociedades primitivas, la formación se efectúa gracias al medio,
por conducto 'dé los ancianos, de aquellos que disponen del saber y domi
nán fas técnicas. Esta preparación termina con el período de iniciación,
pasand&'entdnces; el ser humano a una nueva edad, que es la edad adulta,
en la, que ya no tiene más que instalarse.
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En 'nuestras sociedades se hoh elaborado ritos de transición análogos-.
los exámenes y los títulos, que ponen fin a la edad de preparación para _la
vida.. Hasta ahora se consideraba que el hombre ; una: vez . aprobado. el exa-
men final, á.'las 15; 20--ó-25 años, se .hallaba equipado para la. vida. A par-
tir de ése momento disponía del bagage intelectual, de las. referencias, dé

• los términos, de los comportamientos, de los hábitos y de las costumbres
que le permitían desempeñar- en la sociedad de los adultos un papel más
o menos adáptado a sus' capacidades y a su situación. social.

La vida se escindía,así:en dos partes y la finalidad de la primera edu-
cación era proporcionar al futuro adulto todo lo que iba a necesitar du-
rante el resto de su existencia para desempeñar sus diversos papeles. En
consecuencia, toda la educación se movilizaba para llenarles le cabeza a
los niños de la mayor cantidad posible de nociones. Durante el resto de su
vida, el individuo debía sacar de ese capital acumulado lo que necesitaba
para llevar una vida conveniente. Si, por el contrario, se estima que durante
todo su :existencia el hombre puede y debe continuar formándose e instru-
yéndose, no_ hay, ninguna razón para atiborrarle el cerebro durante la. niñez.

En la sociedad actual, por el contra- En :esta perspectiva la función de la escuela se modifica radicalmente.
rio, se estima que el hombre' debe
continuar formándose de manera

En. efecto, .misión suya es activar lo más eficazmente posible el :período
permanente. Hay que facilitar al fu = previo la :verdadera ed ió En sistema armonioso de educaciónP o a ucacn. n un
-turo adulto los instrumentos de ex- permanente, ia educación . :en su sentido pleno comienza más allá de .la edad
presión y de comunicación que va a escolar, tras la :época de - la universidad, cuando el hombre se convierte
necesitar durante toda su vida. en .sujeto de su propia' educación y posee las motivaciones . necesarias para

continuar instruyéndose y.. _formándose. La educación primera, lejos de
constituir esencial del . trabajo de adquisición de los conocimientos, se
transforma en una especie de preludio. Por ejemplo, se trata menos de en-
señar -determinadas materias que de facilitar al futuro adulto instrumen-
tos de expresión y, de comunicación que va a necesitar durante toda su
vida. Habrá que hacer . hincapié en el dominio del lenguaje, en el desen-
volvimiento -de :las capacidades de atención y de observación, en la aptitud
para documentarse (¿cómo? ¿dónde?) y en el hábito de trabajar en equipo.
!a existencia misma de- una educación de adultos amplia y vigorosa de-
berá :repercutir en todo el pensamiento y la práctica educativas, primero
en la :universidad, después en la escuela secundaria y en la primaria- y, aun
antes, en..la familia y en el medio donde ese esfuerzo educativo, se lleva
a cabo.

Hay que revisaorlos
dmodo

más
v

c
s Peso es una Segunda -interpretación de la educación permanente la quetrúc rm aci onvec f ón -yde

nientes hoy día para todos desde el  parece corresponder mucho mejor a la índole misma de ese contactó: A
nacimiento hasta el final de la exis  `partir de . aquí, .los educadores en su conjunto y, en primer lugar, los que
tencia:_ se ocupan de los adultos se ven obligados a revisar, con todo el vigor .y.la

audacia'necesarios, los modos de instrucción y de formación . :que hoy son
mas convenientes_ para todos, desde el nacimiento hasta el final de la . exis-
tenció, ba través de . sus distintas etapas, en una especie de continuum
lógico. En efecto, cada período que vivimos presenta la doble característica
de . ser -,al mismo tiempo una fase original e insustituible y una, preparación
para ,otras fases posteriores. Y no sólo la infancia, sino también la:,.ado-
lescencia, los comienzos de la edad . adulta y la etapa en que la existencia
finaliza y culmina poseen este carácter ambivalente. Cada una de ésas
etapas debería vivirse intensamente y aportar al ser humano su cuota de
experiencias,' de placeres y de satisfacciones en el largo proceso en virtud
del cual el hombre descubre la verdad de su ser, . gracias a una serie de
revelaciones. Y es :en la medida en que el individuo vive plenamente un
período de su vida cómo se halla preparado para los demás períodos. No
le conviene comportarse_ como si estuviera en situación de transición y
espera (lo que por lo demás es coma engañarse a sí mismo). Pero esto es
justámente . lo que suele ocurrirles al niño y al adolescente. La' educación
les frena en su desenvolvimiento y les impide vivir su edad. Esa amarga

.La educación de adultos está, desti- experiencia suscita una relación negativa con la educación, la cual, lejos
nada a ocupar un lugar capital en la, de parecerles 'uña fuente de alegría y un medio de realización personal,
educación permanente representa para ellos una limitación del ser. En estas condiciones, ¿cómo

no aspirar a: una renovación del pensamiento y de la acción educativos? Una
interpretación . más justo del desenvolvimiento de la vida en sus distintos
períodos conduce a .una noción más amplia y más profunda de la educa-
ción permanente, noción que rebasa la educación de adultos. Y, sin ,em-
bargo, esta última sigue estando destinada a ocupar un . lugar capital y
a desempeñar un papel decisivo en la educación permanente. En efecto.,
como todo sé halla ligado de una manera orgánica, . sin la presencia de
una educación .de adultos profunda y vigorosa no cabe pensar, en introducir
en la primera educación las reformas decisivas.
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OTROS ASPECTOS DE. LA EDU.CACION PERMANENTE

La
d

edúcación péÑmanente'ea una' má-
ner e es4ar de'spiertó'ai mundo sin Veamos ahora otras aspectos. de la educación que, aun siendo menos
la ñ dorra dei: . que. ha cesado de 'i mportantes,. deben. ser tornados:. también en consideración. Se trata d e las
formarse:- consecuencias inevitables ,que tiene: la , aceptación de este principio de una

educación continua durante todo LOE vida, adaptada a las exigencias suce-
sivas , de las :diferentes edades.. En . primer lugar, no cabe hablar razona-
blemente de una edad. dé la--educación. En efecto, la educación es una ma-

—nera de estar en el mundo y, rimás: concretamente, una manera de estar
despierto al múndo. Hay-seres que son atentos y otros que no prestan aten-
ción. Hay los qí é . :buscón a todo precio una seguridad y un abrigo y los
que., por el contrario; no sólo : aceptan' el riesgo, la aventura y las pruebas,
sino que sé enfrentan alegremente 'con ellos. La forma atenta de estar en
él mundo es la forma propia de la educación permanente, que coloca á los
seres en una corriente' de vida` opuesta a esa especie de modorra, más o
menos disfrazada, en que viven-inmersos quienes en un determinado mo-
ménto cesaron de formarse y'se- dejaron dominar progresivamente por los
conformismos o -las estructuras establecidas.

La edí cacióñ pérmaneñte atenúa la Una segunda :consecuencia =de gran álcánce es Id atenuación de la no-
nóciárt::de :fracaso .y .también: la

. de '
Ción de fracaso y, 'páralelaméhte, de la de éxito. Es evidente que en la

éxito. concepción de un proceso' educativo que se detiene en una determinada edad
de la vida y présenta 'una serie de . ritos de-iniciación (exámenes, títulos o
cualquier otro- modó:'de- selección); los que 

triunfan 
se. hallan netamente

separados de los qué fracasan; pór' un lado están los afortunados y par el
otro los torpes o los` malaventurados. Esta es la situación de la mayoría de
los hombres en -nuestras sociedades. Los individuos se orientan con carác-
ter defin ii.tivo  en virtud de circunstancias. sobremanera contingentes. Si, en
cambio, gracias ala.,acción.'de.estrúcturas favorables, el individuo se sitúa
en un proceso deformación continua, de revisión y perfeccionamiento per-
manente, un fracaso' tendrá a sus ojos un carácter relativo. Si fracasa en
una determinada empresa le quedarán otras muchas posibilidades, se le
ofrecerán otras muchas . ocasiónés: dé demostrar lo que vale. No se convierte
en un fracasado, sino que simplemente sufre un fracaso entre los otros
fracasos que la . 'vidá' le- deparo,' igual' - que un determinado éxito se sitúa,
también de 

manera 

relativa, en el 'conjunto de las empresas fallidas o lo-
gradas. Cuando se insti:tuciónaliza el éxito, se convierte a veces en una
prisión tan rígida como el fracaso-e- incluso a veces mucho más irreme-
.diable. En efecto, el hombre, que_ fracasa se ve obligado a ponerse a sí mis-
mo en tela de juicio a interrogarse, mientras que el hombre que tiere .éxito,
especialmente si lleva en sí mismo la marca  evidente de ese éxito, propende
a creer que él camino abierto por el triunfa de un momento le esta garan-
tizado para e l. restó de sus.días.S.i, en cambio, el individuo. se halla en
situación de interrogación y de: educación permanentes, el éxito o el fra-
caso constituyen láexpresiór de un momento particular de su vida y pier-
den todo carácter absoluto.:.

Lo i mportante es que el hombre Lo que i mporta es la multiplicación de las posibilidades de expresión
adopte una actitud viva, de vigilan-

.
en los planos intelectual, afectivo, y profesional, en el de las rela -,socialcia atenc^óri, y no meramente pa-

siva. clones el„h re Yhombre la mujer padres y los hijos,entre los d etc. Hay unentre ... . 1 
número ilimitado de situaciones en que el hombre puede conocer el éxito
y el. fracaso; lo esencial es que en' esas situaciones distintas adopte una
actitud viva, es .decir; una actitud de vigilancia y atención y. no puramente
pasivo. Ciertamente,. no puede ignorarse del todo la ley de la selección,
aunque sólo sea porque las empresas industriales, comerciales o adminis-
trativas no acostumbran a esperar ni a. hacer crédito, sino que, por el con-
trario, exigen certificados, títulos, pruebas, etc: Surge así en la práctica
una contradicción que no puede desconocerse entre el desarrollo de la edu-
cacion permanente y las exigencias de la selección. Pero, en lo esencial, no
son los educadores quienes tienen que adoptar los soluciones, sino que son
los usuarios los que deben encontrar los medios- que les permitan obtener
los servicios, de los hombres y las mujeres que van a necesitar, pero a con-
dicion de que esa obligación de imponer en un momento dado una selección
no repercuta, retroactivamente, sobre la formación global del ser humano,
la cual obedece a otras leyes. Por otro lado, cabe imaginar estructuras en
las que, como empieza, ya a ocurrir en ciertas sociedades socialistas, de-
terminadas puertas siguen._ abiertas después de la selección, con el fin de
que el hombre elegido en un determinado momento para ciertas funciones
pueda- prepararse_constantemente para "ejercer otras y pasar de una a otra
torea. Algunos plises. aplican en el Plano de tos responsabilidades políticas
y sociales, una norma de rotación: nadie puede ocupar un puesto impor-
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tante más allá de un período dé varios años. Esta práctica podría genera-
lizarse y permitir,, entre otras cósas, una circulación gracias a la cual la
selección efectuada en un momento determinado se vería constantemente
sometida a revisión en beneficio de la competencia o de la vocación ma-
nifestado durante el trabajo o de los talentos y capacidades de los em-
pleados. que descubrieran las empresas.

.Lid EDUCACION PERMANENTE AL. SERVICIO
DE LA PERSONÁLIDAD

La: educación permanente podrá:.to =. Otra consecuencia notable de la educación permanente es que en ade-
mar mucho más en cuenta la origi- lante. podrá tomarse mucho más en consideración la originalidad de cada
nalidad de cada individuo. ::. individuo. Es cierto que los hombres tenemos una naturaleza humana co-

• -múnj -pero tenemos también una historia particular, un' destino, "lo que
nunca se verá dos veces', como dice el poeta. El hombre siente más o me-
nos claramente la necesidad de ocupar todas las dimensiones de ese ser
que le es dado y- de esa vida que recibe. A veces con plena conciencia, a

.: veces confusamente, se esfuerza en salir de esa especie de anonimato en
el que se halla 'inmérso y en rehacer para su uso los modelos que le propor-
cionan-el lugar, el tiempo:y el tipo de civilización en que vive. Esos modelos
se le parecen y le expresan sólo parcialmente, no tienen en cuenta la ri-

. queza-iñsustituible de los factores en virtud de los cuales es él mismo . y no
otra--persona.

La enseñanza actual no tiene tiempo Ahora- bien, la enseñanza actual ignora ésta dimensión fundamental
para dedicarse a las individualidades,

las realidades concretas de cada del destino 'humano haciendo caso omiso de. las individúalidádes.' El tiem-a
persona. po falta para ello. La forma ción debe realizarse en un, numero-determina do

de años y concluir en un momento dado, sin tener en cuenta, por ejemplo,
que, aun con inteligencia y capacidades iguales, unos individuos son lentos
y otros rápidos, unos sé hallan en plena posesión de sí mismos a los veinte
cilios y otros . sólo á las treinta o incluso después. Los exámenes y los títulos
coñtribuyen en °gran medida a esta empresa de despersonalización. Lo

 en que se inspiran, la mayoría de las veces arbitrarios, fueron con-
cebidos y elaborados en otra época en función de las exigencias de un
determinado tipo de sociedad, de unas categorías, unos temperamentos
y unas mentalidades que no tienen nada de universal.. En un estableci-
miento escolar, lo . que se toma en consideración no es este o aquel_ indi-_
viduo =con sus características biológicas, psicológicas, sociológicas, his-

s necesaria toda una vida para conr tóricas y"geográficas, es decir, con la realidad concretade su_ naturaleza-,seguir la plena realización de un ser
humano.

.
sino calidad-calidad de buen o mal alumno. Estos datos- sólo.constitu en--oroY p :.'
ximaciones rudimentarias que descartan la verdad del momento y las- leyes
de-ese- desarrollo. Se necesita toda una vida .para que un ser humano tome
posesión de sí mismo, para que se revele como lo que es, Se trata de una
Larga conquista cuyo modelo más convincente nos lo ofrece . la obra de los
grandes artistas. Matisse o .Picasso, Tiziano o Rembrandt, pasaron por una
larga evolución. En un , cuadro del Rembrandt de. los treinta años se percibe
ya una naturaleza excepcional de artista, pero el hombre está aún ausente.
En -la obra se trasluce aún el taller. Sólo más tarde, a partir dé los cuarenta
añós,y.aun más acusadamente en el último período de su vida, el hombre
y el--pintor aparecen, plenamente reconciliados. Y cuanto más rico en po-
.sibílidades -es un -individuo, más tiempo exige la realización de cada una
de ellas: Salvo unos 'cuantos hombres excepcionales como Mozart, Rafael
o Watteau, .que alcanzan casi inmediatamente su apogeo, la historia de
Rembrandt: es la de todos.

El modelo tradicional de educación Lo que la.experiencio de los creadores de formas nos muestra no es
es muy li mitado y no tiene en consi.  sustancialmente distinto del destino de los demás individuos. Todos nos ha-
s:; de¡ todos

írit 

los verdaderos !F'úr-
del esp u. llamós émbarcado's en la misma aventura, la de la condición humano. A

través de las etapas sucesivas de su existencia y tras una serie de pruebas
y. de diálogos con el mundo y consigo mismo, el hombre manifiesta su ,po-
tente originalidad, a condición de que ésta no haya quedado destruida_ por
la tiranía de unos modelos todopoderosos, como los que la escuela impone.
Solo -una pequeña minoría conviene el modelo intelectual tradicional,
modelo-por lo demás limitado y -que sólo imperfectamente tiene en 'cuenta
los verdaderos recursos del espíritu. .

Gracias a la -educación permanente, se logrará progresivamente im-
plantar un mayor respeto al ser humano, ser menos implacable, menos. ti-
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ránico para con él y atribuir el lugar ,que les .corresponde a las personas
más distintas.

. EDUCACION PERMANENTE
, Y ESPIItITU MODERNO

La educación permanente hará po- Por último, gracias a la educación permanente, ciertas conquistas de-
sible que todo individuo asimile las cisivas del espíritu moderno podrán convertirse en carne y sangre de cada
conquistas más importantes del espí- individuo. ¿Cuáles._sori esas adquisiciones fundamentales del espíritu mo-
ritu moderno:

derno desde hocé 150 años? Entré otras, la historicidad, el espíritu cientí-
fico y la relatividad.

1
9 ) La historicidad: los conoci- Percatarse de que, en resumidas cuentas, los elementos del conocimiento

miento!.. adquiridos suponenp 'no son objetos de revelQaon,. de que ni siquiera la razón cognoscente es
el trabajó. de todas las, gene- ... algo dado; admitir que :.el acceso al saber sea él resultado de una conquista,
raciones anteriores, rio' són
siria revelációñ. pero.de una conquista provisional; reconocer en la parte de verdad que cada

individuo_ posee el trabajo de las..generaciones; situar el saber de una epoco
y el de un . individuo en su .momentó determinado de la evolución de las
ideas, de los instrumentos :-de percepción y de elaboración; situarse a sí
mismo en una sucesión de_ etapas: he. aquí otras tantas manifestaciones
de la historicidad. Es éste el: espíritu que asigna el lugar que le corresponde,.
muy importante, al' :tiempo y nos capacita para descifrar el carácter histó-
rico de toda realidad: La.educación- ha descuidado hasta ahora esta dimen-
sión: Los conocimientos . inculcados a los Pequeños, es decir, a los fu-
-turos adultos, aparecen ;generalmente como una revelación y es raro que
.el educador sitúe su saber en: el,.ma.rco. de su historicidad.

2
Q) El, espíritu-científico: es de- Una segunda conquista .de. l.. espír.itu_- moderno es: el .espíritu de interro-

cir, el espíritu de interrogó- gacion y de revisión: Al emprender una investigación, - el verdadero ciénti-
ción y 'revisión; lo -

 contrario fico no sabe de antemano lo que va á encontrar.. Lo que le interesa no es
del espíritu dogmático. poseer un saber, sino, una:. vez que : tiene un fragmento de verdad, consi-

derarlo como provisional,y rebasar inrr,edicitamente lo que ha quedado mo-
mentáneamente establecido. No formular ` juicio antes . de la verificación:
he aquí en qué consiste el espíritu científico, lo contrario del espíritu dog-
mático. El reverso del espíritu cieñtifico es el espíritu . de seguridad que se
niega , a _la crítica y ,a la revisión y quiere escapar al riesgo, el espíritu que
tiene sed de respuestas, _pero. evita -las preguntas fundamentales. Y cuántos
son los seres formados sólo para vivir acumulando las respuestas y sen-
tando su solidez en .las respuestas . recibidas. Nos hallamos aquí en los en-.
típodas. del espíritu científico que acepta claramente la presencia del riesgo,
incluido el de equivocarse. La educación debería ayudar al individuo a vivir
tranquilamente en el riesgo y a. considerarle como una de las posibilidades
del hombre y no como un elemento perjudicial. Tal actitud sólo será po-
sible cuando las ciencias no sean únicamente materias de programa, sino
.cuando toda la enseñanzá, en sus . métodos y en sus prácticas, se halle im-
pregnada de espíritu científico. -

34) La relatividad hay que com- Hay una tercera conquista del espíritu que debería también tener ca-
prender y aceptar la relátivi- bida en el proceso edúcativó permanente. Se trata del sentido de la relati-
.dad de las situaciones, io ab- vidad, resultado normal de la profundización del sentido histórico y delsoluto queda muy reducido: desarrollo del espíritu científico. Si la verdad e incluso la razón son pro=.

'ductos de la historia, si los conocimientos son provisionales y deben ser so-
metidos a'verificaciories- 1, cónstantes; el' lugar de lo absoluto queda singu-
larmente limitado: Gracias á la : educación; todo individuo debería aprender
sistemáticamente a ' río convertir sus creencias, sus convicciones, su ideo-
logía, su visión del mundo, sus costumbres y hábitos en modelos o normas 
válidbs para todos-los tipos de . civilización y para todas las formas de exis-
tencia. Comprender y aceptar 'la relatividad de las situaciones y de las
posiciones debería ser uno de los objetivos principales de la. acción edu-
cativo . Ello obliga a aceptar las . diferencias no sólo. como una necesidad
con la que hay que contar, sino también como una fuente de común .e n-
riquecimiento.

Lá.educación permanente
,
 se convier- Así, pues,  la educación permanente puede y debe asimilar esas con-'

te así en una concepcióp e interpre.... quistas esenciales del espíritu moderno e introducirlas en la visión y en
ración, 

nuevtiempo.

a de.1 proceso
na

 educativo .. ° la conducta de los seres humanos. La mo oría de los hombres vivimos tes..y . ál' mismo _en u guíá.para y
la' acción y la' reforma 'de la educa- davía de acuerdo con modelos arcaicos; aún no hemos conseguido 

insta

ción. larnos decididamente 'en el movimiento de la aventura intelectual, en el
universo de la investigación y de la revisión crítica. Sólo a disgusto, con.
ánimo reacio, nos dejamos arrastrar por el tiempo, como si tratáramos de:
frenar su movimiento y'de, poner .trabas a su. acción. La mayoría de los
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seres humanos se sienten decepcionados de-.la':realidad o desconcertados
cuando la evolución del mundo les contradice en su visión y en su inter-
pretac

i 6n de la realidad; al ver que las respuestas que les servirían de
base dejan de ser válidas, pierden pie y vacilan. Por falta de entrenamientó,
no están preparados para poner su verdadera grandeza y. su auténtica fuer-
za en el acto de buscar; no comprenden que en esto radica el interés esen-
cial de la vida. Mediante la educación permanente, será . poner progresi-
vameñte a disposición de todos ese instrumento, ese estado de espíritu, esa
actitud. ante la vida y ante la verdad. Vemos; pues, que . se..trata de un con-
cepto mucho más rico y amplio que la simple .educación de.. adultos y, con
mayor razón, que una interpertación limitada de esta educación. Se trata
de una concepción y una interpretación nuevas del , proceso educativo, in-
cluso de una lectura nueva del destino humano que sustituya la instalación
en una engañosa seguridad por la conquista constante dé sí mismo. Pero es
al mismo tiempo_ una guía para la acción, ,: ya que, gracias al principio de
la educación permanente, disponemos de orientaciones concretas para :-em-
prender las reformas de la educación que se imponen en una ;óptica viva,
inteligente y constructiva de la acción educativa: Y es también en gran
medida una concepción que permitirá instalar de nuev o . al hombre en la
realidad de su destino moderno y en el verdadero movimiento del espíritu
actual.

-ice-^-I--
(Viene de la pág. 106)

de sociedades preindustriales a sociedades industriales fundadas .en la racio-
nalidad.

-Las hipótesis graves, si coinciden en diagnosticar -uña crisis en la 's edad
difieren considerablemente en cuanto a la naturaleza de sus causas:; crisis de
integración de la juventud dentro del marco de' las sociedades: modernas; urgen-
cia de determinadas mutaciones en.. los diversos ' tipos, de_ sociedad; , necesidad
de romper con el .conservadurismo en tal::o cual situación; crisis de la "sociedad
de consumo"; crisis de los modos de vivir, de los valores establecidos, de Ja ci-
vilización, etc.

En todas estas perspectivas, el postulado implícito es el de que la juventud.
es particularmente sensible a los' males de la sociedad. .; Y esta noción de una
Juventud lúcida en .un mundo caduco y 'ciego es el nervio de la hipótesis más
dramática; la fas e  actual será para el mundo ,'el preludio de :'urca; Ineluctable .
agonía o de un nuevo nacimiento.

En cuanto a la amplitud nacional o :internacional de la crisis; de la juventud
las interpretacioiiies.varían entre las dos tesis fundamentales' siguientes:

La primera parte °de_la idea de que, dado el carácter esencialmente nacional
del fenómeno juventud, los, problemas son tan distintos' según .e1 país que no hay
entre ellos similitud, analogía, ni correlación; la segunda afirma, por el contra-
rio, que se trata de un fenómeno general, cuya universa lidad': se funda en el
sentimiento que abrigan instintivamente los jóvenes de todos los países, de la
crisis por que atraviesa - la humanidad; entregada al caos -y. á -la amenaza, y en
una cultura juvenil, de hecho internacional, que facilita la permeabilidad y el
contagio entre los diversos movimientos' de juventud.

Sin dejar de reconocer la importancia; que tiene observar las diferencias` que
existen entre las situaciones, los ideales, los objetivos, iás reivindicaciones y los
métodos de los jóvenes de los diversos países, es difícil negar que existen, "en
este punto, semejanzas y denominadores comunes entre acciones y fenómenos
alejados en el espacio y aparentemente separados. Es éste un aspecto particu-
larmente interesante para las organizaciones internacionales.

Instituto de
liturgia

Pastoral
CELAM..

Este Instituto Latinoamericano

de Liturgia Pastoral del CELAM

continúa prestando sus servicios

a sacerdotes, religiosos, religio-

sas y laicos comprometidos de

América Latina. De acuerdo con

el CELAM, las Di rectivas del Ins-

tituto están empeñadas en lograr

el máximo , aprovechamiento, por

parte de los Episcopados y Co-

munidades , de sus cur-

sos académicos, publicaciones:: y

cursillos itinerantes, que se

atienden en lo posible.

PROXIMOS °,CURSOS

del 6 de abril al '6 de junio

del 19 , julio - al 28 'octubre

del 8 novbre. al 12`' dicbre.

Informes:Informes-

Secretario.. I.L.P......

Apartado aéreo 1931

MEDELLIN (Colombia)
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EL MEDIDOR DE AGUA TAVIRA
11 

^c cI1 ewetrn "

Le señala con exactitud el agua qué Ud. ha consumido. El Acueducto
le suministra el agua y confíe en el medidor. TAVIRA que será "su
guardián" para determinar la cantidad -de agua utilizada.
Garantizamos una eficiencia de registro sin mantenimiento. Nuestra
fábrica dispone de talleres de. reparación y laboratorios de verificación
para. asegurarle la exactitud de los medidores.
Utilice él agua con el mismo criterio que cualquier otro producto
de consumo.

MEDIDORES DE AGUA APROBADOS POR EL I.N.O.S

DIRECCION: CALLE 3 - URB. INO. CARAPA - TELFS 49.37.49 y 4.9.38.63



MAIZINA
AMERICANA
Es inmejorable para todo
preparado que requiera el
empleo de una harina fina

y delicada.

COMO ALIMENTO DE LOS
NIÑOS, ANCIANOS Y CON-
VALECIENTES, NO TIENE

RIVAL..

Agradable al paladar
y de fácil digestión.

MAIZINA AMERICANA
Recordamos fijarse en
"EL AGUILA"

legítima.::.:...:. _:, . .

MAIZINA AMERICANA

ALFONZO RIVAS & Cía. C. A.
Petión a San Félix, 11•
Teléfs. 55.80.61 al 69

Apartado 122
CARACAS.

Modelo' exclusivo ` Bs. 1.120
Recibo Danés

42.01.23

LAS CAMISAS SON
LAVADAS CON

AGUA SUAVIZADA

Sólo

j!q P'tiine'LcLJ
garantiza este servicio

El 80% de agua caliente
a 80

0
 centígrados

Jabón en escamas
de fa mejor calidad

En él lavado en cada camisa
empleamos un promedio de

15 litros de agua
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NUEVA P
Es obligante
orientar la nueva
política de
desarrollo industrial
con una
.mayor atención
hacia las
industrias con
capacidad competitiva
en el exterior.

ILITICA INDUSTRIAL
230 nuevas empresas

iniciaron sus
actividades

de producción.

994.759.932,89 bolívares
es el monto exonerado

durante el ano

5,10

d

La necesaria
producción de bienes
intermedios y de
capital, requiere
mercados amplios.

MINISTERIO DE FOMENTO



donde
únicamente
el avión
recibe más
atenciones
que usted.
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