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NUESTROS SUSCRIPTORES

Concluye el año 1973. Durante él SIC ha refle-
xionado sobre los más variados temas nacionales e in-
ternacionales.

Para 1974 SIC presentará a lo largo del año estu-
dios sobre:

* ANALISIS DE LOS RESULTADOS
ELECTORALES.

* AGRICULTURA

* SALUD
* PETROLEO
* EMPRESAS MULTINACIONALES...

* Haciendo efectivo cuanto antes el pago de la
renovación de su subscripción para 1974.

* Obsequiando con motivo de la Navidad a sus
amistades una suscripción a la Revista o invitando a
otras personas a suscribirse.
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Correo Aéreo

* Américay España 11,25 Dólares USA
* Otros países 14,00 Dólares USA

Otros temas serán también analizados como Edu-
cación, Urbanismo, Iglesia..., además de nuestras acos-
tumbradas secciones de Política, Vida Nacional e In-
ternacional, Libros y Documentos.

Desearíamos que SIC llegara a un mayor número
de lectores. Para ello el papel de nuestros actuales sus-
critores es determinante ¿cómo pueden ayudar?

MODO DE PAGO

p rgiro ^ostál o telegráfico, valor declarado o en

cheque bancario (degerencia, si lo envía desde el inte-

rior o contra un banco de EE.UU. si lo hace desde el

exterior) o ersonalmente en nuestras oficinas

NOTA: De acuerdo a nuestra costumbre habitual para facilidad de nuestros
lectores, a menosgue se exerese el deseo explícito de retirar la suscripci ón,---- ------ ----------
la consideramos automáticamente renovada)-------------------------

B O LETIN DE SUSCRI P CION

NOMBRE

APELLIDOS

CALLE

CIUDAD APARTADO TELEF.

Revista de opinión y búsqueda de una Venezuela mejor

Av. Cristóbal Rojas, 16- Santa Mónica Apartado 40.225 Telf: 61.46.07 CARACAS - 104 — VENEZUELA



CENTRO
GUMILLA

Av. Cristóbal Rojas, 16 - Santa Mónica
Apartado 40.225 Telf: 61.46.07
CARACAS-104 — VENEZUELA

Fund .dor: t Manuel Aguirre Elorriaga, 8. J
Director: Fernando Martínez Oaldeano, S. J
Consejo de Redacción: CENTRO OUMILLA
Administración: Reliodoro Avendaño AÑO XXXVI, No 360 — DICIEMBRE — 1973

SUSCRIPCION: (diez números al año)

VeneRj a: Bs. 30 en giro postal o telegráfico,
valor declarado o cheque bancario
(de gerencia desde el interior)

E t anjera:
caneo or fk~: $ USA 7,75 (contra un
banco de EE. UU.

Caven Aiso:
América y España $ USA 11,25 contra
un banco de EE.UU.

Otros países: $ USA 14 idem.

Iwímeo ancho: Bs. 3

AGENCIAS EN EL INTERIOR

Barquisimeto: Mario B®tla. Colegio Javier. Ave-
nida Pedro León Torres. Ap. 280. Te1f. 28.299.
Barquisimeto (Edo. Lara).

Maracaibo: J. R. Aguirre. Colegio Gonzaga.
Avda. 2, N4 55-185. Ap. 724. Telf. 76.811. Me-
eecatbo (Edo. zulla).

Maracay: Marcial A. Núñez Alonzo. Calle Ju-
nin, N4 141. Qta. Cape.naparo. Urb. 21 Hipó

-dromo. Maracay (Edo. Aragua).

Mérida: Jesús María Gariaano. Av. Tulio Fe-
bree Cordero, N9 33

.
40. Ap. 7. TaU. 39.40.

Mérida (Edo. Mérida).

San Cristóbal: Ricardo .Oetoe Aguilar. Calle 16,
N4 12-24. Telf. 32.025, San Cristóbal.

Valencia: Alada Peña de Sarratud, Calle Lea
Acacias, NO 90-21; Te1f. 54-486. Urb. Lomes-
del Este. Valencia. (Rdo. Carsbobo).

Fotolito La Casa del Offset.
PELIGRO A PELE EL OJO EDIFICIO AGUDO PISO $

.Caracas. Teléfono: 55.90.29

Rap
ta

 
y Ldtosraffa:

EDIT. TEXTO - Telfs. 628730 - 622485

FRENTE AL PROCESO ELECTORAL

' —Las Elecciones
( (Editorial) 449

—Los Candidatos responden a SIC
Entrevistas 450

—Los programas de gobierno
— El programa de Lorenzo Fernández 466
— El programa del MAS 468
— Los 15 puntos de la Nueva Fuerza 472

— Resultados electorales de 1968 448

INFORME POLITICO

Redacción 463

OTROS TEMAS

—El Cristiano y el cambio
Eduardo J. Ortiz 473

—Petróleo Arabe: ¿guerra o chantaje?

Ignacio Purroy 475

LA HORA INTERNACIONAL

Demetrio Boersner 476

COMENTARIOS 464

VIDA NACIONAL 478

LIBROS NUEVOS 444

OPINION DE NUESTROS LECTORES 442

I NDICES DEL AÑO 1973 481
Portadas Creación y disefio de José Luis ourlez.

SIC no se responsabiliza por los juicios y opiniones de los artículos
firmados. La responsabilidad de los mismos eomp.te a sus autores.

441



OIHNlO1 DE NUESTRO$ tE<TOI^^S

CARTA ABIERTA A MONSEÑOR LUIS E. HENRIQUEZ

Monseñor Henríquez:

Me sorprende su opinión sobre los artículos referentes al
"Catolicismo Popular en Venezuela". Usted muestra de princi-
pio a fin de su carta un desprecio total hacia el contenido de
esos artículos, sin ninguna causa justificada que se vea.

Le he de decir que cuando yo leía esos artículos me lla-
mó la atención ante todo la "Objetividad Científica" que man-
tenían; ya que en ningún momento cayeron ni en sensaciona-
lismo, ni en críticas atropelladas contra alguna institución.

El Editorial, que usted tanto criticó, me pareció muy
honesto,y cabría preguntarse ¿en qué estaría incompleto? Ya
que presentaba las principales motivaciones de Nuestra Iglesia
en ese aspecto. ¿No es una Pastoral de base popular,.lo que pi-
den los Documentos de Medellín?

Usted acusa de unilateralidad y superficialidad a los artí-
culos. No creo que "Unilateralidad" es dar una opinión cientí-
fica, como la que dieron los articulistas, partiendo de estudios
antropológicos e históricos de alta calidad. (Yo, personalmente
he estudiado algunos de ellos). Pero ¿no será unilateralidad esa
afirmación que muestran muchos Manuales de Catecismo "Con
Censura Eclesiástica' de que toda religión que no sea Católica
Romana es Paganismo Indeseable? En este calificativo han
caído incluso Iglesias de tanta universalidad y antigüedad como
la nuestra. Y en cuanto a decir que son superficiales, me pare-
ce incorrecto, ya que más bien me llamó la atención que pudie-
ran tratar en una forma tan minuciosa a la par tan sintetizada
un tema de tanta complejidad.

Usted afirma que la conversión forzada de nuestros pue-
blos precolombinos es una generalización que no corresponde
a la realidad histórica, pero ¿no funcionó acaso la Inquisición
aquí en América hasta la Independencia? Yo más bien diría
que fueron muy contados los casos de conversión voluntaria.

Usted afirma veladamente que el "Culto a María Lionza"
es producto de un aumento de la supertición en nuestra era. Yo
no llamaría supertición a este fenómeno, sino más bien sosten-
go, según afirman los sociólogos Bryan Wilson y Herman Khan,
que son el producto de la "Necesidad del hombre cóntemporá-
neo de hacer más individual su concepción religiosa para así
poder integrarse mejor en una sociedad ideológicamente plura-
lista', indicando que esto significa un deseo cada vez mayor de
"Liberarse" de imposiciones ideológicas.

Está de más decir, que sí soy Católico Romano, además
de ser por la gracia del Señor, lo soy por un accidente geográfi-
co. Si hubiese nacido en El Cairo o en Shanghai sería Musul-
mán o Taoista.

Así diciendo, Monseñor, le saludo a usted respetuosa-
mente, y a los articulistas de SIC les felicito por la Calidad In-
formática de sus escritos.

Atentamente,

LUIS ENRIQUE RENGEL AVILES

SOBRE EL NUMERO DE "SIC" DEDICADO A CHILE

Hay un dicho que expresa que los "tontos" son inofensi-
vos, excepto los "tontos absolutos" los que son peligrosísimos.

El Señor José Gerbasi secoloca dentro de esta segunda
clasificación al hacer un análisis aprésurado, parcial, absoluto,
falso, y prejuiciado de la situación chilena en el último número
de la revista SIC. Establece una dicotomía de criterios en que
todo lo anterior (gobierno de Allende) era casi perfecto, demo-
crático y justo, en el otro extremo el movimiento militar sería
un paso hacia la dictadura militar, larga y dura.

Este señor no,.entiende, en su dicotomía, la situación exis-
tente, al pueblo chileno, ni lo que trató de implantar el ex-
Presidente Allende y quizás ni siquiera entiende al socialismo
marxista.

Es inútil rebatirlo, frase por frase en sus conceptos, lo re-
mito a que lea el "Libro Blanco" publicado por la Junta Militar.

Sin embargo, me permito mencionar algunos de sus con-
ceptos:

1) El art ículo de "Mensaje" no demuestra lo que el señor
Gerbasi trata de probar sino más bien lo contrario.

Por lo demás, a pesar de haber sido fundada por un sacee
dote santo (Manuel Hurtado Cruchaga), Mensaje está —hoy en
día— debido a su propia dicotomía como esas señoritas, ya en-
tradas en edad y sumamente solteras. Es decir no está en su me-
jor época, ni en sus mejores años.

2) Chile le dió a Allende seis años de oportunidad para de-
mostrar que su socialismo ala chilena era lo que el país realmen-
te necesitaba.

Desgraciadamente bastó tan solo la mitad de ese lapso pa-
ra comprobar que iba al fracaso por:

—apartarse de la Constitución al hacer caso omiso al
Congreso, Poder Judicial y Contraloría General de la
República.

—al infringir los derechos humanos de la "mayoría"
del país, imponiendo un régimen foráneo por la fuer-

1 za.

—al crear cuerpos para-militares en oposición directa a
las Fuerzas Armadas.

—al pretender cohartar en forma profunda y definitiva
las libertades de educación, asociación, trabajo, ex-
presión, etc.

3) El movimiento militar fue un mal necesario que se efec-
túo solo seis días antes-de la ejecución del plan "Z", el que pre-
tendía imponer por medio del asesinato la "dictadura del pue-
blo".

A grandes males, grandes remedios.

También, es imposible salvar una gran brecha con una
serie de saltos pequeños.

4) "Ese gran demócrata sacrificado por el golpe militar"...

¿Están ustedes hablando del Salvador Allende real, o han
inventado un personaje de Walt Disney? ?

La Junta Militar deseaba sacar del poder a Salvador Allen-
de por falta de idoneidad, falta de cumplimiento de su juramen-
to constitucional y para que Chile no terminara en una guerra
Civil.

Una cosa es respetar el valor humano personal de un hom-
bre que se "suicida' por sus ideas, otra cosa distinta es creer
que su suicidio demuestre que tenía la razón. Por el contrario:
el suicidio es una expresión extrema de autocrítica y desespera-
ción
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5) .. "No es tótalmen'te cierto el esquema de que para imponer
el socialismo hay que hacerlo con las bayonetas..."

¿Qué clase de socialismo? ¿El de Suecia y Dinamarca o
el de Cuba y Hungría? . A lo mejor es cierta esta declaración pa-
ra un socialismo marxista..., ¿pero quién querrá hacer nueva-
mente la prueba y pagar su precio? .

6).. . No hay sectores colaboracionistas u otros "no-colabora-
cionistas" dentro de la Democracia Cristiana chilena.

Ante los antecedentes del plan "Z", la opinión de Bernar-
do Leighton debe haberse modificado substancialmente.

El Señor Radomiro Tomic es caso aparte. Haciendo abs-
tracción de todo lo que ha sufrido (y evolucionado) Chile en
estos últimos tres años, el sigue actuando como si fuera toda-
vía un candidato a la presidencia.

7) Para un cristiano debería ser imposible creer realmente
en esa dicotomía que ustedes presentan, o capitalismo o mar-
xismo.

Si el. capitalismo es malo, no por ello el marxismo es me-
jor. Si uno aliena, el otro masifica. Si uno explota, el otro opri-
me.

¿No se habrán salido ustedes del marco de referencia de
Cristo?

¿No han olvidado que EL es el camino, la Verdad y la
Vida?

¿No están creando de mistificar, el socialismo marxista en
una solución de tragedia griega: "Deus ex Machina"? .

8) Tal como lo dice Bernardo Leighton en su declaración:

"La falta de rectificación (de . los errores cometidos por
el gobierno de Salvador Allende) fue lo quedefinitivamentenos
llevó a esta tragedia".

Agrega después:... "porque el deber de mantener una de-
mocracia no puede ser eludido por nadie'.

Es nada mas que éso, lo que ha hecho el movimiento mi-
litar del once de septiembre: ¡no evadir su deber y enmendar
el rumbo para volver al camino de la verdadera democracia!

Atentamente,

ALFREDO NAVARRETE SCHERRER

3) Llego ala conclusión que el autor de la comunicación no
alcanzó a entender bien la tesis-central de mi trabajo periodísti-
co publicado por Chile. Mi opinión —que hoy ratifico— es que
El Presidente Allende pudo conducir a Chile hacia un socialismo
por vía democrática. Lo estaba logrando en los dos primeros
años. Pero, fue víctima de varios factores, inclusive las contra-
dicciones internas y una permanente presión conspirativa. Igual-
mente sostengo. que en Chile, había condiciones para ese socia-
lismo por la vía democrática. No hay que olvidar que dirigentes
socialistas —el propio Allende— fueron ministros hace unos 35
años. Igualmente, que los comunistas han tenido oportunidad
de gobernar y, por lo menos parcialmente han gobernado.

4) Yo admito la crisis económica muy grave que creó el
proceso socialista, especialmente en su tercer año. Hablo de esa
inef¡ciencia en el proceso de socialización.

5) Pero, todos los factores adversos que pueden encontrarse
ala Gestión de Gobierno del Presidente Allende, no justificaba,
en modo alguno, que las tres Fuerzas Armadas y los Carabine-
ros, traicionaran al sistema democrático chileno, traicionaran al
Presidente Allende y rompieran una tradición, para dar uno de
los más sangrientos, despiadados y primitivos golpes militares
que se han producido en América Latina.

Aún hoy, a unos dos meses de la sangrienta insurrección,
corre la sangre en Chile y la opinión pública sigue protestando
contra la Junta Militar. Hasta se trata de que Autoridades Ecle-
siásticas chilenas, lleven a Roma, en un extraño peregrinaje, a
miembros de la Junta Militar para que expliquen a su Santidad
Paulo Sexto, su concepto o su tesis de este estado de cosas-que
han creado en Chile y que tratan de mantener con bayonetas,
tanques y,metralletas. Cómo será la opinión en el Vaticano de
recriminación al régimen chileno, que un distinguido dirigente
de la Iglesia Católica de Chile no pudo hacer modificar el juicio
severo que la Santa Sede ya ha dado sobre el régimen de
Santiago de Chile. k,

El autor que trata de pontificar sobre catolicismo, debe-
ría pensar —como pienso yo que me considero un sincero cató-
lico— en estas cosas, antes de emitir juicios apresurados, aun
cuando bien expuestos en su carta de crítica que la Dirección de
SIC —por ética periodística— ha querido publicar totalmente.

J. G.

NOTA DE JOSE GERBASI

Acerca de esta comunicación, pienso que cabe hacer las
siguientes observaciones:

1) El autor confunde el material de la Revista SIC. Me atri-
buye virtualmente todo el material que SIC publica con respec-
to al drama chileno en su No. 358.

2) No puedo creer que él autor se refiere a mí cuando habla
de "tontos útiles", a menos que no conozca mi trayectoria en el
gremio de la prensa y como profesional del diarismo venezola-
no durante los últimos 25 años. Mis sentimientos políticos,
bien definidos y nunca ocultados, son ampliamente conocidos.
Como también es conocida mi imparcialidad y objetividad en
mis trabajos periodísticos, si es que, frente a la tragedia de Chile,
cabe —por condición humana— ser realmente objetivo o impar-
cial.

TELEGRAMA DEL Dr. GERMAN BORREGALES

POR RAZONES DE HUMANIDAD Y COMO DEMOSTRA-
CION MAS DE LA PREOCUPACION DE SU DIARIO POR LA
SOLUCION DE LOS GRAVES PROBLEMAS SOCIALES DEL
PUEBLO VENEZOLANO, TOMOME LA LIBERTAD DE
DIRIGIRME POR EL MUY DIGNO ORGANO DE UD A LOS
COLUMNISTAS DE SU PRESTIGIOSO VOCERO PARA QUE
INTERCEDAN A FAVOR DE LOS COMPATRIOTAS QUE
DENTRO DE LOS PAREDONES DE LA CARCEL MODELO
DE CARACAS LLEVAN UNA VIDA DE PELIGROSAS CON-
SECUENCIAS PARA UNA SOCIEDAD QUE LO PERMITE
ELUDIENDO SU RESPONSABILIDAD.
TENGO LA SEGURIDAD DE QUE UD PRESTARA VALIOSA
COLABORACION PARA ESTA OBRA DE AUTENTICA PAZ
SOCIAL.

GERMAN BORREGALES DIPUTADO

r- ^+•
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Algo más
que
noticias...

MARTINEZ, ANIBAL R.
Historia Petrolera , Venezolana en 20 jornadas.
Edreca Editores, Caracas 1973.

Con esta nueva entrega de más de dos-
cientas páginas, el doctor Aníbal R. Martínez
lleva publicados 5 libros sobre petróleo venezo-
lano. Dos de ellos, "Nuestro Petróleo" y "Cro-
nología del Petróleo Venezolano" han sido
editados también en ingles. El autor, por tanto,
es fecundo escritor sobre el tema de su especia-
lidad.

Esta vez el doctor Aníbal R. Martínez se
esfuerza en presentar al lector una especie de
síntesis apretada y erudita del significado de
aquellas fechas en su opinión las más resaltantes.
de la historia petrolera venezolana. --

El primer Cronista del Nuevo Mundo,
Capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés,
recoge referencias de "un licor como aceite junto
al mar", en la isla de Cubagua. La obra impresa
del Cronista ve la luz pública el 30 de septiem-
bre de 1535.

Otra fécha (16 julio 1799), la del arribo
al puerto de Cumaná de Humboldt. Este natura-
lista alemán sostenía la teoría de la relación di-
recta de terremotos y volcanes con los rezuma-
deros de petróleo y asfalto.

Con el Decreto del 24 de octubre de
1929, promulgada en Quito, Bolívar aseguró la
continuidad del principio fundamental de la pro-
piedad nacional de las riquezas de hidrocarburos
y minas. Sin duda se cumplió entonces una jor-
nada nacional histórica.

El 24 de agosto de 1865, Jorge Surtherland
caudillo militar del Zulia dió la primera conce-
sión al norteamericano Camilo Ferrand para bus-
car, producir y negociar petróleo o nafta.

Con el 3 de septiembre de 1878 se inicia
en tierras de Los Andes la primera explotación
comercial de petróleo. Los seis socios todos ve.
nezolanos, con un capital de 100.000 bolívares,
constituyen eh San Cristóbal la empresa "Potro-
lia '.

Unos 150 metros cúbicos diarios de crudo
fue la producción inicial del pozo Bababui-1,
perforado por la compañía New York and
Bermúdez. Este 15 de agosto de 1913 señala la
dependencia original de las empresas extranjeras
en la explotación de nuestra principal riqueza.

Desafiando presiones y amenazas sobre
todo de los Estados Unidos, el MinistroGumer
sindo Torres logró que el Congreso aprobara el
19 de junio de 1920 la primera Ley sobreHidro-
carburos. Esta Ley estuvo en vigencia 352 días.

Venezuela fue catalogada como nación
petrolera el 14 de diciembre de 1922. Cuando la
perforación del pozo Los Barrosos N. 2 llegó a
los 525 metros de profundidad, el chorro de
petróleo reventó con un flujo incontrolable que
alcanzó los 16.000 metros cúbicos por día. Se
descubrió así el tercer campo petrolífero mayor
del mundo. El descubrimiento del campo de
Quiriquire (1 junio 1928) abre grandes perspeo.
tivas en el oriente de Venezuela. Y el martes 14
de julio de 1936, el doctor Arturo Uslar Pietri
publicó en el diario "Ahora" el editorial "sem-
brar el petróleo". El editorial no tuvo eco.

La Ley de Hidrocarburos promulgada el
13 de marzo de 1943, aún vigente en lo funda-
mental, clarificó la situación de las concesiones
anteriores y aseguró a las concesionarias 40
años de duración adicional. En contrapartida el
.Estado consiguió parte de sus reivindicaciones.

El 3 de mayo de 1944 la Shell descubrió
gran cantidad de petróleo procedente del Cretá-
ceo. Para el geólogo tiene gran interés el hallazgo
por su magnitud comercial a pesar de las carac-
terísticas escurridizas propias del Cretáceo. Se
ha llegado a encontrar petróleo en cantidad no-
table hasta en el basamento no sedimentario.

Los trabajadores del petróleo se organi-
zaron definitivamente el 30 de marzo de 1946
y el 12 de noviembre de 1948 surgía la nueva
Ley de Impuesto sobre la Renta del "50-50".
Doce días después el Presidente Gallegos fue de-
rrocado. La C.V.P. nació el 19 de abril de 1960
y el 14 de septiembre de ese mismo año se creó
la OPEP. Venezuela es miembro fundador.

A partir del 6 de octubre de 1966 se in-
trodujeron los llamados precios de referencia de
los crudos y productos para fines fiscales. En la
jornada del 28 de julio de 1967, el Presidente
Leoni pone el ejecútese a la "Ley sobre conve-
nios especiales relacionados con la desulfura-
ción de hidrocarburos".

Las fechas del 18 de julio de 1972y del
11 de marzo de 1973 apasionan al geólogo. La
primera corresponde al comienzo de la explora-
ción por taladro de la plataforma submarina (en-
senada de La Vela) y la segunda al inicio del
primer pozo de información estratigráfica en la
Faja Bituminosa del Orinoco.

Estas son las veinte jornadas históricas
presentadas por el doctor Aníbal R. Martínez
más con actitud de geólogo preocupado que de
historiador. Decimos de geólogo preocupado
porque el doctor Aníbal R. Martínez se refiere
con frecuencia al dato físico de reservas proba-
bles de una riqueza limitada que se despilfarra
como si se tratara de un recurso inagotable.

No aparece en el libro la problemática
histórica y rigurosa de los móviles de los perso-
najes, de los intereses encontrados, de las presio-
nes de todo tipo. La historia del petróleo vene-
zolano y en consecuencia la historia de la Vene-
zuela moderna está aún por escribirse.

F. Mz. G.

HYMER Stephen: "Empresas multinacionales:
la internacionalización del capital".
Ediciones Periferia.
Buenos Aires 1972

• Hoy estamos presenciando una reorgani-
zación del equilibrio mundial de fuerzasysomos
testigos de una reorientación de las potencias
hegemónicas. Hasta cierto púntó, los estados na-
cionales como unidades soberanas pierden su,au-
tonomía . por su creciente integración en un sis-
tema mundial cuyas riendas se escapan de las
fronteras de una sola nación.

Junto a los estados nacionales —dentro de
ellos y por encima de sus fronteras— emergen
con poder las empresas transnacionales que lle-
van camino de regir la economía mundial: la
distribución de la tecnología, de los recursos fi-
nancieros, del trabajo y de los mercados. ¿Ac-
túan como instrumentos de las potencias hege-
mónicas, o más bien son realmente internaciona-
les?, ¿Qué grado de beneficio humano generan
sus criterios de utilización de recursos? ¿Cómo
afecta su acción a los llamados países subdesa-
rrollados? .
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Ediciones Periferia recoge en u'n libro
breve y jugoso cuatro artículos , excelentes del
profesor Hymer de la New School for Sócial Re-
search de Nueva York. Con gran libertad y crea-
tividad aborda el panorama económico mundial
que presentan las empresas transnacionales y la
constitución de nuevos centros de poder con una
nueva jerarquización de las ciudades y la consi-
guiente división internacional del trabajo. Todo
nuevo tema requiere audacia e imaginación que
desborden-los análisis económicos rutinariosy
ortodoxos. Los artículos de Hymer reunen estas
cualidades. "El impacto de las empresas interna-
cionales", "La Corporación multinacional y la
ley del desarrollo desigual", "Las empresas mul-
tinacionales norteamericanas y la competencia
japonesa en el Pacífico" y "La internacionaliza-
ción del capital" constituyen otros tantos capí-
tulos jugosos y sugerentes sobre el tema.

El libro constituye una buena introdución
al tema, pues abre el panorama de las preguntas
más inquietantes sobre la acción de estas empre-
sas para el futuro de la humanidad.

L. U.

INSTITUTO FE Y SECULARIDAD
Fe Cristiana y cambio social en América Latina.
Encuentro de El Escorial, 1972.
Salamanca, Ediciones Sígueme, 1973, 428 pp.

Nos complace la publicación de este libro
que recoge las ponencias y comunicaciones de el
Encuentro de El Escorial, 1972, en torno al te-
ma Fe Cristiana y cambio social en América La-
tina- Temas tratados con autoridad y competen-
cia por ún selecto grupo de teólogos y científicos
sociales latinoamericanos. SIC dedicó varios.ar-
tículos a ese Encuentro en el número de Sep-
tiembre—Octubre del año 1972. Remitimos allí
a nuestros lectores, en particular al artículo de
Carmelo Vilda,'"Fe y cambio social en América
Latina". El Instituto Fe y Secularidad y Edicio-
nes Sígueme han tenido un gran acierto en la
cuidada edición de los trabajos de este Encuen-
tro.

R. B.

NAOMI BURTON,BROTHER PATRICK HART
and JAMES LAUGHLIN (Editors) with AMI YA
CHAKRAVARITY
The Asian Journal of Thomas Merton.
New Directions, 480 pp., $12.50.

Thomas Merton, el famoso monje cister-
ciense y poeta tan estimado y querido por los
grupos dé avanzada de jóvenes poetas latinoame-
ricanos, dejó muchos manuscritos al morir de
improviso. Entre ellos este diario es algo muy
especial por tratarse de las últimas palabras que
Merton escribió antes de su repentina desapari,
ción. Son las notas apresuradas, recuerdos del
momento, sentimientos e impresiones que iba
anotando en las entradas de su diario durante su
viaje asiático en el año 1968. Sin duda que Mar-
ton esperaba un día publicar este diario después
de haber reflexionado sobre las sensaciones y
observaciones sin duda fragmentarias que se iban
acumulando en las vetas de su riquísimo mundo
interior. Gracias a la paciente labor editorial de
sus amigos, podemos encontrar de nuevo a un
Merton lleno de madurez, libre y brillante. Es
un diario que conmueve por su candor, apertura,
fortaleza e ingenuidad.

En este libro apasionante aparece el inte-
rés inmenso de Merton por las religiones orienta-
les y en particular por las técnicas contemplati-
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vas del Oriente. Merton,- trapense por ezceléncia,
quería enriquecer su propia vocación monástica,
renovar el monasticismo occidental, tratando de
aprender de la experiencia y disciplina del mo-
nasticismo budista a través de un contacto direc-
to y personal. Sus anhelos más férvidos eran lle-
var a su monasterio de Kentucky algo de la "sa-
biduría asiática". ¡Admirable humildad genuina-
mente cristiana! . Merton, eremita convencido,
pero metido de lleno con su poesía y escritos en
los problemas más vitales y humanos de nuestro
tiempo, andaba siempre en busca de una soledad
y silencio más profundos.

Merton se preparó cuidadosamente para
este viaje asiático. Todo el diario, desde San
Francisco a Bangkok, a través de la India hasta
las fronteras tibetanas, para regresar de nuevo a
Bangkok, es un reflejo de su vida intensa, espon-
taneidad, humor, y alegre libertad de espíritu.
Es un Merton lleno de franqueza que no disimula
con eufemismos corteses sus verdaderos senti-
mientos sobre realidades y personas. Por las pá-
ginas de su diario, vertebralmente serio, cruzan
toda clase de reacciones de alegría, disgusto, fas-
tidio y en ocasiones enojo ante el descubrimien-
to de contemplativos fraudulentos. Durante su
jornada asiática, ocupado constantemente en
conferencias, encuentros, diálogos y entrevistas,
echaba de menos la soledad y el silencio. Se le-
vantaba muy temprano para orar y meditar an-
tes de que saliera el sol. En el Himmalaya se
conmueve ante la amistad y afecto que le dis-
pensa el Dalai Lama. El encuentro con el Da
lai Lama y varios monjes del Tibet fueron los
momentos más lúcidos e importantes de su viaje.
La separación de su propio Monasterio de
Gethsemani le ha hecho "verlo en perspectiva y
amarlo mucho más".

En Ceylán vivió, algunas de las experien-
cias religiosas más íntimas de su vida: En la vieja
ciudad de Polonnaruwa quedó extasiado ante las
gigantescas estatuas de Budda talladas en la pie-
dra. Allí todo le resulta claro, todo es vacío y
compasión a un mismo tiempo. Nunca había ex-
perimentado antes tanta belleza, luminosidad y
validez espiritual. Encontró lo que a tientas ha-
bía estado buscando en la obscuridad.

Su diario termina el 8 de Diciembre en
Bangkok. Abandonó el Hotel para asistir a la
Conferencia de Abades asiáticos y a otras reu-
niones en la mañana del 10 de Diciembre de
1968. Merton dictó su conferencia antes del me-
diodía, almorzó con los delegados a la conferen-
cia, se retiró para descansar un momento en su
cabaña,tocó un ventilador eléctrico en mal esta-
do, y al instante quedó electrocutado. El día 17
de Diciembre su cuerpo volvía al monasteriode
Gethsemani en Kentucky por el que tanta .nos-
talgia había sentido durante su viaje. Allí .fue
enterrado, en el cementerio del monasterio, ba-
jo un cedro solitario.

Este diario, bellamente ilustrado con mu-
chas fotografías tomadas por el mismo Merton,.
que era además un pintor y fot6grafo'de notable
talento, es uno de los escritos más bellos y fas-
cinantes de Merton. En esas páginas han . quedado
estampadas para siempre la grandeza de espíritu,
la fe inmensa y el corazón sin fronteras, de una
de las personalidades más luminosas de nuestra
eboca.

B.
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RESULTADOS ELECTORALES DE 1968
Consideramos que será útil para nuestros lectores tener a mano los resultados

electorales de 1968. Los datos están tomados de la publicación de Relaciones Públicas del
C.S.E. "Escrutinios de las Elecciones desde 1946 hasta 1968". De los resultados de las
tarjetas pequeñas hemos tomado solamente los correspondientes a los 8 partidos que ob-
tuvieron mayor votación.

TARJETAS GRANDES

Circunscripción Votos Válidos
CALDERA

Votos %

BARRIOS

Votos %

BURELLI

Votos . %

PRIETO

Votos %

HERNANDEZ

Votos %

BORREGALES

Votos %

Venezuela 3.720.660 1.083.712 29.13 1.050.806 28,24 826.758 22,22 719.461 19.34 27.336 0.73 12.587 034

Distrito Federal 647.395 161.357 24,92 141.948 21,93 185.260 28,62 150.292 23,21 3.553 0.55 4.985 0,77

Anzoátegui 176.899 30.068 17,00 53.931 30.49 43.353 24,51 48.526 27,43 812 0.43 209 0.12

Apure 50.757 13.582 26,76 22.076 43,49 8.778 17,29 5.872 11,57 394 0,78 55 0,11

Aragua 177.212 47.306 26,69 36.020 20,33 54.562 30.79 36.763 20,75 1.674 0.94 887 0,50

Barinas 72.106 27.613 38,30 22.389 31,05 12.445 17,26 8.888 12,33 687 0.95 84 0,11

Bolívar 134.495 23.914 17,78 45.702 33.98 28.624 21,28 34.885 25,94 1.141 0,85 229 0,17

Carabobo 220.258 67.625 30,70 56.645 25,72 59.812 27.16 33.248 15,10 2.075 0.94 853 0.38

Cojedes 35.298 9.178 26,00 13.234 37,49 8.041 22,78 4.540 12.86 258 0,73 47 0.14

Falcón 153.290 42.392 27,65 46.801 30,53 33.959 22.15 28.650 18.69 933 0,62 555 0,38

Guárico 115.626 27.884 24.12 39.931 34,53 28.134 24,33 18.301 15,83 1.109 0.96 267 0,23

Lara 244.294 100.949 41,32 77.197 31,60 25.782 10.55 37.499 15.35 2.251 0.92 616 0.25

Mérida 130.038 73.166 56,27 29.949 23,03 11.697 8,99 13.832 10,64 1221 0.94 173 0.13

Miranda 278.515 82.322 29.56 79.583 28.57 . 74.462 26,74 38.619 13,87 2.183 0,78 1.346 0,48
Monagas 112.804 17.331 15,38 .53.346 47,30 16.107 14,20 25.427 22.54 515 0.46 78 .0.07
Nueva Esparta 49.308 2.386 4,84 12.661 25,68 15.909 32,26 18.219 36,95 108 0.21 27 0,06

Portuguesa 106.324 36.832 34,64 37.822 35.57 15.708 14,77 14.088 13,25 1.683 1.58 191 0,18

Sucre 172.404 20.730 12,02 70.382 40,82 39.069 22,67 41.278 23,94 818 ` 0,47 129 0.07

Téchira 150.847 74.684 49,50 44.001. 29,17 21.939 14,54 9.083 _ 6,02 822 0,54 318 0,22
Trujillo 148.443 64.938 43,75 42.283 28,49 22.503 15,18 17.114 11,53 1.425 0,95 182 0.12
Yaracuy 83.964 29.218 34,80 29.588 35,24 13.391 15.95 11.076 13,19 583 0,69 110 0,13
Zulla 435.708 128.384 29,00 87.594 20,10 100.434 23,05 117.117 28,89 2.957 0.68 1.222 0,28
T. F. Amazonas 7.639 1.787 23,40 2.298 30.08 2.114 27,67 1.421 18,60 15 0.20 4 0,05
T. F. Delta Amaouro 17.036 2.070 12,15 5.425 31,84 4.675 27,44 4.723 27,72 123 0.72 20 0.11

TARJETAS PEQUEÑAS

AD COPE¡ MEP CCN URD FDP FND PRIN

Venezuela 939.759 883.814 475.909 402.351 340.195 195.931 96.027 88.509

Distrito Federal 105.788 95.551 68.018 168.253 45.131 47.277 17.842 13.705

Anzoátegúí 50.325 '26.158 33.854 7.527 42.040 6.716 4.013 8.368

Apure 21.042 12.259 4.665 1.401 . 4.185 2.806 1.321 962

Aragua 29.350 35.942 28.565 20.989 18.249 16.787 5.852 3.165

Barínas 21.527 25.377 6.933 3.670 7.269 1.192 2.256 1.463

Bolívar 41.251 , 18.733 21.359 12.337 15.511 8.501 3.709 6.218

Carabobo 49.535 47.764 19.169 31.110 17.382 20.459 5.342 3.945

Cojedes 12.575 8.330 3.239 633 5.439 1.516 . 787 1.270

Falcón 44.049 38.556 28.440 2.911 24.428 4.680 2.792 4.560

Guárico 33.930 24.140 3.339 5.754 ' 15.939 7.065 2.298 3.065

Lara 72.017 89.497 25.132 10.948 11.446 6.372 3.932 ' 4.462

Mérida 28.418 68.430 10.766 8.658 4.314 1.472 2.170 1.390

Miranda 64.327 59.546 20.431 44.430 25.702 15.234 10.909 6.195

Monagas 51.531 16.144 18.100 1.739 9.570 1.883 3.664 4.208

Nueva Esparta. 12.563 1.387 15.782 521 14.474 382 697 548

Portuguesa 35.556 32.794 10.866 4.050 8.308 2.505 3.515 .1.698

Sucre 67.615 18.835 34.102 2.963 25.501 8.728 2.580 :3.651

Táchira 39.683 65.951 6.501 20.537 5.032 947 3.490 1.112

Trujillo 40.124 61.546 14.557 4.386 11.501 3.577 4.125 1.750

Yaracuy 28.049 26.310 5.308 2.299 8.293 2.608 1.007 5.399

Zulia 78.970 103.015 88.031 47.116 33.745- 32.962 11.708 10.326

T., F. Amazonas ' 2.255 1.688 1.318 - - - - 1.955 102 111 38

T. F. Delta Amacuro 5.195 2.008 4.576 169 2.781 1.160 372 242
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MAS ALLÁ

D,E LAS

ELECCIONES
Ausencia de carismas políticos y de contenidos prográmáticos. Muchos

millones derrochados para "vender un Presidente". Enguerrillamiento de los
ánimos, en unos, Hastío de la politiquería, en los más. La ecología política
ha quedado peligrosamente contaminada.

La respuesta digna no es el desahogo casandrista. Ni el escapismo "me-
i mporta-un-carricista". Ni el vértigo embriagante del que ha apostado todo
por una opción.

No es cierto que el 9 de Diciembre se juega la suerte de la democracia.
Se juegan, en todo caso, los intereses de personas y grupos políticos, que no
pueden ser identificados con los intereses de Venezuela.

Una doble , responsabilidad irrenunciable se nos presenta a todos los vene-
zolanos.

En primer lugar, escoger, con realismo político, entre las opciones concre-
tas que se nos presentan. Es un derecho y un deber.

Y en segundo lugar, una responsabilidad más allá de las elecciones. Aquí
sí se juega la suerte de la democracia. La lógica de soberbiade los vencedo-
res y de resentimiento de los vencidos acaba en la muerte de la democracia.
Una democracia formalista y vacía cava su propia fosa. Los políticos,tanto
los del gobierno como los de la oposición, principales beneficiarios dela demo-
cracia y los que más perderían con su pérdida, tienen una responsabilidad es-
pecial. Pero una democracia que entrega, cada 5 años, en manos de los políti-
cos toda su responsabilidad, sería una peligrosa politicocracia.

Es innegable que el carisma de la democracia se ha descolorido y ajado
mucho en estos quince años. Urge recuperar ese carisma. Esta campaña electo-
ral ha demostrado, una vez más, que los slogans publicitarios y las declaracio -
nes altisonantes no bastan para recuperarlo. El carisma se recupera con la ho-
nestidad. Con la eficacia. Con el humilde servicio. Con la solución de los gran-
des problemas de los marginados, de los oprimidos, de los explotados. No con
su utilización electorera.

La responsabilidad es de todos. De los vencedores y de los vencidos. De
los políticos partidistas, de los independientes y de los apolíticos.
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LOS CANDIDATOS

RESPONDEN

El día 4 de octubre enviamos a los 6 principales candidatos un cuestio-
nario con las mismas preguntas y con el mismo plazo (lo. de Noviembre). Al
cierre de nuestra edición (12 de Noviembre), hemos recibido las respuestasde
Jesús A. Paz Gala-raga, de Carlos Andrés Pérez y de José Vicente Rangel. No
han respondido Lorenzo Fernández, Pedro R. Tinoco y Jóvito Villalba.

JESUS A. PAZ GALARRAGA

Nació en los Puertos de Altagracia (Edo. Zulia) el 20/3/19.
Alumno de Raúl Cuenca en primaria (Instituto Maracaibo) y de Jesús Enrique Lo-
ssada en secundaria (Liceo Baralt).

Se graduó de médico-pediatra en la U.C.V. en 1943. Tiene dos publicaciones cien-
tíficas: "Problemas sexuales y sus proyecciones sociales" y "Algunas conclusiones
sobre la dentición en Puericultura y Pediatría".

Está casado con Ana Victoria Rangel, de la que tiene 3 hijos.
Tuvo una intensa actividad política desde sus tiempos de estudiante. Se inscribió en
el clandestino P.D.N. en 1938. Firmó el acta constitutiva de A.D. el 13/9/41 en re-
presentación de la militancia juvenil del Zulia.

En 1946 fue Diputado por su Estado a la Asamblea Nacional Constituyente y, en
1947, a la Cámara de Diputados.
Con el golpe de 1948 empieza su calvario de 2 años de exilio (en México y Costa Ri-
ca), 1 año de actividades clandestinas en el Zulia y 7 años de reclusión en la Carcel.
Modelo, en la de San Juan de Los Morros y en la de Maracaibo.
En 1958 es nuevamente Diputado y en 1963 Senador, siempre por su Estado.

En 1959 empieza sus 7 años de Secretario General de A.D. Permanece combativa-
mente fiel en las divisiones del MI R y del grupo ARS, y encabeza, con Prieto la divi-
sión de la que nace el MEP. Es Secretario General de esta Organización desde su
fundación.
Su candidatura frentista de la Nueva Fuerza cuenta con el apoyo de su partido MEP,
del PCV, del grupo tachirense de Carmen de Valera y de numerosas personalidades
independientes de Izquierda.
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CARLOS ANDRES PEREZ

Nació en Rubio (Estado Táchira) el 27/10/22.
A los 15 años empieza su actividad política en el entonces partido clandestino
P.D.N., núcleo original de A.O.

En 1939 se radica, con sus padres, en Caracas, y termina su bachillerato en el Liceo
Andrés Bello.
En 1947, siendo estudiante dee Ciencias Políticas en la'U.C.V., es elegido'Diputado
por el Estado Tách ira.

En 1948, recién casado con Blanca Rodríguez (con la que tiene 6 hijos) empieza su
década dura de confinamiento, cárcel y exilio.
Vuelve al Congreso en 1958, del que solo se ausentará para ejercer el. Ministerio de
Relaciones Interiores con Rómulo Betancourt. Durante la visita de éste por los Esta-
dos Unidos y algunos países del Caribe, es Encargado de lá Presidencia de la Repú-
blica.

Al ser elegido por su partido para la candidatura a la Presidencia de la República,
ejercía la Secretaría General del Partido.
Su candidatura está respaldada por su partido Acción Democrática, por el PRN,
por el Congreso del Trabajo, por Causa Común y por algunos grupos independientes.

JOSE VICENTE RANGEL

Nació en Caracas el 10/7/29, de ascendencia andina tradicionalmente política.
A la muerte de Gómez, su familia se radica en Cúcuta.
Al regresar a Venezuela en tiempos de Medina, estudia bachillerato en el Colegio La
Salle de Barquisimeto.

En 1947, de estudiante de Derecho, ingresa en UR0 y es fundador de Vanguardia
Juvenil Urredista.
En 1953 es detenido y, exiliado en Chile, continúa sus estudios de Derecho y se ca-
sa con la ceramista chilena Ana Avalos, con la que tiene 2 hijos.
En 1956 retorna al país. Al año siguiente participa en las primeras conversaciones
para la formación de la Junta Patriótica.

Diputado de URD por el Distrito Federal en 1958, preside la Comisión de Política
Interior de la Cámara a partir de 1962.
Nuevamente elegido Diputado por el D.F. en las planchas de URD en 1963, rompe
con su partido al año siguiente y forma parte del reducido y efímero grupo de Van-
guardia Popular Nacionalista. Adquiere notoriedad por su participación en los deba.
tes sobre los presos políticos, los desaparecidos, etc.

En 1968 es elegido nuevamente Diputado, esta vez en las planchas zulianas del
PRIN, organización política de la que llegó a ser Secretario General. Pero su voca-
ción era de independiente de izquierda.

Es amplia su labor periodística, no solo como columnista, sino también en la direc-
ción de las publicaciones, más o menos efímeras, romo "La Razón", "Pueblo",
"Clarín", "Que" y "El Siglo".
Ha publicado 3 libros-reportajes: "Expediente Negro" (sobre el caso Lovera),
"TO-3" y "TO-S"
Su candidatura, presentada por el MAS, está respaldada también por el MIR y otros
grupos menores de izquierda, sobre todo de jóvenes.
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1) ECONOMIA.

La economía venezolana gravita sobre el petróleo de alta rentabilidad. De este ingreso voluminoso de-
riva su proceso de industrialización con un mercado interno cautivo y oligopólico. La fuerza de trabajo ru-
ral semi -ociosa en el campo y marginada en las ciudades conforma el drama del desempleo.

Teniendo en cuenta este esquema básico:

a) ¿Qué medida concreta de pleno empleo a nivel rural y urbano propiciaría en caso de ser electo
Presidente?

b) ¿Qué tipo de empresa industrial (estatal, mixta, de los trabajadores) se constituiría en factor di-
námico y preponderante del desarrollo económico y social?

c) ¿Nacionalizaría de inmediato las compañías petroleras con la adquisición por parte del Estado
del 51 por ciento de las acciones? ¿Qué medidas complementarias de Política Económica exige este actó de
soberanía?

J. PAZ GALARRAGA

a) La Nueva Fuerza estima —y así lo expresa en
su programa de gobierno — que la solución definitiva al
problema de la desocupación no podrá darse sino en
el marco de una profunda transformación de las estruc-
turas económicas y sociales del país. Para realizar la
li beración nacional y abrir cauces a una democracia
socialista, .el futuro gobierno popular (representante
de los asalariados, de la masa marginada y de las capas
medias progresistas, entre las cuales debemos mencio-
nar los profesionales, científicos y técnicos, y los pe-
queñosy medianos empresarios de la ciudad y del cam-
po) colocará el proceso económico bajo el control del
poder público, a través de nacionalizaciones básicas y
una planificación centralizada y racional. Sin embargo,
la propiedad privada de tipo medio, no sólo no será
afectada, sino protegida. Al mismo tiempo debe iniciar
una enérgica redistribución del ingreso entre clases so-
ciales y entre regiones geográficas.

Cada etapa de esa transformación conllevará me-
didas tendientes a reducir la desocupación y a elimi-
narla. Desde el inicio del gobierno popular, se reorien-
tará el crédito industrial, agropecuario y comercial
desde los grandes hacia los medianos y pequeños em-
presarios de la ciudad y del campo. La pequeña y me-
diana empresa es la que genera mayor empleo, y la
mencionada reorientacíón del crédito, que incluye la
nacionalización o estatización de la banca, servirá de
importante instrumento para hacer disminuir la tasa
de desempleo y de subempleo.

En el medio rural, además de estimular las peque-
ñas empresas agropecuarias particulares, se iniciará de
inmediato una reforma agraria nueva, no individualis-
ta sino cooperativa. Las cooperativas o comunidades
campesinas, establecidas en latifundios expropiados
(cuyos antiguos propietarios serán indemnizados ma-
yormente en bonos), constituirán una base para frenar
el éxodo rural y solucionar el problema del desempleo
en el campo. (Realizaremos lo que se ha llamado la ur-
banización del campo).

452



Por último, el gobierno popular invertirá grandes
sumas y esfuerzos en una expansión de los servicios de
capacitación, no solo de trabajadores ya empleados,
sino también de desocupados. Junto con ello, se reali-
zará un censo de desocupados y se procurará reubicar
a éstos en las zonas del país donde con mayor facilidad
encuentren trabajo. Tal reubicación se efectuará por
métodos persuasivos, con la colaboración muy activa
de sindicatos y comités populares. -

b) En los sectores básicos (o "alturas dominan-
tes") de la economía nacional, la empresa estatal, con
participación de los trabajadores en su gestión, cons-
tituirá el factor dinámico y preponderante del desarro-
ll o económico y social. Pero, a pesar de ello, la inmensa
mayoría de las empresas (alrededor del 97 por ciento)
permanecerán en las manos del sector empresarial pri-
vado.

El programa de la Nueva Fuerza prevee tres tipos
fundamentales de propiedad: la estatal o social, la mix-
ta y la privada. Las empresas estatales abarcarán las si-
guientes ramas de la economía: petróleo, hierro, petro-
química, siderúrgica, banca, electricidad, grandes trans-
portes, mercadeo agrícola y algunos complejos agro-
industriales de tipo monopolista. Estos últimos pasa-
rán al área mixta o a la propiedad privada de tipo coo-
perativo. Empresas mixtas existirán en el ámbito de la
industria metal-mecánica, química y otras.

c) La respuesta a esta pregunta ya está implícita
en la anterior. El gobierno popular nacionalizará las
compañías petroleras, considerando que ello es necesa-
rio para poder planificar el desarrollo nacional con ver-
dadera soberanía y capacidad de decisión. Como medi-
das complementarias, ese acto de soberanía exige:

— Verdaderos contratos de servicio, principal-
mente con empresas estatales de países amigos;

— La rápida adquisición, por compra y por arrien-
do, de una flota de tanqueros del Estado;

— Un intensivo programa de formación de técni-
cos petroleros venezolanos, de sólida posición
patriótica y progresista;

— Estrecha colaboración con los países miem-
bros de la OPEP y con otros Estados amigos;

— Relaciones normales y francas con los Estados
Unidos de Norteamérica, haciéndoles ver que
no nos dejaríamos intimidar por presiones, y
que cumpliremos en nuestro mandato la nacio-
nalización del petróleo y del hierro, que afecta
intereses norteamericanos, pero que tampoco
tenemos la intención de lesionar al pueblo nor-
teamericano en sus legítimos intereses.

CARLOS ANDRES PEREZ

a) Mi política de pleno empleo, tanto en el sector
urbano como en el rural, estará orientada fundamental-
mente según los siguientes lineamientos:

A NIVEL RURAL:

A. Impulso audaz a la agricultura creando empleo
en el proceso de la realización de inversiones,
en las mejoras de tierras y plantaciones, en la
siembra, en la recolección, en el acopio, el
transporte y la. comercialización de productos
agropecuarios, en las actividades de procesa-

miento industrial de estos productos, en las
ventas comerciales y en la producción de otros
bienes.

B. Construcción por el Estado de las vías de pe.
netración rural y de pequeños sistemas de rie-
go como estructuras condicionantes de la mo-
dernización de la agricultura y como parte de
la ejecución de un programa global para crear
la infraestructura agrícola.

C. Estímulos fiscales y financieros a las pequeñas
y medianas industrias y al artesanado, sobre
todo para el procesamiento de los productos
agropecuarios.

D. Ampliar las operaciones productivas de las
grandes empresas modernas de la agricultura y
de la agroindustria, dándole incentivos adecua-
dos para que aumenten sus inversiones emplea-
doras de mano de obra, sobre todo de aquellas
orientadas a la substitución de importaciones;
especial importancia y prioridad se dará a las
empresas agroindustriales donde participen de
manera determinante en la integración de su
capital los propios productores que las abaste-
cen de materias primas.

E. Planes de conservación de infraestructuras—

obras de riego, carreteras, puentes, etc., que
las mantengan en condiciones satisfactorias, y

-le ahorren al Estado gastos excesivos de repara-
ciones esporádicas y alarguen la vida útil de
estas inversiones.
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F. Programas intensivos de construcción de vivien-
da rural y mejoramiento de servicios en las po-
blaciones rurales.

G. Llevar el INCE al campo para adiestrar la ma-
no de obra especializada que requieran las acti-
vidades agropecuarias, para asegurar la realiza-
ción de'los planes de transformación agraria y
para cubrir la demanda de trabajadores califica-
dos en el sector.

H. Planes de arborización promoviendo a escala
nacional cuantiosas inversiones, tanto públicas
como privadas.

I. Desarrollo y aplicación de sistemas que utiliza
la tecnología intermedia en el sector rural.

A NIVEL URBANO

A. Estímulo al desarrollo industrial descentraliza-
do hacia las ciudades del interior con mayor
potencial de crecimiento que puedan convertir-
se en "polos de desarrollo".

B. Transformación urbanística de las ciudadescon
atención preferente a los barrios para dotarlos
de servicios públicos completos y programas
de vivienda para los grupos de menores ingre-
sos. Plan de construcciones y mejoras en los
barrios pobres, servicios de vigilancia en las ciu-
dades, conservación y ornato de ciudades y
pueblos. Desarrollo de la infraestructura recrea-
cional.

C. Crédito suficienteyestímulos a las pequeñas y
medianas industrias, tanto las que venden pro-
ductos de consumo final como las que suminis-
tran materias primas, partes y otros insumos a
otras industrias.

D. Construcción de infraestructura para los ser-
vicios de salud y sanitario-asistenciales.

E. Plan de ampliación de infraestructuras y de los
servicios de transporte urbano.

F. Estímulo a los proyectos tur(sticos.

G. Programas intensivos de entrenamiento, y re-
entrenamiento de la mano de obra.

H. Medidas para que las industrias y las empresas
de servicios apliquen técnicas que sean intensi-
vas en la utilización de la mano de obra urbana.

I. Contribución del sector público para que los
grupos de escasos recursos de la población for-
men empresas de servicios y de producción en
sus localidades.

Medidas como las anteriores, le permitirían a
mi Gobierno ir aliviando a corto plazo el grave proble-
ma del "desempleo abierto" en el campo y en la ciu-
dad, y afirmando una serie de condiciones estructura-
les que nos permitan crear una sociedad más próspera,
y más estable en el futuro inmediato.

A largo plazo y.de forma permanente, el pleno
empleo estará garantizado por el crecimiento contínuo
de la producción y de los ingresos reales de la pobla-

ción que están fundamentados en una política agre-
siva de inversiones para la explotación soberana y la
industrialización de nuestros hidrocarburos, de nues-
tros recursos mineros, energéticos, agrícolas, forestales,
ganaderos, pesqueros, etc., para lograr un sistema pro-
ductivo diversificado y estructuralmente adecuado a
nuestras ventajas reales comparadas, dirigidas a crear
ingresos cada vez mayores para ampliar las dimensiones
del consumo y del ahorro popular, y asegurar a los ve-
nezolanos el derecho al trabajo en ocupaciones estables
bien remuneradas.

b) La empresa estatal_ tiene preferentemente su lu-
gar en la explotación de las riquezas básicas y en la
prestación de servicios públicos. Dadas las ineficiencias
en cuanto a rentabilidad económica y social de muchas
de estas empresas, procuraré consolidarlas a fin de dis-
poner de un sector público empresarial, cuya misión
directriz en la economía se derive más que de sus di-
mensiones, de la eficacia con que opere.como factor
compensatorio de los grupos económicos privados po-
derosos y como centro de captación de excedentes
económicos por el Estado, para dedicarlo a la capitali-
zación dirigida al beneficio social.

No profeso concepciones dogmáticas sobre la
propiedad empresarial en sí, pues el beneficio que la



sociedad derive de las unidades de producción no de-
pende necesariamente de La propiedad de éstas, sino de
la eficiencia con que operen y de la forma como las
distintas clases y regiones del país se beneficien de los
resultados de la gestión productiva.

En tal sentido, tomaré las medidas que garan-
ticen que la distribución de los frutos de la producción
que generen las empresas, privadas o públicas se distri-
buyan de manera equilibrada entre consumidores, tra-
bajadores tecnicos y empresarios y entre todas las re-
giones y pueblos del país, para que no se canalice en
forma exclusiva a favor de los empresarios privados
que dominan una tecnocracia poderosa o de la buro-
cracia empresarial del Estado.

De hecho, en la economía venezolana, el Esta-
do, incluyendo sus empresas, es factor determinante.
Lo que falta es hacerlo eficiente para que su preponde-
rancia en la conformación y orientación del desarrolló
económico y social, sea beneficiosa para la comunidad.
c ) Mi posición en esta materia ha sido siempre
clara

Hemos sido, en nuestro Partido
yen nuestros gobiernos, abanderados no sólo naciona-
li-gis, sino internacionales de las posiciones más avanza-
das y esto se ha logrado gracias a que nuestras posicio-
nes han sido siempre respaldadas por un profundo co-
nocimiento técnico, económico y político.

Tomaré todas las medidas que le garanticen a
nuestro país los mayores beneficios de una riqueza que
mi Partido a lo largo de su actuación, ha contribuído a
hacerla más nuestra.

Consultaré las opiniones calificadas y adoptaré
y ordenaré estudiar todas las alternativas, incluyendo
este tipo de nacionalización parcial mediante la adqui-
sición de acciones. Hay que recordar que lo importan-
te del petróleo no es sólo cuanto se tiene, sino cómo y
por cuánto se puede vender. Por lo tanto la adquisición
de experiencia en técnicas de mercadeo tiene, sin duda,
la misma importancia que la adquisición de "acciones':
al igual que el fortalecimiento de la estructura operati-
va, financiera y técnica de la Corporación Venezolana
del Petróleo para prepararle para administrar la indus-

tria petrolera. Para complementar estos esfuerzos, la
administración pública tendrá que ser adaptada a las
nuevas circunstancias bajo las cuales se explotará y
administrará la actividad petrolera y sus derivados.

Faltando pocos años para la reversión a la Na-
ción de la mayor parte de las actuales concesiones, las
compañías privadas están manteniendo en niveles mí-
nimos sus actividades de exploración y corremos el
riesgo de que nuestra industria, por la no incorporación
de las nuevas técnicas y por ausencia de inversiones y
mantenimiento apropiadas, vaya deteriorándose acele-
radamente.y nos encontramos en el momento de la en-
trega de las concesiones con equipos gastados y una
tecnología obsoleta. Por esas razones, no podemos es-
perar hasta 1983 para que el Estado asuma la plena
gestión del negocio petrolero. A fin de mantener la ac-
tual industria en condiciones satisfactorias y para lle-
var a cabo los otros aspectos de mi programa petrolero,
procederemos a muy corto plazo, a una nacionaliza-
ción que asegure nuestra soberanía en la industria y
que llegue a nuevas fórmulas para la participación de
empresas extranjeras en aquellos aspectos en que nece-
sitemos controlar sus recursos técnicos, sus financia-
mientos o su capacidad de comercialización.

Estas fórmulas se están poniendo en ejecución
en otros importantes países petroleros y otras nuevas
pueden elaborarse para que satisfagan nuestras aspira-
ciones y nuestros intereses. Lo importante es que sea-
mos capaces de mantener la industria en condiciones
satisfactorias para que rinda el máximo aporte a la eco-
nomía y el progreso social de Venezuela sin detrimento
de nuestra soberanía integral sobre los recursos natura-
les. Las características del mercado petrolero en los
próximos años, la búsqueda de abastecimiento seguro
por parte de los países industrializados, el fortaleci-
miento de la OPEP, crean condiciones favorables pa-
ra tener éxito en nuestras aspiraciones nacionalistas y
para la obtención, en las mejores condiciones para
nuestro pa(s. Ahora no tendremos prisa en vender
nuestro petróleo. Impondremos nuestra tesis conserva-
cionista. No explotaremos más petróleo del que requi-
ramoS para el desarrollo del país.

JOSE VICENTE RANGEL

a) Las medidas contempladas en la pregunta a) tie-
nen la primera prioridad social y cronológica, ya que
el combate al desempleo, la redistribución de los ingre-
sos dando más a quienes tienen menos y el mejoramien-
to a cortísimo plazo de las condiciones de vida de las
masas populares, constituyen objetivos principalísimos
del período de transición hacia la implantación de una
economía socialista.

El aumento inmediato del empleo se logrará me-
diante programas de mejoramiento familiar y comuni-
tario en obras y servicio básicos, de utilización de la
capacidad ociosa en ramas productivas esenciales y
mediante lá introducción de métodos que usen intensi-
vamente la mano de obra.

Ello exigirá un vuelco en la actual política nacio-
nal del gasto público, en la orientación tecnológica, en
la atribución de los recursos productivos y en la finali-
dad social de la actividad global, encaminado a revalo-
rar el trabajo.
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En tal sentido se emprenderá .una transformación
socialista de la producción agrícola, ganadera y pesque-
ra, eliminando la concentración monopolista y redis-
tribuyendo la tierra, el mar, el ganado y los equipos a
los campesinos y trabajadores agrícolas, preferentemen-
te en grupo. Ello se apoyará con obras tendientes a
fortalecer la economía campesina cooperativa o indivi-
dual tales como sistemas sencillos de irrigación, drena-
je, diques, lagunas, vías de periétración y caminos ve-
cinales, defensa y repoblación forestal, vivienda rural,
etc., así como con la labor de difusión tecnológica y la
extensión masiva para el cultivo y la cría de especies
autóctonas, especialmente en pastos, ganadería menor,
actividad forestal, pesca continental, etc.

Las obras de defensa, preservación, saneamiento
y mejoramiento del medio ambiente en montañas,
bosques, ríos, lagos, playas, carreteras, etc. absorberán
grandes contingentes de trabajo; así como las obras
para mejorar las condiciones de vivienda y de habita-
bilidad en los barrios pobres de las áreas urbanas, con
remodelación y dotación de servicios comunales con
participación de los propios habitantes.

Al mismo tiempo han de emprenderse obras de
mayor cuantía, tales como represas, canales, astilleros,
puertos, líneas de ferrocarril, construcción de plantas
industriales, proyectos agropecuarios, etc., para mejo-
rar la base productiva del país. Por último, lasrevolu-
ciones educativas y sanitarias destinadas a garantizar el
aprendizaje, la formación y la protección de la salud
física y mental de todos los venezolanos y al mejor co-
nocimiento y evaluación de los recursos nacionales de
todo orden exigirá la movilización de inmensos contin-
gentes humanos.

b) El tipo de empresa industrial por excelencia que
estableceremos es la de coparticipación de los trabaja-
dores y del Estado socialista. Los representantes de éste
velarán porque se consideren los intereses generales de
toda la comunidad y por la coordinación con las metas
fijadas por la planificación central nacional. Los traba-
jadores de cada empresa, en tanto que copropietarios
preferentes de la misma, velarán por sus intereses tanto
colectivos como individuales.

Aspiramos a que de la interacción compensatoria
de los dos elementos, surja una dinámica que asegure la
justicia social, la libertad individual y la eficiencia pro-
ductiva.

Trataremos también de crear empresas mixtas en
que se asocien el Estado socialista y los capitalistaspri-
vados. Respetaremos la existencia de empresas indus-
triales privadas, pequeñas y medianas, cuyo funciona-
miento no entorpezca la marcha general hacia la socia-
lización.

c) En cuanto a petróleo, sin que excluyamos a prio-
ri la nacionalización parcial o total de ésta o aquella
empresa entre las varias medidas que pudieran aplicar-
se, no consideramos que eso sea fundamental. Lo fun-
damental para nosotros es el proceso de socialización
que significa inicialmente poner los ingresos petroleros
al servicio de la economía popular y asumir el control
de las decisiones fundamentales sobre la actividad pe-
trolera, asegurando de esta forma el resguardo de
nuestros recursos petrolíferos, la maximización de sus
beneficios para el . pueblo y que la reversión desembo-
que en la explotación total de nuestros hicrocarburos
por el Estado socialista y trabajadores —manuales, ad-
ministrativos y técnicos— "para beneficio colectivo de
todos los venezolanos" como lo pauta la Constitución.

2) POLITICA.

Es innegable que se da hoy un gran desencanto por la política. La inmensa mayoría de la población
ejerce su participación política solamente en el momento de votar y bajo fuertes presiones publicitarias de
la campaña. La participación partidista se ve en muchos casos, como forma de "hacer carrera" más que de
servir al pueblo. Los intereses partidistas prevalecen a menudo sobre los intereses nacionales. Por otra parte,
no se puede afrontar la transformación del país sin una alta mística política. ¿Cómo podría usted crear una
mística nacional?

J. PAZ GALARRAGA

Es cierto que hoy el pueblo venezolano está de-
cepcionado por una política formalista al servicio de
los intereses privilegiados. La democracia representati-
va, durante los pasados quince años, se ha limitado a
llamar al pueblo para escoger entre determinados can-
didatos, pero no se ha abocado a cumplir con lo esen-

cial, que es poner en manos del pueblo un auténtico e
inalienable poder en lo político, lo económico, lo social
y lo cultural. Tampoco ha comenzado a efectuar la re-
distribución de la riqueza material y cultural, . sin la
cual no existe igualdady, por lo tanto, a la democracia
le falta una de sus bases esenciales.
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El comportamiento oportunista y venal de mu-
chos dirigentes políticos ha contribuido al descrédito
de la democracia formalista.

La Nueva Fuerza anhela rescatar a la democracia
de su desprestigio, sacándola del terreno formalista y
proyectándola hacia el socialismo. Creemos que, efec-
tivamente, ese proceso implicará cierto grado de con-
ciencia política por parte del pueblo. Esa mística se
desarrollará como consecuencia de la participación en
la lucha, y por efecto de un adoctrinamiento sencillo
pero intenso en las ideas básicas de la liberación nacio-
nal y de la democracia socialista. Nuestro esfuerzo de
adoctrinamiento —realizado actualmente a través de
cada uno de los partidos que integran al Frente— pro-
cura inspirar al pueblo que marcha con nosotros, una
actitud combativa contra el neocolonialismo y por la

verdadera independencia del país; una mística igual-
mente de combatientes contre el egoísmo oligárquico
y en favor de la justicia. Esa mística tiene éxito y cre-
cera porque está acompañada de acciones concretas de
lucha en el plano político, sindical, juvenil, etc. La
juventud constituye un baluarte muy importante de la
conciencia revolucionaria —sin desplazar el papel his-
tórico de la clase obrera— y los jóvenes de la Nueva
Fuerza contribuyen, junto con dirigentes maduros,.a
difundir nuestras ideas entre las masas obreras, campe-
sinas y marginadas..

Instalada en el Gobierno, la Nueva Fuerza difun-
dirá y fortalecerá la conciencia y la mística nacionales,
no sólo por los canales del poder estatal, sino a través
de organizaciones partidistas, sindicatos, comités po-
pulares y agrupaciones juveniles.

CARLOS ANDRES PEREZ

Indudablemente corremos el riesgo de un des-
prestigio creciente de la política y de los políticos, lo
que puede incidir en la pérdida de fe de nuestro pueblo
en el sistema democrático.

En la medida que este proceso vaya penetran-
do, sectores cada vez más vastos de la población, in-
corporándolos a una actitud de apatía política genera-
lizada, las masas no podrían ser movilizadas a la acción
política sino por métodos artificiales fundamental-
mente de carácter publicitario.

Afortunadamente todavía quedan grandes re-
servas de fe en la democracia y en los partidos, como
se refleja en la movilización popular en el actual proce-
so electoral, que he podido constatar en toda su exten-
sión y profundidad, en mi programa de visitas, camina-
tas y todo tipo de actos políticos en el país. Estas gran-
des reservas no han podido ser todavía agotadas, a pe-
sar de que la democracia no ha satisfecho las expecta-
tivas en lo económico y en lo social.

La transformación económica y social que rea-
lizaré desde el gobierno, dirigida a impulsar el progreso
del país para beneficio de las grandes masas trabajado-
ras, dotará a la democracia del contenido social reque-
rido e impulsará la acción de la política, de los partidos
y de los políticos en la dirección de acciones correctas
de transformación del paísyde beneficio popular. Tan
sólo este replanteamiento de las tareas de la democra-
cia puede imprimirle a la política y a la acción de los
partidos el rumbo que los conduzca a una merecida
estimación popular.

•No se puede afrontar la transformación del país
sin una alta mística política; pero tampoco se puede
crear una mística nacional sin precisar los objetivos del
desarrollo y marginando de planes y beneficios a las
mayorías del país. La mística la crearemos en la acción
convocando el interés nacional en torno a planes con-
cretos y de grandes alcances populares en lo económi-
co y en lo social.

JOSE VICENTE RANGEL

Precisamente, este desencanto por la política es
consecuencia inevitable de la política de dominación
de las clases que explotan a la sociedad venezolana. Es
un fenómeno complejo, que a muchos puede parecer-
les paradójico, pero que en realidad hace parte esencial
de esta política. Es aparentemente paradójico, porque
le sirve a los intereses dominantes —en la medida que
favorece el deterioro de la conciencia política y dismi-
nuye los niveles de exigencia social — y al mismo tiem-
po los perjudica —pues termina produciendo entre las
grandes mayorías un alto grado de decepción y desin-
terés por sus corrompidas maquinaciones, lo cual, co-
mo se está viendo actualmente, no deja de ser un terre-
no propicio para el desarrollo de alternativas político-
sociales frontal y racionalmente opuestas al sistema.
La aparente paradoja desaparece cuando se entiende
que los mecanismos de la política dominante son úti-
les a corto y mediano plazo para el sistema de explota-

ción, pero a largo plazo lo perjudican, pues sus efectos
decepcionantes tienden a hacerse acumulativos.

Por lo tanto, estimular una mística política nueva
es no solamente condición necesaria para la destrucción
del estado de opresión y fraude imperante en nuestro
país; es también una posibilidad objetiva que encuen-
tra una de sus bases, precisamente en la vigencia forza-
da de este sistema. En este sentido, nosotros estamos
proponiendo una nueva manera de hacer y participar
en la política, y pensamos que la entusiasta acogida
que han encontrado nuestros planteamientos reflejan
la disposición de la mayoría de los venezolanos de lu-
char por conquistar un mundo mejor.

Por esta razón, igualmente nos preocupa desarro-
llar la otra parte del basamento necesario para esta en-
tera redefinición de la política. Es decir, la concepción
e implementación del proyecto en función del cual de-
be producirse la integración de la teoría y la práctica
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de la transformación de la sociedad injusta en que vivi-
mos; la destrucción del poder mortífero de la burgue-
sía, tal como se materializa en el Estado venezolano y
en las organizaciones políticas de la burguesía depen-
diente. Este proyecto se define por un objetivo muy
preciso y la lucha por alcanzarlo es nuestra causa: el
socialismo..Nuestra mística es el socialismo .,por el.cual
estamos luchando en Venezuela y para Venezuela. Es-
te es el punto de ruptura con el sistema político domi-
nante y el punto de nacimiento de la nueva manera.de
hacer política que ya hemos empezado a protagonizar.

En síntesis, los partidos y los políticos de la mise-
ria y de la dependencia han entendido y practicado
siempre la política como un medio para preservar, de-

fender a sangre y fuego y organizar hasta donde pue-
den, el orden económico-social capitalista dependiente,
en el cual ellos satisfacen, sin ningún otro miramiento,
sus intereses particulares. Nosotros, situados en el ex-
tremo opuesto, entendemos la actividad política como
un proceso de realización de los intereses mayoritarios
de la sociedad, que son, los - de . l os explotados y.. opri-
midos; un proceso en el cual las decisiones que se to-
man deben ser expresión de la capacidad creativa y
combativa de todos los nuevos realizadores de la histo-
ria, y no de unos pocos poderosos o unos cuantos jefes
por propia designación. Por eso el socialismo es nues-
tra causa. El socialismo es la nueva mística que estamos
proponiendo y realizando desde la lucha misma por
alcanzarlo.

3) GRUPOS ECONOMICOS.

Los grupos económicos renunciaron hace tiempo a la tesis de la no intervención del Estado en la vida
económica y se han constituído en poderosos grupos de presión que buscan orientar y aun determinar la po-
lítica económica de los gobiernos. Por otra parte, las exigencias de la justicia social y aun las "promesas so-
ciales" que todos los candidatos han hecho están en contraposición con los intereses que defienden esos
grupos económicos. ¿Cree usted que los recursos legales del Estado bastan para neutralizar las presiones de
esos grupos? ¿Es necesario crear de alguna forma un "poder popular" para contraponerlo? ¿Cómo sería
ese poder?

J. PAZ GALARRAGA

Estamos muy conscientes de la necesidad de com-
batir al poder despótico de la oligarquía, por la crea-
ción de un "poder popular" que lo contrarrestre y lo
derrote. Dicho poder popular estará representado, en
primer lugar, por el aparato del Estado cuando las
fuerzas organizadas del pueblo lo conquisten y lo pon-
gan a su servicio. En segundo lugar, estamos tratando
de fundamentar el poder popular en el movimiento
obrero organizado; es decir, en los sindicatos cuyos di-
rigentes y militantes se identifican con la causa de la
li beración nacional y de la democracia socialista. En
tercer lugar, estamos creando comités populares como
órganos de base del poder del pueblo en todo el país.
A través de los órganos citados, el pueblo debe estar
en capacidad de contrarrestar y vencer al poder dula
oligarquía, tanto en el ámbito económico-social como
en el político.

CARLOS ANDRES PEREZ

La mejor forma de controlar la conducta de
losgrandesgrupos económicos cuando ella se opone al
interés colectivo, es mediante una combinación eficien-
te de la capacidad jurídica del Estado para impedir
transgresiones de la ley contra el interés público, y del
poder fiscal del Estado para distribuir y capitalizar en
función social los beneficios económicos de estos gru-



pos, a lo que puede agregarse el ejercicio del poder
compensatorio de la empresa pública, la empresa pri-
vada o mixta independiente, que operando en forma
social y comercialmente eficiente, contrapesen el po-
der que sobre los precios, la calidad y los servicios tie-
nen y utilizan monopolisticamente u oligopolistica-

mente estos grupos. No entiendo cómo dentro del con-
texto constitucional podría ensamblarse ese "Poder
Popular". El fortalecimiento del poder sindical que
estimularemos y la Ley Antimonopolios que haremos
aprobar, serán otrós instrumentos eficaces para con-
trolar a los grandes grupos económicos poderosos.

JOSE VICENTE RANGEL

El orden social en el cual vivimos los venezolanos
es el de la explotación y la dominación ejercida por los
grandes grupos económicos capitalistas, nacionales y
extranjeros, en todas las esferas de la vida.

Dueños de los medios fundamentales de produc-
ción, los grandes millonarios explotan y dominan a
Venezuela, viven del trabajo de la inmensa mayoría de
sus pobladores, se apropian de la mayor parte de la ri-
queza que ellos crean y que la naturaleza encierra. La
relación así establecida es fuente de grandes desigual-
dades en los niveles de ingresos, en los niveles de acce-
so a la educación, a la salud, a la cultura, a la recrea-
ción, yen las posibilidades efectivas de intervenir y de-
cidir el destino del país.

En el plano del gobierno, la llamada "democracia
representativa" no es, por lo tanto, sino un gigantesco
mecanismo para mantener como dueños del poder po-
lítico a quienes son los dueños de la economía.

Esto significa que no es posible neutralizar las
presiones de tales grupos sin cambiar el orden econó-
mico-social capitalista. Por eso creemos que es necesa-
ria la reorganización socialista de la sociedad venezola-
na y estamos empeñados en contribuir a esta máxima
tarea: para que las exigencias de justicia social que ani-
dan en el seno de la gran mayoría puedan ser satisfe-
chas. Y por eso también concebimos el nuevo pode7, el
poder en la nueva sociedad como resultado del queha-
cer de todo el pueblo, mediante su permanente y cons-
ciente intervención y su responsabilidad como factor
realmente dirigente. Pues siendo los trabajadores los
que producen la vida material y la cultura, y confor-
mando ellos fa fuerza y el destinatario por excelencia
de la transformación socialista, ellos tendrán la más
efectiva, genuina y directa.participación en las funcio-
nes dirigentes de la empresa forjadora del mundo nue-
vo. Esta participación es lo que expresa el contenido
esencial de la democracia socialista.

La realización de este principio cardinal, significa
que los trabajadores, en cuanto productores directosde
la vida material de la sociedad, serán en la nueva socie-
dad socialista parte fundamental de la composición del
poder, y que las organizaciones de las masas populares
intervendrán,a través de representantes propios, en
todos los niveles de los órganos planificadores y coor-
dinadores de la actividad económica, política y cultu-
ral.

Pero hay más: un hecho decisivo para la realiza.
ción de la democracia socialista será la existencia, jun-
to al Estado, de instituciones de base en las que el pue-
blo asumirá funciones de poder de manera directa e
inmediata. Este poder popular, ejercido en las unida-
des económicas de la ciudad y del campo, así como
en los centros educacionales y culturales, en los luga-
res de residencia y los procesos de comunicación co-

lectiva, tomará para sí responsabilidades de dirección,
convirtiéndose progresiva y crecientemente en los ór-
ganos mediante los cuales las masas ejercerán, cada
vez más, las tareas de gobierno necesarias a la nueva
vida social. El gobierno socialista, entendido como po-
der popular, enfrentará a los antiguos explotadores
con la decisión y los medios acordes con la magnitud
y naturaleza de la resistencia que presenten. El cum-
plimiento de esta responsabilidad, en legítima defensa
del cambio revolucionario, puede implicar limitación
de derechos o ejercicio de la coerción, necesarios para
impedir que las clases dominantes de ayer subviertan
el nuevo orden social conquistado por la gran mayo-
ría. Pero todos aquellos que actúen dentro de la lega-
li dad podían expresar sus opiniones y ejercer oposi-
ción en forma organizada. Los miembros de las anti-
guas clases dominantes no perderán su ,condición de
ciudadanos, sino la propiedad que ahora detentan so-
bre los medios de producción, y sus inadmisibles pri-
vilegios, tanto económicos, como sociales y políticos.
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Hoy está naciendo un nuevo hombre. Ideas, valores, pautas de comportamiento, modos de relacionar-
se entre los hombres, etc., van cambiando. Los constructores de este nuevo hombre (medios de comunica-
ción social, sistema escolar y otros vehículos de cultura) o están en manos de intereses económicos o de
instituciones que carecen de .un responsable proyecto humano y nacional. ¿Cómo esbozaría su candidatura
este proyecto tanto en cuanto a las metas como en los medios necesarios para lograrlas? ¿Debería interve-
nir —y ¿cómo? — en los medios de comunicación social? Tiene prevista la reorientación necesaria de la edu-
cación para realizar este proyecto humano y nacional?

J. PAZ GALARRAGA

En su Programa, la Nueva Fuerza analiza la actual
situación de la educación y de la cultura en Venezuela
bajo el aspecto de la neocolonización y la dependencia.
Tan necesaria como la reestructuración de la vida eco-
nómico-social lo es la renovación a fondo de los meca-
nismos de la educación y la cultura, para ponerlos al
servicio del desarrollo independiente de la nación.

Los medios de comunicación social deben acep-
tar un esquema de responsabilidad ante el interés de la
colectividad. En el caso de la prensa escrita, sin afectar-
se el régimen de la propiedad privada, deben impedirse
las concentraciones monopolísticas, y fijarse normas
zon respecto a la participación de intereses extranjeros.

En lo concerniente a la radio y la televisión, el Estado
bajo el Gobierno Popular promoverá la adopción de
leyes que eliminen la dominación de grupos extranje-
ros en esas ramas. Se asegurará la primacía de los pro-
gramas de contenido cultural y educativo. Se estudiará,
asimismo, la adopción de fórmulas institucionales que
se aplicarán a la radio y Ia • televisión; esos medios de
comunicación social son de carácter público, pertene-
cen a la colectividad nacional. Estarán orientados en sus
lineamientos básicos por un organismo de tipo repre-
sentativo, con participación del Estado, el sector priva-
do, las Instituciones vinculadas a la cultura (las Univer-
sidades, etc.) y los profesionales dela comunicación so-
cial.

CARLOS ANDRES PEREZ

Es evidente que ha habido un notable desbalan-
ce entre el progreso científico, tecnológico, de pro-
fundas innovaciones entre las relaciones hombre-natu-
raleza, de las actividades humanas determinado por
aquel progreso, de un lado, y la adaptación integral del
hombre a esta situación, no sólo nueva sino cambiante
y dinámica. El conocimiento producido por el hom-
bre ha transformado el mundo, pero en el fondo ha
servido poco para cambiar al hombre mismo.

Es innegable que nuestro sistema educativo no
sólo padece de las fallas generales imputadas universal-
mente ala educación, sino de atrasos y defectos que lo
hacen un instrumento imperfecto y hasta dañino para
la formación de nuestros jóvenes. Tenemos que hacer
una verdadera revolución educativa, como lo he plan-
teado en mi Programa de Gobierno. En la orientación
humanista, democrática y social. En la extensión efec-
tiva a todas las clases sociales impidiendo que el factor
económico sea un limitante; ya todas las edadesy con-
diciones culturales, ya que estamos enfrentados al reto
de una educación continua, de permanente renovación
de conocimientos. En la diversidad de campos y nive-
les, ya que la sociedad actual y la futura requieren una
multiplicidad variante de profesiones, técnicas y des-
trezas. En la metodología que debe ser cada vez más
activa, experimental y capaz de llevar al estudiante a la
médula fundamental del conocimiento a través del
cúmulo creciente de informaciones y de criterios. De-
bemos crear un nuevo sistema educativo de carácter
permanente, no de carácter terminal. Tenemos que pa-

sar de un sistema educativo basado en el "caletre" y
"memorizante", a otro que estimule la imaginación de
los estudiantes. Educación para vivir y no sólo para
sobrevivir.

Es imprescindible la extensión de la educación
Pre-escolar; llevar la educación obligatoria a 9 años,
llegando hasta el Ciclo Básico actual; realizar una ver-
dadera diversificación en la educación ,media y hacer
de la educación superior un verdadero sistema que for-
me los recursos humanos de alto nivel e i mpulse la
Ciencia y la Tecnología.

Es evidente que la transformación de los orga-
nismos y medios educativos —que atienden la forma-
ción sistemática del hombre— no.son los más respon-
sablesde esa formación. Los medios de comunicación
social —Radio, TV, Prensa, etc. — influyen poderosa-
mente en su conformación. Se ha reconocido también
que no lo están haciendo hoy de manera constructiva
y que no actúan dentro de una verdadera orientación
educacional. En mi Programa , de Gobierno planteo la
redefinición de estos medios como instrumentos edu-
cacionales complementarios de primer orden.

Por supuesto que sin la revisión y transforma-
ción de la estructura docente actual no nos sería posi-
ble alcanzar las metas propuestas. Por este motivo un
plan audaz de reentrenamiento de maestros y profeso-
res combinado con sus correspondientes programas de
incentivos, es parte esencial de mi programa en este
sector. -
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JOSE VICENTE RANGEL

Durante el período de transición, la política edu-
cativa del gobierno socialista se orientará a producir
los primeros impulsos y crear las bases de la educación
esencialmente nueva sin la cual no es posible la revolu-
ción cultural que es inseparable de nuestra concep-
ción del socialismo venezolano.

Esta política seguirá las líneas y se traducirá, des-
de el momento de la toma del poder, en las medidas
siguientes:

a) La educación será un arma fundamental para
acabar definitivamente con las bases esenciales de la
injusticia y la desigualdad. Será profundamente demo-
crática en cuanto a los sectores sociales que de ella se
beneficien, así como también universal y global en
sus contenidos y propósitos.

b) Estará dirigida a la especialización pero también
a la formación integral; a la elevación de la calidad y a
la formación de capas de alta capacitación técnica y
profesional, pero también a la elevación de un nivel
cultural medio transitoriamente aceptable y cada vez
más alto, entre grandes masas de la población; a la alta
calificación científica y tecnológica, pero también al
desarrollo de tecnologías intermedias. Tendrá como
base el mejoramiento del sistema escolar, pero tam-
bién en el desarrollo amplio de un sistema extra-esco-
lar y en el rebasamiento de todo sistema parcial por
parte de la sociedad educadora, considerada como un
todo.

c) El sistema escolar estará verdaderamente organi-
zado en función de las necesidades esenciales del país.
Particular atención se pondrá a la integración de las di-
ferentes ramas y disciplinas; a la funcionalidad de los
programas y los pensa; a la estructuración de trayectos
educativos no tradicionales, que abran perspectivas
acordes con la situación de los distintos sectores de
educandos, en particular los que trabajan. Así se esta-
blecerá todo un sector del sistema escolar que respon-
da a las condiciones reales de tiempo y los niveles cul-
turales de los jóvenes sub-educados y de los adultos,
para permitirles el acceso a niveles de educación cada
vez superiores, sin seguir necesariamente el transcurso
tradicional.

d) Al lado del sistema escolar, se creará un vasto
sistema no escolar, cuya función será proporcionar
conocimientos básicos a los sectores que —principal-
mente por su participación en el proceso productivo—

no disponen del tiempo necesario como para asistir al
sistema escolar, así como también realizar la extensión
cultural en general para toda la sociedad.

e) Siendo vital para la construcción del socialismo
que el pueblo y sus equipos dirigentes asuman el im-
pacto de la llamada "revolución técnico-científica",
se implementarán todos los medios para alcanzar este

fin, que es a su vez medio para otros objetivos funda-
mentales.

f) Se introducirán profundas transformaciones en el
proceso de aprendizaje mismo, tendientes a que la per-
sona pase a ser sujeto y no objeto de su propia educa-
ción, a través de la libre toma de conciencia de los ob-
jetivos individuales y sociales de ella, por el conoci-
miento de los sistemas a través de los cuales es impar-
tida, por la configuración activa, experimental, prácti-
ca y creativa de todo el proceso.

g) La gestación de la educación será profundamen-
te democrática y participativa.

h) La educación se integrará en todo el cuadro de la
acción cultural. Será un factor esencial en el desarro-
ll o de una verdadera cultura popular latinoamericana
y venezolana, en el combate contra el neocolonialis-
mo cultural, al mismo tiempo que promoverá la asimi-
lación crítica, en la mente popular, de los grandes lo-
gros de la cultura universal. Estimulará la búsqueda de
una nueva relación entre cultura y política, que no
signifique la subordinación de una a la otra ni tampo-
co la separación entre ellas, sino que las articule y las
integre en un esfuerzo común.

En lo que se refiere al sistema de información, di-
fusión y comunicación colectiva, durante el período
de transición hacia la sociedad socialista se suprimirá
el monopolio de los grupos económicos millonarios
sobre los medios correspondientes, tales como la tele-
visión, la radio, la prensa, el cine, etc. Estos pasarán a
cumplir una función social prominente, para beneficio
de toda la sociedad, como vehículos de la nueva edu-
cación y canales fundamentales para la realización de
la democracia socialista. Para que se haga efectivo y
se ejerza genuinamente el derecho de expresión del
pensamiento, para que la opinión nacional esté veraz
y plenamente informada, para contribuir a que el pue-
blo y_sus organizaciones participen de veras en las de-
cisiones sustanciales de la vida social, para prevenir po-
sibles tendencias totalitarias en las esferas del poder
central, la gestión de la propiedad y la dirección de
los grandes medios de comunicación social serán ejer-
cidas, dentro de las concepciones pluralistas, por el
Estado, las organizaciones populares y las organizacio-
nes o colectivos de trabajadores de esos medios. Los
medios de comunicación hoy en manos privadas, pero
no bajo el control de los grandes grupos millonarios,
y que actúen dentro de los cauces de la legalidad so-
cialista, podrán seguir en su situación actual. El go-
bierno socialista promoverá la aprobación de un esta-
tuto legal sobre la materia, en el cual se precisen las
definiciones sobre los medios de comunicación y el
cumplimiento, en todos los casos, de su alta función
social, dentro de los marcos de la nueva realidad cultu-
ral y en relación con los intereses fundamentales de la
sociedad.
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5) IGLESIA.

Es innegable el peso social de la Iglesia, por la autoridad de los Obispos y Sacerdotes, por el enorme
esfuerzo que realiza en la educación, en la asistencia social y en la promoción humana, por los cuestiona-
mientos al orden existente que su fe suscita én muchos grupos e individuos. Este "peso social" de la Iglesia,
evidentemente, no es monolítico sino muy diverso, y aun conflictivo. ¿Qué esperaría usted, como Presidente
de la República, de esta Iglesia en Venezuela?

J. PAZ GALARRAGA

Como Presidente de Venezuela, yo esperaré de la
Iglesia una cooperación activa en el proceso de la libe-
ración y de la reestructuración social. Venimos de la
izquierda laica, pero sabemos que ya está superado en
el mundo actual el viejo esquema que ubica al clero en
la derecha y lo combatía como supuesto agente de las
oligarquías. Desde la época del Concilio Vaticano II, la
Iglesia Católica se muestra plenamente consciente de
los problemas de la dependencia y de la explotación
capitalista, yya no niega al oprimido el derecho a la re-
belión contra la justicia. Si bien es cierto que existen
jerarquías conservadoras, representantes del clero cri-
tican radicalmente al sistema establecido y luchan en

favor de soluciones de carácter socialfista, las cuales son
compatibles con el auténtico cristianismo. Al actuar de
esa manera, responden cabalmente a las enseñanzas
revolucionarias de Jesucristo y de los Padres de la Igle-
sia.

Esperaré que estos sacerdotes y religiosos progre-
sistas, que no vacilan en aceptar la democracia socialis-
ta como solución para los problemas de nuestro tiempo,
estén al lado del Gobierno Popular que presidiré. Así-
mismo, seré receptivo a las opiniones emitidas por la
Iglesia en su nueva expresión socialmente progresista, en
cuanto al contenido social-moral de nuestra obra.

CARLOS ANDRES PEREZ

Procuraré que la influencia de la Iglesia, sobre
todo en lo que respecta a su importancia en el proceso
educativo y en obras de asistencia social, sea aprove-
chada al máximo para contribuir a la revolución educa-
tiva que realizaré y para cooperar en los programas de
lucha contra la pobreza y por la redención de las clases
más pobres del país.

En mi gobierno, la educación privada tendrá
pleno apoyo del Estado, en la medida que la programa-
ción y ejecución de sus actividades armonice con los
planes de desarrollo económico, social y educacional
del Estado, y en especial, si canaliza sus recursos hacia
la formación de los jóvenes para la conquista de una
sociedad próspera, democrática y justa. En este senti-
do, cabe señalar iniciativas como la de la Fundación
La Salle, donde un grupo de religiosos vinculados a la
educación privada, coopera en el sector empresarial
y con el sector público en el desarrollo de programas
de investigación científica y de formación de técnicos,
sobre .todo para la evaluación, explotación y conserva-
ción de nuestros recursos pesqueros.

En los programas de "lucha contra la pobreza"
la Iglesia puede ser de gran valor, contando con la ex-
periencia adquirida por instituciones como Fe y Ale-
gría, que pueden ser de enorme utilidad para comple-
mentar la acción del Estado en la lucha a fondo por la
educación, y la capacitación de los jóvenes en las cla-
ses más pobres de nuestra sociedad.

Espero que la formación de ideas en el seno de
la Iglesia, como la confrontación de ideas en el seno de
todos los grupos de nuestra sociedad, no sea obstáculo
para que cooperen de manera coherente en la labor de
transformación económica, social y cultural que me
propongo. Por el contrario, espero que en cualquier
grupo de nuestra sociedad, la confrontación interna de
ideas, refleje las necesidades vitales de nuestra realidad
y se aboque a encontrar las soluciones mas adecuadas
a nuestros problemas, respondiendo no a esquemas abs-
tractos, sino a nuestras condiciones específicas de país
sub-desarrollado que lucha por el progreso, la indepen-
dencia y la justicia.

JOSE VICENTE RANGEL

En la sociedad socialista para cuya construcción
nos planteamos la toma del poder, se garantizará la ple-
na libertad de cultos. No habrá religión oficial. El
Estado será independiente de todas las Iglesias y éstas
tendrán asegurados absolutamente los derechos para
su funcionamiento y para el cumplimiento de sus fines
específicos.

Considerada la religión como asunto privado de
los ciudadanos, los que profesen una, tendrán el dere-
cho irrestricto a la manifestación de sus creencias en
el ámbito social. La condición laica del Estado no se
traducirá en la oficialización de conductas antirreligio-
sas. En su condición de ciudadanos, todos los creyen-
tes tendrán oportunidad de incorporarse al esfuerzo
de transformación social. Se actuará según la convic-
ción de que una concepción religiosa, y en particular
cristiana, de la vida puede constituir un fundamento

para la asunción de un compromiso militante en el
campo revolucionario, afirmación que encuentra una
base indiscutible en la presente experiencia del proce-
so social en nuestro continente

En consecuencia, desde ahora se afirma la firme
disposición a contribuir tanto a la convergencia de los
socialistas no creyentes con los socialistas de inspira-
ción cristiana en la lucha contra la sociedad capitalista
establecida, como a la conjugación de los esfuerzos de
unos y otros en la construcción del socialismo. Así,
bajo el gobierno socialista que existirá en el período de
la transición, todos aquellos que a partir de su fe sede-
cidan por una presencia social y política revoluciona-
ria, verán respetado y promovido su derecho a partici-
par plenamente en la gestación de un mundo nuevo, a
ser dirigente de la nueva sociedad y a integrar susinsti-
tuciones de gobierno en todas las escalas.
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INFORME POLITICO

Escribimos exactamente a un mes.de las eleccio-
nes. Las posiciones están tomadas, los millones , gasta-
dos y -el país cansado. Todavía no han salido los pro-
gramas de AD y COPEI. Su publicación es cuestión
de horas. El interés por los programas no es muy gran-
de. En resumen coincidirán fundamentalmente entre
si y con lo que ha venido haciéndose en los últimos
quince años. Sólo que ofrecerán hacer más y mejor,
pero de lo mismo. Faltan todavía los últimos alardes
de fuerza electoral con algunos mítines gigantes y "ca-
minatas" multitudinarias.

LA GUERRA DE LAS ENCUESTAS

Cada día que se acercan las elecciones hay una
acción más de los partidos fuertes que contribuye a
deteriorar el ya menguado prestigio del proceso elec-
toral. Terminamos el mes de octubre con un anuncio
pagado por AD en toda la prensa, que presenta unos
supuestos resultados de la "encuesta Gaither". Esa en-
cuesta daría 225 mil votos de ventaja a Carlos Andrés.
El americano George Gaither, vino, se presentó 30 se-
gundos en la televisión, cobró millón y medio y se fue,
dejando prendido el avispero. A la mañana siguiente
amanecimos escuchando otro anuncio pagado en la ra-
dio que voceaba una demanda judicial contra Gaither
por intervenir en política nacional. Los días siguientes
oímos la algarabía del fuego cruzado de verdades a
medias y mentiras amañadas. En todo ello lo único
que queda claro es que tanto un partido como otro
han abusado del público con la manipulación política
de supuestas o reales encuestas. Para terminar de re-
solver el problema el Secretario General de Copei,
Dr. Pedro Pablo Aguilar, declaró: "Por cierto que esa
supuesta encuesta de AD es un viejo truco al cual los
partidos recurren cuando se encuentran en mala situa-
ción". (El Nacional 31-10-73). Y por si hubiera dudas
dice que en el pasado "recurrimos a este truco de ha-
cer encuestas inventadas y hacerlas publicar dentro de
la idea de que algunos incautos pudieran ser seduci-
dos". ¿Tanto desprecian los partidos al país que sin
rubor confiesan públicamente estas prácticas? ¿No
estarán jugando con fuego?

LA ACUSACION CONTRA FEDECAMARAS

Desde hace tiempo se sabía de un costoso plan
de la derecha inquisitorial para contrarrestar el avance
socialista. En octubre empezaron las anónimas páginas
pagadas y las cuñas de radio contra los "socialistas-
comunistas". El PCV y el MEP elevaron su protesta
ante el Consejo Supremo Electoral. El MAS acusó a
Fedecámaras de auspiciar y financiar la campaña. El
organismo empresarial lo negó. El MAS presentó ante

el CSE copia de las actas de una reunión en Fedecáma-
ras que confirma su participación en-la campaña.-"Las
denuncias fueron acogidas en cierta forma, pero todo
seguirá igual.

¿ACAPARAMIENTO DE ALIMENTOS?

Noviembre empezó con una nueva acusación
contra AD sobre acaparamiento de alimentos. La po-
licía allanó un local de AD en el barrio Sierra Maestra
de Maracaibo para decomisar cien mil kilos de leche
en polvo pertenecientes, al parecer, a la empresa
ILAPECA. La comisión allanadora estaba encabezada
por la jefe de la Oficina Regional de Protección al
Consumidor del Ministerio de Fomento y el consultor
jurídico de la Gobernación del Zulia y el Prefecto de
Maracaibo.

Sigue un violento contrapunteo de mutuas acu-
saciones. Ya no son David Morales Bello (Al)) y Pedro
Pablo Aguilar (COPEI) —ambos un tanto desprestigia-
dos— los encargados de acusar, sino Gonzalo Barrios
(AD) y Godofredo González (COPEI), presidente y
presidente encargado de sus respectivos partidos. Las
acusaciones seguirán.

LLAMADO A LA SENSATEZ

Ante los peligros que crea semejante deterioro el
presidente Caldera, en su habitual rueda de prensa,
del jueves lo., se sintió movido a hacer una defensa
del sistema democrático y sus ventajas pues "se ha lo-
grado mucho más dentro del sistema de libertades pú-
blicas que caracteriza a la democracia de lo que nunca
se logró a través de ningún sistema de fuerza". Más
adelante agregó "que es un espejismo absurdo decir
que si no se obtienen dentro de la democracia se bus-
carán por otros caminos, porque bastante experiencia
tenemos de que esos otros caminos no conducen a
ningún éxito. Todos los partidos políticos saben que
cualquier sistema de fuerza no va contra un determi-
nado partido, sino contra toda la organización de
hombres en corrientes ideológicas para plantear deter-
minadas cosas".

Sólo nos queda el deseo de que pase pronto esta
pesadilla electoral. ¿Nos montarán después otra leta-

nía de mutuas acusaciones y de proclamas de triun-
fo? ...

Todavía nosotros no nos resignamos a perder la
esperanza de que pasado el proceso electoral haya un
resto de seriedad en los partidos para pensar a fondo
y con sobriedad sobre los problemas y soluciones rea-
les para Venezuela. Con la campaña electoral hemos
perdido un año, casi dos. ¿No habrá manera de que
los políticos inicien un camino para que no perdamos
toda la década del setenta?
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LOS -AGOREROS SE REPRODUCEN

Las pitonisas existen desde tiempos mitológicos.
La adivinanza ha proliferado durante la historia de la
humanidad. La parapsicología moderna trata de dar
base científica al conocimiento del futuro. Pero para
los expertos en tejer desgracias por venir, el vulgo les
ha reservado un vocablo: agorero.

En los momentos de relevo, cambios o crisis esta
"especie" se hace muy fecunda. Profieren tantas "lec-
turas de tabaco" que difícilmente dejan de acertar al-
guna. Con ello pueden afirmar orgullosamente: "yo ya
lo predije".

Ahora se han multiplicado con motivo del proce-
so electoral. Son de diversos tipos. Unos ven sólo som-
bras negras, vestidas de vampiros, que van a chupar la
sangre de la colectividad o la savia de la democracia.
Sus análisis no dejan de ser sentimentales. Otros, los
más peligrosos, a través de-sus pseudo-profecías, tratan
de pescar en río revuelto y provocar con el pánico lo
que ellos pronostican: No faltan políticos entre estos.
Se visten de demócratas, se rasgan las vestiduras, pero...
hay dudas profundas sobre la mano que agita el agua...

Como son los más peligrosos, hay que denunciar-
los y desenmascararlos. Un ejemplo: comenzaron di-
ciendo que este año iba a ser de gran agitación estu-
diantil en los liceos. Las Universidades nacionales no
llegarían hasta abril. Posteriormente hasta agosto, más
tarde hasta Octubre y sin embargo Noviembre ha vis-
to a los universitarios asistiendo a sus clases.

El espectro que domina ahora en su boca es la po-
sibilidad de la quiebra constitucional. Muchos se pre-
guntan: ¿Lo temen o lo provocan? .

El agorero se basa en el chisme. En el caso que
comentamos en el chisme político. Y de este nunca re-
sultaron proyectos y modelos de solución nacional. So-
lamente cuando hay un análisis sereno y ecuánime de
los datos, aun cuando la proyección que se deduzca
de ellos sea negativa, y juntamente con él un deseo de
poner el cauterio en la llaga hay posibilidades realistas
de mejora.

Los agoreros lejos de ayudar agudizan nuestros
problemas. Normalmente no hay en ellos sinceridad ni
honestidad. El manejo turbio es su "humus" natural.
La proyección político-científica es de otra índole,
siempre que no esté viciada de los defectos del agorero.
Del agorero hay que cuidarse y desconfiar. Se ven en la
TV., en la prensa o en la palestra política. No son la
esperanza de una Venezuela humana.

EL PECADO DE LA INDIGESTION ECONOMICA

Según cálculos conservadores en 1974 van a ingre-
sar al Fisco más de 21.000 millones de bolívares pro-

cedentes de la venta al exterior de petróleo y sus
derivados. El Presupuesto aprobado para ese año
había estimado en 9.396 millones de bolívares los
ingresos petroleros. El excedente será de unos 12.000
millones de bolívares.

La tesis del Gobierno, de Pro-Venezuela, de la
empresa privada y también de los Estados Unidos es
gastar sabiamente todo ese dinero. El país necesita
de grandes inversiones sociales y económicas. Este
es el momento histórico para que Venezuela despe-
gue definitivamente y venza el subdesarrollo. Es la
voz de los optimistas que en su opinión corresponde
a la dinámica del tiempo en que vivimos.

En su rueda de prensa (3 nov. 73) , el doctor Juan
Pablo Pérez Alfonzo señaló que divisas petroleras
y despilfarro van juntos en Venezuela y que lo razo-
nable sería reducir a la mitad la producción petro-
lera, supuesta la incapacidad del país para asimilar
la inversión de una forma rentable. Es la voz de los
angustistas según el punto de vista de los opti-
mistas.

Pero el problema planteado en su misma realidad
no se resuelve calificando a los preocupados como
"profesionales de la angustia", ni tampoco apelando
a la fe en el país, de que el dinero no va a malbara-
tarse sino a invertirse. El problema es objetivo, no
emotivo.

Si Venezuela exporta en 1974 una cantidad de
petróleo equivalente a la del año actual, le ingresa-
rán al Fisco no menos de 5.000 millones de dólares.
El dólar no es la moneda del país. Sirve para adquirir
productos en el exterior. Estos dólares, por tanto,
o se atesoran o se remiten a cambio de algo de inte-
rés para los venezolanos.

En el último quinquenio (1968-1972) con'un ingreso
petrolero de $ 9.223 millones, los venezolanos impor-
tamos $ 4.528 millones en bienes calificados como
inversión y la diferencia, $ 4.695 millones la gasta-
mos en darnos otros gustos. Algunos de estos gustos
de ciertos prominentes venezolanos es el envío de
capital hacia el exterior. (Cerca de 500 millones de
dólares por año se estima la fuga de capital criollo).

Satisfaciendo todos estos gustos y los requeri-
mientos de la inversión importada (maquinaria, mate-
rias primas, etc.) en 1974 aún quedarán más de
$ 2.500 millones por gastar.

El atesoramiento no tiene sentido en momentos
en que el dinero internacionalmente pierde valor.
Por otra parte un superávit voluminoso en la balanza
de pagos presionaría por la revaluación del Bolívar
con la consiguiente perturbación de la política de
exportación no tradicional en relación sobre todo con
el área andina.

El Estado puede cancelar su deuda pública externa,
algo superior a 1.000 millones de dólares. Como
bastantes operaciones son a largo plazo y el dinero
tiende a desvalorizarse, no parece aconsejable su
cancelación inmediata. En algunos casos de deudas
onerosas a corto plazo, sí es conveniene su elimi-
nación.

Otra medida podría ser la compra de valores bur-
sátiles en el exterior. No es fácil manejar con segu-
ridad y acierto tan copiosos paquetes de acciones,
sobre todo cuando su compra ha sido hecha a pre-
cios de cotización en los mercados. Su rentabilidad
será muy reducida en el caso de que sean valores
selectos. En otro caso el riesgo de ganancia o pérdi-
da se asemeja al de una lotería.
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El Estado puede nacionalizar las compañías petro-
leras. Sería otra alternativa para el empleo de esos
dólares excedentes. ¡Todavía sobrarían dólares! El
valor de los activos fijos netos de las compañías
no llega a $ 2.000 millones. Aunque es aconsejable
la nacionalización inmediata siempre que vaya acom-
pañada de otras medidas complementarias de políti-
ca económica que atenúen las reacciones previsi-
bles, -la forma de indemnización total y de contado
no parece económicamente la más conveniente para
Venezuela.

El Estado, en fin, puede seguir como hasta ahora
empleando sus matemáticas de incremento del gasto
público. Este aumento del gasto conforme a progra-
mas de inversión podría hacerse en la línea de la
siderúrgia, petroquímica, industria naval, transporte
petrolero... etc., etc. Pero la experiencia histórica
de 60 años de vida petrolera venezolana demuestra
(no es cuestión de fe) que la asimilación de capital
reproductivo es muy reducida cuando ese capital no
proviene del trabajo y esfuerzo propios. Venezuela
es un país subvencioando y todos producimos menos
de lo que aparentemente ganamos. Esta es nuestra
dependencia más honda.

Propone el doctor Juan Pablo Pérez Alfonzo una
reducción a la mitad de la producción petrolera como
única medida razonable para no aumentar el despil-
farro, pecado capital de los venezolanos. Y entonces,
muchos ofendidos se rasgan las vestiduras. ¡Todavía
es mayor pecado hacer del despilfarro, virtud! Es lo
que está ocurriendo en nueestros días.

NIXON 0 LA CORRUPCION EN EL PODER

Erase una vez cuando los honestos políticos del
norte del hemisferio miraban con lastimoso desdén a
sus corruptos colegas políticos del sur. ¡Esos latinos de
opereta tan venales y proclives al soborno! Y se infla-
ban ufanos con esa "seif-righteousness" tan puritana,
que les daba su herencia blanca, anglosajona y protes-
tante. ¡Qué orgullo haber nacido en los Estados Uni-
dos de América! Regían códigos de honor que todos
observaban. Fuera de algunos malandrines un tanto
notorios, al fin y al cabo de origen italiano o de alguna
raza inferior, los Estados Unidos de América eran un
país idílico donde nadie copiaba en los Colegios y Uni-
versidades, nadie robaba en el ejercicio de la profesión
política, nadie se lanzaba a la calle para saquear e in-
cendiar, nadie asesinaba a hombres públicos y presiden-
tes. Esas eran cosas de latinos, africanos y asiáticos.
Norteamérica era una sociedad donde el sistema capi-
talista liberal había logrado el culmen de la perfección
y del equilibrio. Todas sus guerras, por ejemplo, eran
cruzadas justas y desinteresadas. Como en las películas
del Oeste, el mundo estaba dividido entre buenos y
malos. Los malos eran siempre los otros. Norteamérica
era depositaria de una aplastante superioridad moral
basada en el poderío y la riqueza. Y a toda costa había
que difundir, con fervor mesiánico,hasta el último rin-
cón del globo la pureza y excelencia del "American
Way of I¡fe", el sistema de vida norteamericano. La
Casa Blanca era el templo de la probidad, prudencia y
virtud ¡limitadas.

De improviso esta sociedad de ensueño plácida-
mente dormida al arrullo de las baladas del Oeste, se
despierta un día para enterarse de que John Kennedy,
Martin Luther King y Robert Kennedy habían sido
brutalmente asesinados, que sus Universidades eran
campos de batalla, que sus ciudades estaban en llamas,
que su juventud se consumía en las drogas y el erotis-
mo más desenfrenado, que en el Vietnam se estaban
cometiendo los actos de barbarie bélicos más increíbles
que la humanidad haya conocido desde los tiempos de
Hitler y Stalin, en nombre de los valores judío-cristia-
no-occidentales y con la bendición de los líderes de las
religiones institucionalizadas.

Nada tiene de extraño que en estas circunstancias
surgiera la figura de un Nixon, que ayudado por el ma-
quillaje de los medios publicitarios, se declaraba cam-
peón de la "constitucionalidad" y de "la ley y el or-
den". Y fue escogido Presidente una vez más por la
mayoría de votos más abrumadora de toda la historia
de los Estados Unidos. De ahí la profunda decepción
de todo un pueblo que se siente engañado ante la des-
nuda realidad de un Presidente que para defender "la
ley y el orden", y en nombre de la "seguridad nacional",
ha llevado a su país al borde del fascismo y de la co-
rrupción absoluta. Ha usado el poder para espiar a sus
oponentes políticos, humillar al Congreso, sobornar a
las grandes empresas y millonarios, que a cambio de
pingües beneficios, le abrieron sus arcas con derroche,
llevara cabo los bombardeos más crueles de la historia
en clara violación de su propia Constitución y de las
leyes internacionales, irrespetar el sistema judicial, en-
cubrir hechos delictivos, y mentir sistemáticamente al
mismo pueblo que con sus votos le dió el poder. Sin
duda, Nixon ha creado la mayor crisis constitucional,
política y moral del sistema gubernamental norteame-
ricano.

Nixon con su paranoia y sensibilidad enfermiza
ha traicionado la Constitución norteamericana. Su do-
blez, abusos y favoritismos han producido una atmosfe-
ra intelectual y moral tan viciada que únicamente pue-
de comenzar a purificarse con su renuncia o destitución.

Nixon y el depuesto Agnew —adalides ritualistas de "la
ley y el orden" al corte y medida del capitalismo — son
la expresión palmaria de la decadencia moral del siste-
ma capitalista liberal. Han puesto al descubierto la ero-
sión de los cimientos sobre los que tan confiadamente
se apoyaba la sociedad norteamericana. Los Estados
Unidos deben salvarse de Nixon. Con razón los secto-
res más conscientes de la nación están pidiendo a gritos
la renuncia de su Presidente o su enjuiciamiento. Su
país comienza a dolerles. Sólo así los Estados Unidos
podrán ir recuperando la humildad y honor contenidos
en su Constitución V el idealismo que supieron marcar
Jefferson, Lincoin, Roosevelt y Kennedy, sus Presi-
dentes más lúcidos e inolvidables.
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PROGRAMAS DE GOBIERNO
Comentamos en este número los programas de Lorenzo ,y . de José Vicen.-

te. Núestros comentarios al programa de la Nueva Fuerza aparecieron en el
No. 340 (Diciembre 71). Al cierre de esta edición todavía no ha sido presen-
tado el de Carlos Andrés,

PROGRAMA DE COPEI
"Un pueblo que por algunos siglos ha vivido bajo el régimen de castas y de clases no

llega a un estado social democrático, sino atravesando una larga serie de transformaciones más
o menos penosas, con violentos esfuerzos y después de numerosas vicisitudes, durante las cuales
los bienes, las pasiones y el poder cambian rápidamente de lugar". (Alexis de Tocqueville en
"La Democracia en América").

Parece que esta .afirmación de Tocqueville encuentra amplio respaldo en todas las experien-
cias históricas. Sin embargo, el programa que presentó la candidatura de Lorenzo Fernández
el 9 de noviembre en el hotel Tamanaco lo iás -a. Sin rupturas, sin tensiones, sin afectar a los
intereses creados, se pretende realizar incluso una democracia económica. Ojalá fuera verdad
tanta belleza.

'Lorenzo se propone presentar no tanto un programa de gobierno basado en un análisis rigu-
roso de la realidad, cuanto una serie de medidas impactantes que marcarían el énfasis de su
gobierno.

El resumen mejor de las líneas programáticas está contenido en la frase introductoria:
"Soy solidario del gobierno actual. Estoy consciente v orgulloso de la inmensa obra realizada.
Mi acción de gobierno estará dirigida a profundizar, afirmar y proyectar esta obra dentro de las
bases ideológicas y filosóficas y los objetivos de transformación contenidos en el Programa de
Gobierno presentado en 1968".

Bastaría este solo párrafo, para definir las líneas programáticas. Se seguirá la línea actual
con lo que tiene de aciertos y limitaciones como vía para el desarrollo del país.

Todo el programa tiene cierto tono de realismo y de reducción de planteamientos ideo-
lógicos.

Vamos a presentar a nuestros lectores los puntos de mayor interés a nuestro juicio.

POLITICA SOCIAL
TRABAJO

Como es natural, se propone crear más empleo. No hace nin-
guna referencia a las causas estructurales que generan desem-
pleo en Venezuela. Ofrece las siguientes líneas para lograr la
ocupación total:

—"Educación para el trabajo. Formación y capacitación técni-
ca y profesional. Formación masiva de técnicos".

—"Industrialización de las materias primas nacionales".
—"Mayor prioridad al gasto público dirigido a promover la

creación de empleos permanentes".
—"Democratización de la producción".
—"Desarrollo de la pequeña y mediana industria".
—"Estímulos para la formación de nuevos empresarios".
Siguen algunas otras medidas.
De carácter más vago y general son las otras ofertas a los

trabajadores: "Capacitación y apoyo a los trabajadores para la
creación y manejo de sus propias empresas", "aumento de
salario para los que ganan menos".

Hay dos medidas más concretas: la creación del "Seguro de
Paro Forzoso" y el "Servicio Nacional de Empleo".
SALUD AL ALCANCE DE TODOS

En este capítulo las dos ofertas más llamativas sean tal vez
la de que habrá un vaso de leche diario gratis para cada niño
menor de siete años" y la afirmación "me comprometo a crear
el SERVICIO NACIONAL DE SALUD".

"Para crear este Servicio Nacional de Salud, se separarán los
servicios de atención médica de los otros servicios de seguridad
social y se coordinarán, integrarán y reestructurarán los presu-
puestos y los servicios de asistencia médica que prestan el
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, el Instituto Venezo-
lano de los Seguros Sociales, los gobiernos estadales, incluso
el del Distrito Federal y otras dependencias de la administra-
ción pública.

El Servicio Nacional de Salud prestará atención médica y
odontológica, servicios de laboratorio, hospitalización y rehabili-
tación de la salud mental y física, a todos sus usuarios, y será
auxiliado por un servicio social para recabar información sobre
las condiciones de vida del beneficiario que permita enfocar
globalmente sus necesidades y posibilidades en el campo
de la salud".
VIVIENDA FACIL

El Banco Obrero ha llevado los últimos años una política más
popular y efectiva que en el pasado. Lorenzo promete continuar-
la y creemos que lo puede lograr. Para ello se propone instru-
mentar los siguientes medios jurídicos y administrativos:

"Para que estos objetivos se conviertan en realidades con-
cretas es preciso efectuar cambios institucionales y legales
tales como la aprobación de la Ley que crea el Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo y la creación del Instituto de los
Barrios, así como la aprobación de la Ley de Ordenación Terri-
torial y Urbana, la Ley del Régimen del Suelo, la Ley Orgánica
del Poder Municipal y - la reforma de la Ley de Expropiación
por causa de Utilidad Pública".

La creación del Instituto de los Barrios es fruto del compro-
miso con el FDP. Tiene el grave peligro de correr la misma
suerte de Promoción Popular y otros programas que le han
precedido. Su creación no obedece a ningún análisis serio
y coherente, sino a demandas políticas, en el peor sentido del
término. Claro está que un hombre genial al frente de . "El
Instituto de los Barrios" podría romper la mala tradición que
tenemos en Venezuela en esta materia.
DEPORTE A JURO
"Deporte a juro quiere decir campos deportivos en las ciuda-
des, en los barrios, en los pueblos y en las áreas rurales". Buen
propósito si va seguido de realizaciones.

Siguen unos capítulos vagos y generales sobre "Respaldo
a la Familia", "Triunfo de Juventud", "Organización Popular"
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y "Política. Cultural". Es lástima que sobre todo los dos últimos
capítulos sean tan anodinos, pues los temas son de máxima
significación política en la transformación de un país.
DESARROLLO ECONOMICO

Esta parte del programa promete "profundizar el proceso de
regionalización". Pero este propósito también estaba en el
Plan del Gobierno que acaba su período. Se hizo algo. Pero
hay un freno en los intereses creados en el Centro del país
que obligan a créditos oficiales y a inversiones que privilegian
a la región que tiene el predominio y a las empresas poderosas
instaladas., en, ella. -.

AGRICULTURA
Aquí se ofrecen una serie de medidas que si son llevadas

con firmeza pueden ser de gran significación:
—"Un programa integral de riego y drenaje".
—"Un programa especial de crédito a mediano y largo plazo".
—"La Creación de un fondo especial para subsidiar hasta el

50% de la adquisición de maquinaria agrícola, semillas y fertili-
zantes en los renglones deficitarios y en las zonas de interés
prioritario.

—"Una política audaz de agroindustrialización".
—"El establecimiento de un sistema nacional de mercadeo".
En lo referente a la Reforma Agraria, junto con una serie de

viejas promesas, repetidas y obligadas (que si se cumplen
serían excelentes) hay una afirmación cuya sola realización
transformaría la situación del campesino. Sin su puesta en
práctica, todo lo demás será inútil. Nos referimos a "El pleno
respaldo a los sistemas de promoción, capacitación y organi-
zación empresarial campesina y ala creación de centros agra-
rios, a fin de lograr la participación organizada del campesino
en la gestión de sus empresas".

INDUSTRIA
Se prometen medidas de gran importancia y de dudosa

aplicación. Estas son:
—"Democratizar la producción significa facilitar el acceso de

la mayoría a la propiedad de los medios de producción".
"Estas empresas medianas y pequeñas deben pertenecer a

trabajadores, a aquellos que estén presentes diariamente en el
esfuerzo productivo, a aquellos que tengan capacidad de inte-
grar recursos para lograr su producto o servicio y que muchas
veces carecen de capital para lanzarse a la aventura de ser
empresarios".

La oferta (dejando a un lado cierta sospechosa carga ideoló-
gi..a) sería correcta dentro de una clara definición integral sobre
la propiedad en el país a diversos niveles. De lo contrario puede
ser simple creación de ilusiones y un reparto de miseria otor-
gando a los obreros las empresas más débiles y de dudosos
beneficios, mientras los grandes capitalistas nacionales e inter-
nacionales disfrutan sin trabas de su enorme imperio. Es lo
que ocurrió con la falsa Reforma Agraria: se domesticó una
rebelión y una esperanza repartiendo tierras marginales y suje-
tando al campesino a parcelas con 500 Bs. mensuales de ingreso
por . familia. Entre tanto en las mejores tierras crecía a sus
anchas, con todos los medios, la moderna empresa de los gran.
des capitalistas.

Otra medida importante es "Transformar en el país nuestras
materias primas". Ello "significa una mayor industrialización de
nuestro petróleo y un desarrollo audaz y acelerado de nuestras
industrias siderúrgicas, petroquímica y de aluminio. En los
próximos cinco años vamos a triplicar nuestra producción de
amoníaco, cuadruplicar nuestra producción de acero y quintu.
plicar nuestra producción de aluminio. Vamos a desarrollar
nuestra industria naval".

En todo este subcapítulo se proponen medidas importantes.
¿Por qué se excluye la suspensión de toda exportación de mine-
ral de hierro cuando sus ingresos no son significativos y
mos una siderúrgica naciente?

Promete además:
—"Formación masiva de técnicos industriales".
—"Control estatal de las industrias básicas".
—"Creación del Ministerio de Desarrollo Económico".

PETROLEO
Promete adelantar la reversión de 1983. Asegura que la Faja

Petrolífera del Orinoco "será explorada y explotada por venezo-
lanos en beneficio del pueblo venezolano". Frase ambigua que
permite desde una acción realmente a favor del pueblo, hasta
la entrega en manos de los capitalistas internacionales nacidos
en Venezuela.

Se propone otra serie de medidas razonables en orden a
capacitar a Venezuela para manejar su petróleo. Copiamos
algunas de ellas:

—"Impulso a la investigación, especialmente aquella que nos
permita disponer oportunamente de la tecnología necesaria,
preferentemente propia, para explotar la faja petrolífera del
Orinoco".

—"Utilización del petróleo como palanca para abrir los mer-
cados de los países industrializados a nuestros productos ma-
nufacturados".

—"Desarrollo de la flota petrolera nacional".
—"Consolidar la nacionalización de la industria de gas

natural.
—"Desarrollo de la Corporación Venezolana del Petróleo".

POLITICA INTERNACIONAL
Promete seguir la acertada política del gobierno actual con

tres directrices básicas:
—Relaciones con todos los países del mundo.
—Fortalecimiento de los países subdesarrollados para defen-

der sus derechos.
—Relaciones más estrechas con los países hermanos para

"forjar un bloque latinoamericano".

POLÍTICA INTERNA
"Al asumir la Presidencia de la República propondré al Con-

greso una Ley de Amnistía que contribuya a robustecer el clima
de libertad, de armonía y de confianza entre todos los vene-
zolanos".

deflexión final
Tenemos en conjunto unas medidas analizadas y expuestas en forma realista a corto plazo.

Son medidas técnica y económicamente posibles. ¿Pero lo son políticamente?
En resumen tenemos delante un programa poco definido, pero que ofrece un conjunto de

medidas acertadas y que pueden ser significativas para un cambio hacia la liberación de los
oprimidos. Todo depende del equipo de gobierno, de la voluntad sincera y sobre todo de la
correlación de fuerzas organizadas que logren propiciar en el país para acentuar los cambios
o frenarlos.

Lo decimos sin ánimo de ofender a nadie, el programa tiene la ambigüedad propia de COPEI.
Con él se puede hacer un gobierno para las mayorías o un gobierno muy próximo al modelo
desarrollista del Brasil. La definición no sólo depende de COPEI, sino de las fuerzas decisivas
del país.

Si no hay una clarificación hacia el fortalecimiento popular ocurrirá que el pueblo, política-
mente presente con el voto mayoritario, sea olvidado ante las presiones de los únicos grupos
fuertes organizados y con clara identificación de sus intereses que son los grupos económica•
mente dominantes.

A la hora de tomar las decisiones de gobierno su presencia suele ser definitiva. Se ganan
las elecciones con el voto del pueblo y se gobierna con los poderes establecidos. Es trágico,
pero es verdad. Quisiéramos que esto no ocurriera en el próximo gobierno.
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PROGRAMA DEL MAS

Mientras redactamos estas líneas—a primeros de noviem-
bre— ninguno de los candidatos con opción de triunfo ha:pre-
sentado el programa de gobierno. Manifestación trágica de un
convencimiento: para manipular al electorado los programas
sobran. Lo importante es la plata que aceita las compañíaspu-
blicitarias. Con ello los partidos no se toman en serio a sí mismos
ni al país.

Tanto la candidatura de Paz, como la de José Vicente
Rangel —que se disputan el tercero y cuarto puesto— se han
caracterizado por la temprana elaboración de sus programas.

El MAS dió gran importancia a esta tarea y logró movili-
zar decenas de profesionales durante muchos meses. Se trataba
de un reto interno. Había que mostrar verdadera capacidad de
definir una utopía concreta de la sociedad socialista y el camino
que conduce a ella a partir de la realidad concreta de la Venezuela
actual. Además, este esfuerzo podía servir paraaglutinar valiosos
profesionales ajenos a la izquierda tradicional —y por tanto con
cierta capacidad de análisis sin obligarse a estereotipos marxis-
tas— pero hoy en búsqueda de una vía socialista nueva.

Fruto de las numerosas comisiones de trabajo y discu-
sión fue el programa de 48 páginas en tabloide (igual que el
programa de COPE¡ en las elecciones anteriores) que salió al
público el mes de junio. Después anunciaron la publicación de
una versión popular más asequible al pueblo. Hasta la fecha tal
versión no ha salido.

Con las evidentes limitaciones que tiene la tarea de decir
algo razonable en tres páginas sobre un programa de cincuenta,
nos enfrentamos a algunas observaciones sobre el mismo.

¿SOCIALISMO CONDENADO POR LA IGLESIA?

Escribimos como católicos. Nos guste o no en la Iglesia
hay una tradición de reserva a las fórmulas provenientes del
campo marxista. Múltiples veces en el pasado los documentos
oficiales de la máxima autoridad han condenado el tipo de ré-
gi men que, diciéndose marxista-leninista, impone la dictadura
de partido único, declara la guerra a toda creencia religiosa y
discrimina los derechos humanos según se milite o no en el par-
tido oficial. En.los últimos documentos las apreciaciones sobre
el socialismo son mucho más matizadas. Ello obedece tanto a
una evolución en quienes buscan una sociedad socialista, como
en la propia Iglesia.

Dejemos a un lado las explicaciones que aclaran la deriva-
ción del marxismo-leninismo en un régimen de opresión. No
era la única alternativa. Pero de hecho en algunos países ha si-
do la única realidad. Es lógico que la Iglesia y los cristianos no
alabaran ni propiciaran semejantes regímenes.

¿Pertenece el socialismo que propicia el programa de Jo-
sé Vicente a este modelo inhumano? Con la misma franqueza
debemos decir que no. La defensa del pluralismo, de la auto-
crítica y de la descentralización del poder que allí se hace es
clara. Se propone respetar la opción religiosa, sus manifestacio-
nes sociales, la enseñanza cristiana... Incluso se defiende el
principio de subsidiariedad donde el gobierno no ahogue los
cuerpos sociales intermedios sino que los fortalezca. Propone la

"creación y desarrollo de nuevas formas de propiedad social
que, junto a la propiedad pública, coadyuven al logro de la
planteada igualdad en la distribución de las riquezas y del ingre-
so". (Programa Cap. VIII).

Este programa debe ser ubicado dentro de la vía que Yu-
goeslavia en lo laboral, la experiencia checa —ahogada en sangre—
en lo político buscaban a partir de la frustración del campo co-
munista. Intentos similares podemos señalar en numerosos pro-
gramas realizados por grupos que no aceptan el capitalismo
inhumano, aunque no son marxistas. Un ejemplo sería el pro-
grama de la Democracia Cristiana de Chile en las últimaseleccio-
nes presidenciales. En este sentido debemos decir que, en líneas
generales, no aparece nada que un cristiano, por el mero hecho
de serlo, tenga que rechazar.

No faltará quien diga que esta es una apreciación ingenua
y que el programa es pura fachada. Seguramente en el MAS
subsistirán militantes de estructura estalinista para quienes los
programas, los diálogos y las aperturas no pasan de ser tácticas
oportunistas que responden a la precariedad de su situación
después de la derrota armada. Pero no cabe duda de que dentro
de los mejores dirigentes del MAS hay un repudio real a ciertos
métodos y realizaciones inhumanas que hasta hace no mucho
fueron defendidos por convicción y por disciplina internacional
de partido. Estos, sin duda, son más serios y sinceros en su
programa que un gran número de nuestros privilegiados en la
defensa de la "libertad de prensa", "la justicia social" o el "res-
peto a la persona humana". Todo ello es admitido en tanto en
cuanto sirva a sus intereses.

Con esta aclaración inicial no estamos alabando el progra-
ma, sino tratamos de definir el terreno de la discusión. Del he-
cho de que doctrinalmente y en el orden de los principios sea
muy aceptable y hasta deseable, no se sigue que sea un progra-
ma realista y válido para el país. Una discusión objetiva y no
meramente ideológica o prejuiciada exige más esfuerzo, pero es
más positiva para el país.

OBSERVACIONES GENERALES

En líneas generales el programa es largo y pesado. Muy
pocos lo habrán leído entero. Es más para estudiarlo que para
discusión del público. Tiene ocho capítulos de valor muy desi-
gual. Su contenido se puede agrupar en tres unidades y una in-
troducción.

La introducción —muy breve— está constituída por el ca-
pítulo 1, "Este país en que vivimos", donde con rápidos brocha-
zos hace una nítida acumulación de los males de nuestra socie-
dad.

La segunda unidad comprende un análisis más detenido
y estructural-causal de la sociedad nuestra. Los males reciben
una interpretación y diagnóstico a lo largo de los cinco capítulos
siguientes: "Basamento y función del poder político'; "Lafor-
mación del capitalismo dependiente'; "Un sistema para la ex-
plotación de los trabajadores y el privilegio de los capitalistas';
"Los grandes males de la sociedad capitalista dependiente"; "La
crisis estructural del crecimiento capitalista dependiente".
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Después de haber presentado los males de esta sociedad y
sustentado la incapacidad de salida dentro del sistema capitalis-
ta, se inicia la segunda unidad. Aquí se da un salto para dibujar
el modelo teórico-utópico de una nueva sociedad justa y que
genere bienestar para todos los hombres: "La nueva sociedad
por la cual luchamos" y "La sociedad socialista venezolana"
son los dos capítulos que integran esta tercera unidad.

Finalmente en un último capítulo nos habla de las "me-
didas para la transición hacia la Venezuela socialista".

En contra de lo que era habitual en la izquierda este pro-
grama hace un esfuerzo por plantear el socialismo en forma
realista y verosímil. No basta con una mera denuncia de la ex-
plotación de clases. Se busca una salida real. Naturalmente el
MAS sabe que no gana las elecciones y que aunque las ganara,
no sé puede llevar a cabo todo lo que sería deseable. Por ello
las medidas de transición al socialismo —necesarias en el caso de
un triunfo hipotético— no tienen ni relieve ni coherencia espe-
cial.Hacen mayor énfasis político en la crítica de la sociedad en
que vivimos y en la presentación de la utopía socialista. Elpro-
grama es un esfuerzo más, como toda la campaña, por romper
el cerco en que cayeron con el voluntarismo guerrillero y la
ilusión estudiantil. Quieren presentar un socialismo distinto: un
socialismo humano, justo, respetuoso de la persona y capaz de
entusiasmar. De esta manera el período electoral servirá para
establecer contacto con las mayorías de la población. Esta pare
ce que fuera la reflexión de los orientadores del programa.

Realizaremos unas breves observaciones a las tres unida-
des.

CRITICA AL CAPITALISMO DEPENDIENTE VENEZOLANO

Sin duda, en conjunto, es lo mejor del programa. Esta
parte ocupa más de la mitad del mismo.

Como obra de distintos autores es bastante desigual e
irregular su valor. En general aparecen dos tipos de métodos de
análisis, En algunos capítulos sobresale el método deductivo,
casi apriorístico. En ellos las conclusiones sobre la realidad ve-
nezolana fluyen de los libros y de los viejos conceptos marxis-
tas.más o menos remozados. Se podían haber escrito sin vivir en
Venezuela, con sólo leer ciertos libros. Echamos de menos una
etapa previa analítica de nuestra realidad para llegar a presentar
un cuadro sintético venezolano. Pero.., en las Ciencias Sociales
de nuestras universidades desgraciadamente prevalece el meto-
do que encasqueta a la realidad —le cuadre o no— lo leído en'los
li bros. Esta es la sensación al leer los subcapítulos de la mujer y
sobre todo el de la desigualdad cultural. El de las clases sociales,
a pesar de que pone datos y da nombres, nos parece poco logra-
do, puesto que no analiza la influencia de la riqueza petrolera-
--fenómeno no latinoamericano sino venezolano— en la con-
ciencia de clase para sí, que políticamente es tan importante
como la clase en sí y no se dan en una conexión obligada. En
general los marxistas —con notables excepciones como la de
Gransci o Mariátegui— no insisten en el análisis de los factores
que explican cierto grado de "aceptación" de la dominación por
parte de los dominados. El análisis de este aspecto es fundamen-
tal en una nación super rica como Venezuela con un Estado
que subsidia, en forma desigual, el consumo nacional.

En otros capítulos se parte del análisis de la realidad
nacional.

El capítulo 111 sobre la Formación del capitalismo depen-
diente es muy bueno en su conjunto, lo mismo que el IV. Con
todo llama la atención la falta de fuerza y realismo del subcapí-
tulo dedicado a la "Crisis de la Educación Universitaria". Como
ello no se puede deber a la lejanía de dicha realidad —ya que
los autores del programa son universitarios en su mayoría,-- ha-

brá que atribuirlo a falta de autocrítica o a cierta connivencia
con los intereses creados en las universidades.

El capítulo VI, dedicado a "La Crisis Estructural del Cre-
cimiento Capitalista Dependiente" tiene un excelente subcapí-
tulodedicadoa la "Industrialización", que por sí mismo presen-
ta un argumento concluyente contra el actual modelo económi-
co social. En cambio el dedicado.a la agricultura nos parece,po-
co coherente y superficial.

Esta unidad en conjunto nos presenta una sociedad inter-
namente dividida entre explotadores y explotados y externa-
mente dependiente. Las fórmulas capitalistas de crecimiento
llevan a aumentar más las diferencias de clases, a marginar en el
desempleo y subempleo a grandes sectores sociales y a incremen-
tar nuestra dependencia del capitalismo extranjero. Todo el aná-
lisis hace énfasis especial en la denuncia del capitalismo nativo y
en concreto del reducido grupo de apellidos dominantes.

LA NUEVA SOCIEDAD POR LA CUAL LUCHAMOS

Aquí el programa da un salto hacia el ideal socialista. Sin
duda el brusco contraste del "infierno" capitalista con el "pa-
raíso'socialista puede dar cierta impresión de irrealidad por no
decir de ilusión. Sin embargo, reconocemos que es necesario
trazar los rasgos del camino a partir de las metas a las que se
aspira y de la sociedad de donde se parte.

Parece que los autores del programa hubieran puesto un
gran empeño en describir un socialismo humano libre de las
múltiples acusaciones que hoy se hacen —muchas con toda ra-
zón— a los regímenes donde los comunistas están en el poder.
El énfasis en la participación, en los cuerpos sociales intermedios
y en la autogestión busca eliminar el estatismo omnipotente.
Ciertamente un modelo así se nos hace más deseable a los cris-
tianos que el capitalismo inhumano donde el poder es privile-
gio de minorías o el estatismo propiedad de un partido buro-

cratizado e inquisitorial. El programa añade —seguramente pa-
ra librarse de la acusación de estatismo que tradicionalmente
se hace a los marxistas— un subcapítulo sobre la extinción del
Estado. Tenemos que decir que si bien este tema olvidado por
los estalinistas es muy marxista y fiel al "Estado y la Revolu-
ción" de Lenín, nos parece totalmente ilusorio. Creemos que
el Estado, como aparato de dominación de una clase sobre
otra, debe ser eliminado; pero estamos convencidos de que las
tareas que se asignan al Estado moderno socialista son tales que
seguirán requiriendo un aparato administrativo especializado
muy lejos de los ideales de la Comuna de París recogidos por
Lenín. Naturalmente que ese aparato dejará de ser inhumano
en la medida en que esté políticamente controlado por la po-
blación organizada. Nos gusta lo que el programa dice con res-
pecto a este control.

MEDIDAS DE TRANSICION

Este es el capítulo que nos resulta más desarticulado.
Echamos de menos un coherente escalonamiento de medidas
que claramente muestren la orientación socialista del programa
en la utilización de los recursos financieros, de la creación cul-
tural y de la organización social. A cambio de esto, aparecen un
sin fin de medidas de mejoramiento de los respectivos renglo-
nes. Dichas medidas lo mismo pueden ser socialistas o no y en
su realización los no socialistas probablemente pueden ser más
eficaces. En general no se ve una concepción económica clara,
a nivel económico operacional (a nivel filosófico sí).

Compartimos lo que el programa dice del petróleo. Para
el MAS la clave del porvenir del país no está én nacionalizar el
petróleo, cuanto en socializar el uso de los cuantiosos ingresos
provenientes de él. Una nacionalización defendida "a priori"
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por meras razones ideológicas podría disminuir los ingresos y
llevarnos a una dependencia mayor. Una nacionalización den-
tro del modelo capitalista —si fuera exitosa— llevaría a forta-
lecer los ingresos y el poder de las minorías capitalistas nacio-
nales. Las propias compañías podrían avenirse fácilmente a un
acuerdo en este sentido con la seguridad de mantener el con-
trol de los mercados.

Sorpresivamente no encontramos más que una alt sión
tangencia) referente a la banca, clave para lograr una eficaz
orientación y planificación de todos los recursos financieros.

La mayoría de las medidas se formulan en abstracto.
Así ocurre con todo el contenido de las páginas 39 y 40. Mu-
chas de las medidas propuestas las juzgamos acertadas pero no
tienen la coherencia correspondiente a la parte donde se critica
el modelo actual.

Creemos que esto no sólo se debe a la dificultad de des-
cribir el futuro, sino al hecho de que en la primera parte hay
capítulos enteros que no salen de la realidad venezolana, sino
de los esquemas previos que se tienen del capitalismo en gene-
ral y de la dependencia latinoamericana (sin apenas especifica-
ción venezolana) en particular. Por ejemplo, al no hacer un
análisis claro de las dificultades concretas'—no sólo los males—
de la agricultura, sin demasiadas concesiones a la propia ideo-
logía, resulta imposible presentar medidas coherentes para vi-
talizar el sector.

Nos parece oportuno recordar lo que dice un autor espe-
cialmente respetable para los marxistas, como es Engels, sobre
la actuación de blanquistas y proudhonianos en la Comuna de
París: "Y, en ambos casos, la ironía de la historia quiso —como

acontece generalmente cuando el Poder cae en manos de doc-
trinarios que tanto unos como otros hiciesen lo contrario de lo
que la doctrina de su escuela respectiva prescribía".

Muchos marxistas tienen el peligro de estudiar con tal
despego la realidad capitalista que la despachan con cuatro ras-
gos moralizantes, sin entrar a estudiar los mecanismos minucio-
sos que hacen funcionar o fracasar la marcha de un país. Por
eso, a la hora de entrar a gobernar, cuando ya la ideología no
sirve para hacer funcionar toda la realidad concreta, con los
hombres reales y concretos —no con proletarios idealizados y
capitalistas estereotipados— se encuentran con enormes dificul-
tades que imponen al país precios muy altos o hacen fracasar
un camino de liberación. Esto fue tan cierto en la Cuba de Fi-
del como en la Rusia de Lenin y Trostky. Esa hora de caos
—por supuesto alentada por la burguesía desplazada del poder—
obliga al establecimiento de regímenes militarizados que aca-
llen el descontento y logren mantener la vía iniciada. Para evi-
tar esta situación creemos necesario un estudio más cercano a
la realidad.

Con todo conviene recordar el abismo que hay entre este
programa y los planteamientos maximalistas tradicionales en
cierta izquierda. Sin duda el MAS empieza a pensar en serio en
el poder y trata de hablar para las mayorías necesitadas y no
para satisfacer a las minorías autoconvencidas iniciadas en los
esquemas marxistas y con peligro de ser "vanguardias" sin re-
taguardia. Tarea difícil, camino largo. Lejos de las ilusorias to-
mas de poder, la izquierda emprende el camino de persuadir a
la mayoría y este es un camino lento, aunque más real y nece-
sario para el país.

ALGUNOS TEXTOS SIGNIFICATIVOS

ENFRENTAMIENTO AL CAPITALISMO INTERNO

"¡Sólo abriendo camino al socialismo podrá asegurarse la
independencia nacional! Quebrar los resortes de la explotación
capitalista a través de un poder político socialista constituye
al mismo tiempo la única vía para romper la condición depen-
diente del país. Crear las posibilidades de un desarrollo econó-
mico independiente con respecto al centro imperial yanqui
comparta destruir la estructura capitalista del país y para ello
el poder que ejercen los grandes millonarios criollos, principa-
les soportes —por su condición de clase explotadora y diri-
gente— de la dependencia".

CAPITALISMO DEPENDIENTE
"Este capitalismo cuyo predominio en Venezuela se acaba

de señalar, es un CAPITALISMO DEPENDIENTE: se trata de un
hecho tan irrebatible como irremediable dentro del actual siste-
ma económico social. Semejante caracterización se fundamenta
en la evidencia de que el capital extranjero ocupa hoy una
posición de franco dominio en las ramas fundamentales de
maestra economía. Su poderío controla absolutamente el sector
primario exportador (petróleo, hierro) y alcanza importancia
decisiva en la industria manufacturera y en el comercio y los
servicios. Dicho de otro modo, domina más de las dos terceras
partes de la producción de bienes y cerca del 40 por ciento
del Producto Territorial Bruto, generando más del 70 por ciento
de los ingresos fiscales y de las divisas que entran al país
y sometiendo a su engranaje el 96 por ciento del comercio de
exportación".

MAGNITUD DE LA EXPLOTACION
"Si a dicha cifra agregamos las otras múltiples formas de

salidas de beneficio y las amortizaciones del capital extranjero
que opera en Venezuela, avaluadas en forma conservadora por
el informe Merhav en 25.550 millones de bolívares, se llega a
un total de 75 mil millones de bolívares como costo al país
por la "colaboración" del capital extranjero (período 1960-1969).

"Para expresar sencillamente la magnitud de esta explota.
ción, basta señalar que con ese monto de beneficios sería

posible construir nada menos que un millón de casas de alre-
dedor de 40 mil bolívares cada una; vale decir, en otras pala-
bras, que con esa cantidad podría haberse cumplido durante
toda la década pasada la promesa de las "cien mil casitas por
año" que hizo la propaganda copeyana en la anterior campaña
electoral. Más importante aún es el hecho de que con esos
75 mil millones de bolívares que se llevó el capital extranjero
de nuestro país, se hubieran podido crear fuentes de trabajo
para ocupar con creces a toda la población desempleada y
resolver los numerosos problemas que en el orden educativo
y médico-asistencial aquejan hoy a la población venezolana".

"Si se observa la tendencia que apuntan las cifras anuales
dentro del mismo decenio, se hace evidente que las pérdidas
ocasionadas al país por sus relaciones con el capital extran-
jero son cada vez más altas, es decir, que la explotación
aumenta de año en año. En la .exportación de petróleo y mine-
ral de hierro, por ejemplo, Venezuela perdía al comienzo de
la década unos 3.850 millones de bolívares anuales, mientras
que para 1969 dicha pérdida ascendía a los 6.300 millones de
bolívares. Una tendencia similar presentan las salidas de bene-
ficios en las demás actividades dentro de la economía
nacional".

"Por lo que respecta a la parte del botín que queda en manos
de los capitalistas criollos, capitaneados por la veintena de
familias que fungen de propietarios del país, sus beneficios
durante el mismo período montaron a 117 millones de
bolívares.

"De manera que los capitalistas en su conjunto, nacionales
y extranjeros, se apropiaron un total de 192 mil millones de
bolívares en solamente diez años".

"Durante la mencionada década, el resto de la población
activa venezolana, que incluye obreros, campesinos, empleados
públicos y privados, profesionales y todos los que de una u
otra manera obtienen ingresos por su trabajo (más del 95
por ciento de la población activa ocupada) recibieron ingresos
por 162 mil millones de bolívares: es decir, el 45 por ciento
del ingreso nacional, contra el pequeño grupo privilegiado de
capitalistas criollos y extranjeros. Estas cifras afirman que la
intensidad de la explotación a que son sometidas la población
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trabajadora y la base de recursos naturales de Venezuela, es
una de las más altas del mundo".

PELIGROS DEL ESTADO SOCIALISTA
"Por otra parte, que el Estado sea en esencia y actúe en

efecto como un órgano del pueblo trabajador, no asegura
infaliblemente el cumplimiento siempre satisfactorio de sus
funciones dirigentes, ni impide automáticamente que su gestión
económica, política o cultural llegue a lesionar el interés de
sectores populares. En primer lugar, porque-existe la posibili-
dad, nunca descartable, del error. Además porque en el seno
de la sociedad socialista, incluso cuando hay unidad en torno
a los fines fundamentales, el Estado puede ser exigido a
intervenir, en situaciones determinadas frente a contradiccio-
nes entre intereses específicos de distintos sectores del pue-
blo, o entre estos y el interés social general. Finalmente,
porque en una organización como el Estado, según enseña la
experiencia histórica, se manifiestan tendencias a generar
intereses propios y actitudes conservadoras y a convertir en
privilegio, el cumplimiento de su papel social. En todo ello
encontrarían fundamento la crítica, la divergencia o la protesta
de origen popular, que en la sociedad socialista serán absolu-
tamente legítimas y reconocidas como tales".

SOBRE LA PROPIEDAD
"Las medianas y pequeñas empresas, por su parte, podrán

tener en la nueva economía planificada la seguridad de la
utilización plena de su potencial productivo, así como también
mercados y un nivel de beneficio compatible con los fines
sociales.

Por lo tanto, UN NUEVO REGIMEN DE PROPIEDAD PUEDE
SER ESTABLECIDO. En él ocupará el lugar decisivo un área pú-
blica o social, en la cual estarán concentrados los medios fun-
damentales para la realización de la nueva actividad económica.
Podrá haber, además, un área mixta, que sea el fruto de los
acuerdos entre empresas e instituciones del área social y
aquellas privadas en las cuales se hagan compatibles los inte-
reses y motivaciones de los particulares con los propios y esen-
ciales de la sociedad toda. Y podrá existir, finalmente, un
área de propiedad privada constituida por empresas pequeñas
y medianas dentro de los límites y bajo el control social ya
señalados.

Por supuesto, para adelantar la construcción del socialismo,
cuya organización económica se basará en la propiedad social
de los medios de producción, corresponderá al Estado revolu-
cionario, como encarnación institucional de la mayoría de la
sociedad, un papel prominente en la tarea de sustituir una
forma de propiedad por otra, principalmente por medio de la
socialización de la gran propiedad capitalista".

"Las industrias petrolera y minera serán socializadas. Lo
serán, asimismo, todas las palancas más importantes de la
economía nacional, o sea, las empresas actualmente controla.
das por los grandes capitalistas, incluidos los bancos, las
compañías de seguros y las de servicio. La tierra en manos de
los grandes propietarios será expropiada para realizar la refor-
ma urbana en las ciudades e impulsar la nueva política agraria
en el campo. La pequeña y mediana industria serán respetadas.
El control de cambios será establecido para evitar la fuga de
capitales, y se introducirán las reformas convenientes en el
Código Civil para regular la herencia, una vez eliminada la
odiosa distinción entre hijos legítimos, legitimados, reconoci-
dos, naturales, adúlteros y adoptivos.

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
"Sin embargo, el Estado no va a ejercer con exclusividad los

atributos de la propiedad social. Actuará frente a ella como
representante, a nivel nacional, de toda la sociedad, pero al
mismo tiempo se hará efectiva la gestión de los productores
directos en las unidades económicas donde la nueva propiedad
ha sido establecida. Así, organismos de los trabajadores, ac•
tuando como órganos de poder a nivel correspondiente, inter-
vendrán en las empresas en la dirección de la producción,
en la distribución del ingreso, en la política de inversiones, en
la fijación de remuneraciones, en las relaciones económicas,
sociales y culturales con las comunidades locales, todo ello
de modo tal que sus decisiones influyan verdaderamente sobre
la planificación nacional y sean coherentes con ella, y que los
intereses de cada colectivo parcial sean compatibles con los
de la sociedad entera.

Además, parte de la propiedad socializada podrá ser confiada
a cooperativas de trabajadores. Así también, ciertas funciones
y canales de distribución podrán ser sometidos al control de
productores o consumidores".

REORGANIZACION DEL PODER PUBLICO NACIONAL
"El poder público nacional, en todas sus ramas —ejecutiva,

legislativa y judicial— sufrirá profundas transformaciones. El

gobierno socialista promoverá una reforma constitucional para
hacer del Congreso Nacional una Asamblea Nacional del Pueblo
con cámara única. Mediante las reformas pertinentes a la Ley
Electoral y a la Ley Orgánica del Sufragio, los diputados serán
electos o removidos por sufragio universal y secreto, cada
dos años. Los candidatos deberán ser, necesariamente, perso-
nas que trabajen en la comunidad a la cual vayan a represen-
tar".

LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL
"Se suprimirá el monopolio de los grupos económicos millo-

narios sobre los grandes medios de comunicación social.
Estos, que han servido hasta ahora en lo esencial para enri-
quecer a unos cuantos poderosos y para difundir privilegiada-
mente las ideas. los valores, el modo de vida, la cultura propios
de los sectores dominantes, pasarán a cumplir una función
social prominente, para beneficio de toda la sociedad, como
vehículos de la nueva educación y canales fundamentales para
la realización de la democracia socialista, según se expresa
en los capítulos correspondientes de este docurrfento.

Para que se haga efectivo y se ejerza genuinamente el
derecho de expresión del pensamiento, para que la opinión
nacional esté veraz y plenamente informada, para contribuir a
que el pueblo y sus organizaciones participen de veras en las
decisiones sustanciales de la vida social, para prevenir posi-
bles tendencias totalitarias en las esferas del poder central,
la gestión de la propiedad, y la dirección de los grandes medios
de comunicación social serán ejercidas, dentro de las concep-
ciones pluralistas, por el Estado, las organizaciones populares
y las organizaciones o colectivos de trabajadores de esos
medios".

EDUCACION PRIVADA
"Dentro del campo de la educación privada, la impartida por

las órdenes religiosas católicas merece una consideración
aparte.

Hasta mediados del siglo pasado llenaba en lo fundamental,
el espacio de la educación en el país; hoy no cumple un papel
tan destacado. Si bien participa de las ya esbozadas caracte-
rísticas generales de la educación privada, tiene rasgos que
le son propios, específicos, relacionados con la "vocación
educadora" de la Iglesia Católica. Como es sabido, esta,
durante siglos, ha hecho de la educación en general y de la
religiosa en particular, un baluarte de los intereses de las
clases dominantes y de su propio poder "terreno". Pero hoy
ese cuadro comienza a cambiar: los procesos que ocurren en
el seno de la iglesia tienen manifestaciones muy importantes
en el campo de la educación. La temática de la educación libe-
radora, que irrumpiera tan clamorosamente en la Segunda Con-
ferencia General del Episcopado Latinoamericano celebrada en
Medellín en 1967, ha adelantado significativamente en algunos
institutos educativos regidos por religiosos en Venezuela. En
particular existe hoy una importante búsqueda en cuanto a una
actividad educativa cuyos contenidos estén ligados a las nece-
sidades de la liberación y progreso de nuestro pueblo, y un
intento de quebrar los límites sociales de su alcance, tradi.
cionalmente restringido a las élites o a las "obras benéficas",
para que así pueda ajustarse a las exigencias de un senti-
miento religioso entendido en sentido revolucionario".

"El Estado, por lo demás utilizará en amplia escala el gran
potencial humano y material que existe en el campo de la
educación privada y religiosa. Mediante acuerdos diferentes
según el tipo de institución los recursos, el sector estudiantil
al que estén dirigidos y la disposición o no de los propieta-
rios a insertarse en el plan educativo nacional, se llegará
a tres posibilidades en el período de transición; esto es:
la nacionalización de la institución, su entrega a los docentes
para su autogestión y la permanencia de la propiedad privada.
En estos últimos casos la orientación de la actividad del insti-
tuto deberá regirse según las medidas educativas generales.
El Estado considerará condiciones fundamentales para cual-
quier tipo de acuerdo en este sentido, la reorientación de la
actividad educativa hacia los objetivos sociales esenciales y
hacia los sectores populares más necesitados de educación
así como la apertura de los locales e instalaciones deportivas,
culturales y de reunión, al uso por parte de la comunidad".
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LOS 15 PUNTOS DE LA NUEVA FUERZA

Iniciaremos el proceso de nacionalización del petróleo,
hierro, Banca, Seguros e Instituciones de Crédito.

Nacionalizaremos la electricidad.
Nacionalizaremos el mercadeo agrícola.
Expropiaremos los latifundios.

Cumpliremos estrictamente la disposición de la Constitu-
ción Nacional que prohíbe el monopolio.

Terminaremos con el monopolio de la leche por intereses
extranjeros.

Se eliminarán los roscas monopolizadoras de alimentos.

2) Daremos 1/2 litro de la leche diaria para todo niño
menor de 7 años, de familias que tengan ingresos mensuales
menores de 500 bolívares.

Esto significa que daremos medio litro de leche diaria a
algo más de UN MI LLON de niños pobres.

Esto costará al gobierno de la Unidad Popular un máximo
de 145 millones de bolívares al año.

3) Haremos un aumento general de sueldos y salarios y
realizaremos de inmediato los estudios necesarios para implan-
tar el salario móvil de acuerdo con el costo de la vida y la pro-
ductividad de las empresas.

En cuanto al aumento de sueldos y salarios es conocido
que ya hemos introducido al actual Congreso una Ley al res-
pecto. De no ser aprobada esta Ley ahora, el gobierno de la Uni-
dad Popular, al instalarse, tomará las medidas necesarias para
implantar los aumentos previstos en la Ley que hemos introdu-
cido a las Cámaras.

4) Rebajaremos las medicinas en un 20 por ciento sobre
el precio que tienen en la actualidad. Para las vitaminas y mine-
rales, antiinfecciosos, antidiarréicos y leche medicinal para ni-
ños, la rebaja será de un 30 por ciento sobre los precios actuales.

5) Rebajaremos el precio de los principales alimentos en-
tre el 15 y 20 por ciento, según las alzas ultimamente ocurridas

6) Haremos un intenso plan de construcción de viviendas
sin couta inicial para las familias de ingresos menores de 1.000
bolívares mensuales. Los alquileres a pagar en las casas propie-
dad del Estado o de sus Institutos Autónomos serán como ma-
ximo del 10 por ciento sobre el sueldo o salario familiar, de mo-
do que una familia que tenga ingresos de 400 bolívares pagará
como máximo 40 bolívares y,una familia que gane 1.000 paga-
rá como máximo 100 bolívares.

En cuanto a los alquileres a pagar a propietarios particu-
lares serán rebajados en forma prudencial.

7) Congelaremos los precios de los alimentos, medicinas y
alquileres una vez rebajados.

8) La tierra expropiada será entrega de inmediato a los
campesinos, estimulando por medio del crédito a cooperativas y
comunidades agrícolas. En todo caso el crédito individual será
suficiente y supervisado técnicamente para garantizar el exito
del productor.

En los casos en que de acuerdo con el Programa se permi-
ta la expropiación de fincas agroindustriales u otras grandes ha-
ciendas que constituyan unidades productivas, éstas no serán
parceladas sino explotadas en forma cooperativa, o directamen-
te por el Estado.

Haremos la venta directa y a crédito de instrumentos agrí-

colas, equipos, fertilizantes y otros insumos a los pequeños y
medianos agricultores y criadores.

Haremos un plan especial de crédito y ayuda para peque-
ños y medianos propietarios ganaderos, para garantizar los 500
mil litros de leche diaria suplementaria, necesarios para cumplir
la medida segunda de esta exposición.

De no aprobarse en el actual Congreso la Ley de Extin-
ción de la Deuda Campesina el gobierno de la Unidad Popular
impulsará su aprobación con toda su fuerza moral y política.

9) Dentro de la pplítica de pleno empleo del gobierno de
la Unidad Popular y en tanto se logra este difícil objetivo, desde
el primer año de gobierno daremos protección a los desemplea-
dos y pondremos en práctica el Seguro de Paro Forzoso previs-
to en la Ley cda Seguro Social Obligatorio.

10) Haremos la inmediata reestructuración del Seguro So-
cial Obligatorio, y la creación de Comités de Asegurados, Tra-
bajadores y Profesionales de la Salud para fiscalizar la marcha
del Seguro. Se dotará a todos los hospitales del instrumental y
de las medicinas necesarias, y habrá plena gratitud de los servi-
cios. Se regularán las tarifas que deben cobrarse en las Clínicas
privadas para evitar abusos.

11) Habrá una política deportiva de masas dentro de la
concepción del deporte como parte de la educación de la iuven-
tud. Se creará una red de campos deportivos en barrios y po-
blaciones. Se rebajarán los precios de los espectáculos públicos.

Se rescatarán las playas para el disfrute colectivo con bue-
nas instalaciones y .organización dependiente del poder público..

12) Venezuela es un país soberano cuyas Fuerzas Arma-
das poseen un nivel técnico que no justifica la presencia de mi-
siones militares extranjeras. En consecuencia, se cancelará el
contrato con la Misión Militar Norteamericana.

13) Se establecerán relaciones diplomáticas con todos los
países y concretamente con Cuba, Viet-Nam, Corea, República
Democrática Alemana (RDA), China Popular, Bangladesh, y
países africanos, como Guinea y Tanzania, así como cualquier
otro país que el interés de Venezuela lo exija.

14) Dentro del plan de democratización completa de la
educación, se tomarán las siguientes medidas.

Se restablecerá la autonomía a todas las Universidades
del país, se iniciará el proceso de transformación de la educa-
ción y se dará transporte, textos y útiles escolares gratuitos.

Se regularán la matrícula y las mensualidades a cobrar en
los Institutos de Educación Privada.

Se eliminarán en los Institutos Públicos las cuotas para
Asociación de Padres y Representantes.

15) Se iniciarán una serie de medidas de poder popular y
democracia directa: participación de los trabajadores en las
Juntas Directivas de las empresas estatales, Institutos Autóno-
mos; participación de los trabajadores en los niveles administra-
tivos de las grandes empresas; Comités de Empleados Públicos
para fiscalizar la moralidad administrativa; Comités de Asegu-
rados, trabajadores y profesionales de la salud para supervisar
la marcha del SSO; participación de los Comités Populares y
organizaciones de barrio y Comités de empresa en labores de
cuido de la seguridad de los barrios, de supervisión en la venta
de productos alimenticios, terrenos, pago de alquileres y otras
si milares.
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EL CRISTIANO ANTE EL CAMBIO
EDUARDO J. ORTIZ

Cuando se acercan las elecciones se respira una atmósfera de cambio. Cambian las
caras, cambian un poco los programas y las promesas, aparecen fuerzas nuevas, y se vuel-
ven a encender las ilusiones.

Quien quedó descontento o frustrado se asoma otra vez expectante con un "quizá
esta vez será". El que ha triunfado se agarra al asiento esperando que no sea para tanto.

¿Y el Cristiano? ¿Qué dice ante el cambio el que ha dado su palabra de seguir a
Cristo? ¿Le asusta, le estimula o le tiene sin cuidado?

CONVERTIDO

Cristo se lanzó al mundo gritando
¡Arrepiéntanse! iConviértanse! ¡Cam-
bien sus intenciones, su mentalidad, su
corazón, sus obras!

La conversión no es algo que se ha-
ce en la oscuridad, entre Dios y el hom-
bre, como una transacción secreta. La
conversión se manifiesta alrededor como
la luz colocada sobre la montaña; y si no,
no es conversión.

Intereses creados fuera de la palabra
de Dios quisieran que el convertido se
conformara con rezar más, ser más dulce
y a lo más dar más limosnas de su bolsi-
ll o. Pero el convertido no puede estarse
quieto. Se siente consumido por un fuego
que le devora las entrañas. Se siente abo-
feteado por lo que se ve a su alrededor y
se pone a resolver hasta que Dios sea todo
en todos. Ahí es donde se pasa. Si Cristo
hubiera podido vivir quizás hasta setenta
años, y ahora nos consolaríamos leyendo
una colección de sus palabras al menos
dos veces más gruesas. Pero se puso a de-
cir a los demás lo que tenían que hacer, y
al final se hizo tan cargante que hubo que
sacarlo de la circulación.

Su gran error táctico fue haber lla-
mado hipócritas, con una insistencia pro-
vocadora, a quienes hacían la ley, y la in-
terpretaban o ponían en práctica según su
buen entender. La crítica tiene sus lími-
tes, y una sociedad en que no se respeta a
los que están arriba va al caos. Fue nece-
sario, siguiendo el consejo del Sumo Sa-
cerdote, hacer morir a uno para salvar a la
nación.

Claro que también hay conversio-
nes selectivas, que abrazan sólo algunos
de los aspectos de la conversión total. Y
a éstos que "consultan a diario el oráculo
del Señor" les dice Dios por su profeta:
"Abran las prisiones injustas, hagan saltar
los cerrojos de los cepos, dejen libres a los
oprimidos, partan su pan con el hambrien-
to, hospeden al pobre sin techo, vistan al
que va desnudo, y no se cierren a su pro-
pia carne" (Isaías 58).

Tampoco falta la conversión fingi-
da, la que toca las trompetas cuando da
li mosna, o se pone ante las cámaras cuan-
do da limosna, o se pone ante las cá-
maras cuando ayuna. La que recibe pun-
tualmente cada semana la palabra de Dios,
que desafortunadamente cae entre espi-
nos, o entre piedras, o en el camino. La
que hace decir a Dios: "Estoy harto de
sus reuniones. Cuando alzan sus manos
aparto mis ojos, porque sus manos están
llenas de sangre" (Isaías 1.14-15).

Pero volvamos al convertido de ver-
dad. ¿Qué significa para él el cambio?
Con lo dicho no cabe duda de que éste es
parte de su vida. Analicemos ahora un po-
co más ¿qué clase de cambio? ¿a qué
precio? ¿a qué ritmo?

INSATISFECHO

El convertido es un insatisfecho. El
ha oído hablar de una promesa que inclu-
ye un nuevo cielo y una tierra nueva. El
sabe que la creación de alaridos de dolor
esperando a ser transformada. Sabe que
lo que espera no tiene punto de compara-
ción con el presente, y su esperanza le ha-
ce debatirse en seguimiento de la prome-
sa.

Pero esta insatisfacción no le lleva
a drogarse en la inacción con el sueño con-
solador de un más allá, porque la única
forma de alcanzar la plenitud del futuro
es trabajar por la transformación del pre-
sente. Dios se ha revelado manifestándose
presente en la historia de los hombres, y
también ahora la forma de conocerlo es
descubrir su presencia entre nosotros. El
Espíritu de Dios sigue empujando a los
apóstoles, y el papel del profeta es discer-
nir la mano de Dios donde otros sólo ven
las sinuosidades de la política humana.

En esta difícil tarea del discernimien-
to, el convertido se lanza a la tarea tratan-
do de separar el trigo de la cizaña. Es un
riesgo que hay que tomar. El convertido
lanza su "talento" en la rueda de la vida,
confiando en que Dios se lo devolverá mul -
tiplicado. Y el prudente que escondió el
suyo bajo tierra para no perder la ocasión

de comprar su entrada al gran banquete,
contemplará incrédulo cómo le quitan el
talento para dárselo al que tiene más.

I MPACIENTE

El convertido es un impaciente. Su
seguridad inquebrantable en la victoria no
le lleva a cruzarse de brazos, porque sabe
queenel misterio alucinante de la creación
Dios se ha aliado a un hombre libre, cuya
colaboración es imprescindible para que la
victoria sea total.

No es verdad que pase lo que pase el
fin va a ser el mismo. El mundo no es una
marioneta donde muñecos de trapo entre-
tienen a niños y mayores. El mundo és un
drama donde los actores se juegan lo que
va a ocurrir cuando baja el telón.

No hay tiempo que perder. El tiem-
po tiene un límite y hay que estudiar las
maniobras para efectuar el máximo de mo-
vimientosen el mínimo tiempo. San Fran-
cisco Javier se desesperaba porque, aún
con el brazo cansado de tanto bautizar,
eran millones los que quedaban fuera de
su alcance. El apóstol moderno se desespe-
ra porque, en el lánguido ritmo de cambio
que permite la sociedad actual, pasarían
siglos sin que millones de marginados vivan
en propia carne el mensaje evangélico de
liberación total.

Mirando a su alrededor el convertida
desconfía de palabras como reforma, de-
sarrollo, revolución, que esconden su tira-
nía bajo el mordiente del slogan político;
y busca nuevas realidades, quizás inexpre-
sables, donde las palabras libertad, igual-
dad, fraternidad, sean algo más que ribetes
bordados ricamente sobre una bandera.

COMPROMETIDO

El convertido es un comprometido.
Lee y relee, sin terminar nunca de asimilar-
lo, que Dios se ha hecho hombre; que el
que tiene su morada en los cielos ha naci-
do en un pesebre; que el creador del uni-
verso ha trabajado como carpintero; que el
juez de la humanidad ha sido crucificado.

El ha prometido la felicidad al q



llora, al que pasa hambre y sed, al perse-
guido y al pobre. Pero no para dejarlos
por fuera como estaban. Porque es El mis-
mo quien seca las lágrimas, llena a rebosar
al hambriento, llama al perseguido, y pro-
clama al pobre la gran noticia de que el
Reino de Dios ya ha comenzado. El es el
enviado del Dios que derriba a los podero-
sos de sus troncos y levantaa los humildes.

Pero el convertido sabe también que
es al paciente a quien se promete la felici-
dad, y por eso no se deja nunca arrastrar
por el odio a quien le pisa. La felicidad es
para el misericordioso, y por eso no se con-
forma con volver el mundo al revés para
quedar él encima. Es para el pacífico, ypor
eso no le emborracha la sangre. Es para el
li mpio de corazón, y por eso ve siempre
una centella de Dios aún dentro del más
nauseabundo.

El cristiano comprometido no sueña
en la revancha, sino en la victoria final pa-
ra todos.

REALISTA

El convertido es realista. Sabe que
Dios no es el único partido en el campo de
batalla. Existe el hombre diabólico que
fascinado por su propio poder se planta
frente a Dios, y trata de alzarse como úni-
co señor del mundo.

Tampoco el pecador se queda quie-
to. Al contrario, se organiza, se hace pro-
paganda, soborna, manipula, busca diligen-
te los hilos del poder hasta hacerse con
ellos. Cae en la cuenta del peligro que su-
pone un convertido, y busca alejarlo de su
terreno dándole lecciones de cristianismo.
Mediante una selección maquiavélica de
textos evangélicos, trata de convencerlo de
que lo suyo está en otra parte.

Pero el convertido se siente aguijo-
neado por el reproche de Cristo. "Los hi-
jos de las tinieblas son más astutos que los
hijos de la luz". Sabe que no basta decir
"venga a nosotros tu reino", si a la vez no
se hace algo para acelerar su venida. Está
convencido de que el Faraón solo le librará
del cautiverio cuando en su propia carne
se vea acosado por las plagas. Y aunque en
el Exodo es Dios quien envía la plaga, es
en cambio Moisés quien la desencadena al
extender su mano o su cayado.

ICONOCLASTA
El convertido es iconoclasta. No

cree en ídolos. No se conforma con imita-
ciones. No se queda a medio camino.

La gran tentación del que ha sido
llamado al gran banquete es conformarse

con las migajas. La espera de un futuro to-
tal es extenuante, y no es difícil que el
cristiano, agotado por la tensión, se cons-
truya un sustituto; un becerro de oro al
que agarrarse más aquí de la nube.

"El otro" conoce esta debilidad y a
ratos se siente generoso: un regalito, una,
subida, un cargo desde el que se puede ha-
cer tanto bien. Sabe que la mejor forma de
hacer callar es corromper; porque con só-
lo matar.., las personas siguen hablando
después de muertas.

Hasta el humanista cuya única obse-
ción y sueño es un mundo de iguales pue-
de sucumbir, poner límites de tiempo al
alcance de la mano, quemar etapas bajo la
dirección ciega de una ideología, y procla-
mar al fin que se ha alcanzado el paraíso,
haciendo callar por la fuerza los gritos de
frustración. Pero el cristiano sólo tendrá
derecho a criticarle desde adelante, desde
la vanguardia.

El cristiano no cree a quienes le di-
cen "está aquí", "está allí". Porque nunca
se puede decir: ya hemos llegado.

OPTIMISTA

El convertido es optimista. Su insa-
tisfacción no le vuelve melancólico; su im-
paciencia no le hace tajante; su compromi-
so no le hace intransigente; su realismo no
le hace desconfiado; su ser iconoclasta no
le hace insensible.

Al contrario. El cristianismo vive
siempre ilusionado, porque sabe que el
Dios de las sorpresas está de su lado.

Aunque el cristianismo sueña en el
futuro, sabe también gozar en el presente.
Aunque nunca le parece haber alcanzado
bastante, se llena de luz por lo ya alcanza-
do. Sabe que sólo podrá crear si es capaz
de fantasía.

El Cristo que empuña el látigo para
li mpiar el templo asiste también a las bo-
das de los vecinos, acepta las invitaciones
de los grandes, busca unos días de descan-
so en casa de sus amigos, y se deja ungir,
agradecido, por una mujer.

La angustia es para quien, aún des-
pués de desplegar todos sus recursos, teme
la derrota; no para el cristianismo.
LA CRUZ

El emblema del convertido es la cruz.
.No se engaña con la perspectiva de victo-
rias espectaculares e incruentas. No cree
en la resurrección que no pasa por la muer-
te. Tiene miedo, pero no es cobarde.

Para él la cruz no significa suicidarse

y dejar el campo libre; significa, por el
contrario, combatir en primera línea hasta
que lo maten. La cruz no es el instrumento
de suplicio para los pusilánimes, sino para
los rebeldes. Aceptar la cruz es un primer
paso para atravesar paredes y puertas cerra-
das a cal y canto (Juan 20.19).

El cristianismo recuerda que a Cristo
no le valieron nada sus repetidas protestas
de apoliticismo a la hora de ser procesado
ante Pilato. No olvida que quien se escon-
dió para evitar una revuelta fue condena-
do por alzarse contra el César. Por eso el
cristiano no se sorprende cuando, a pesar
de sus esfuerzos por delimitar campos, le
acusan de subversivo. La fidelidad a Cristo
choca siempre con el mismo viejo obs-
táculo.

Sabe también el cristiano que la
muerte en cruz ya rara vez se ejecuta sobre
un monte. "El otro" ha aprendido por fin
que la sangre de los mártires es semilla de
cristianos. La nueva táctica es el descrédi-
to. Nunca faltan recursos: la explotación
del punto débil, la jerga psiquiatrica sobre
el estado mental, la calumnia lanzada como
indiscreción. Pero el convertido, aún si
tiene que tocar el fondo de la humillación,
no se amarga ni se rinde; porque no es su
triunfo lo que ha estado buscando.

El cristiano no se engríe con su pasa-
do. No ignora que la Iglesia no ha jugado
un papel muy brillante en el empeño por
hacer realidad lo que aún sólo es promesa;
pero tampoco se levanta en una denuncia
autojustificante y altanera, porque la igle-
sia es él. Llama a encarnarse apenado de
que la respuesta al Cristo encarnado haya
sidó tantas veces el cristiano desencarnado.

El cristiano convertido, en su lucha
por una nueva humanidad, no cree ser el
único, ni el primero, ni el mejor. Sabe que
hay terrenos en los que ha llegado tarde y
ahí no intenta tomar el mando sino que
ofrece su ayuda.

Aunque seguro de contar con la baza
decisiva, una mirada sin prejuicios a su al-
rededor le convence de que no la posee en
exclusiva. El Dios que rasga el velo del tem-
plo nunca puede ser contenido entre cua-
tro paredes por grandes que éstas sean.

El convertido, en fin, no arrincona,
ni desprecia, ni teme, ni evita al que no
piensa como él; porque la firmeza de su fe
no se apoya en la ignorancia de otras op-
ciones, sino en una confianza inquebranta-
ble en la veracidad de ese Dios que se ma-
nifiesta sin poder nunca ser retenido. .

¿Qué clase de cambio busca el cristiano? . Un cambio total, que salve al hombre de
su pecado y de su esclavitud ya en esta vida.

¿A qué precio? . A cualquiera. Incluso la propia vida.

¿A qué ritmo? . Al ritmo de Dios. Acelerarlo eliminando la cruz es imposible. No
será poco el no frenarlo.



PETROLEO ARABE: ¿GUERRA 0 CHANTAJE?
"Van a tener que pasar ustedes

aquí (en Europa) tanto frío como nos
ha tocado a nosotros luchar en vano
en el Medio Oriente". Esta frase del
embajador libio en la República Fe-
deral Alemana, mezcla de amargura,
ironía y despecho, revela un nuevo
lenguaje árabe, que los europeos co-
mienzan a entender. No les ha hecho
falta a los árabes demasiado esfuerzo
para demostrar que hablan en serio.
Una reducción de la producción del
20% durante el mes de octubre con
relación a septiembre y un boicot con-
tra Holanda, que hiere un punto es-
tratégico como es el puerto de Rotter-
dam, han bastado para desatar casi
una psicosis colectiva y reavivar las
predicciones más dantescas de los fu-
turólogos de la catástrofe de la civi-
lización. La industria automotriz pro-
fetiza una recesión drástica con la con-
siguiente pérdida de más de tres mi-
llones de puestos de trabajo en la
República Federal Alemana. Las com-
pañías aéreas planean reducciones de
vuelos y aumentos de precios hasta
del 60%. Y el ciudadano atemorizado
llena su casa de combustible a pre-
cios de mercado negro ante la pers-
pectiva nada halagüeña de un in-
vierno helado.

Los árabes saben que están en con-
diciones de herir mortalmente la co-
lumna vertebral de la industria eu-
ropea. Y los europeos también lo sa-
ben. El petróleo árabe significa el
70% dei consumo alemán occidental'
y lo continuará siendo durante los
próximos diez años. Nadie duda tam-
poco que una confrontación abierta
con los árabes sería un suicidio, al
menos que se llegase a una confron-
tación militar. Y que esta última po-
sibilidad no es ninguna especulación
aventurera, lo demuestra un comen-
tario de un alto diplomático de la
OTAN (Organización del Tratado del
Atlántico Norte): "En caso de que ocu-
pemos Libia, no creo que los rusos
arriesguen una guerra nuclear".

El desconcierto y la impotencia
europea se agravan ante el hecho,
reconocido por todos, de que los ára-
bes no sólo están decididos a poner
en práctica sus amenazas, como ya
lo están demostrando, sino que están
en capacidad de resistir por más
tiempo una prueba de fuerza. La in-
dustria europea quedaría en gran
parte paralizada y las consecuencias
están al alcance de la mano. Los ára-
bes, por el contrario, poseen enormes
reservas de divisas, calculadas para
mediados de este año en 12.000 mi-

M. IGNACIO PURROY

llones de dólares, sin contar las nue-
vas divisas que les están entrando
en razón de las últimas subidas de
precios. Tampoco hay que olvidar las
posibilidades que brindan estas re-
servas para provocar una crisis del
sistema monetario internacional.

Ante semejante situación no extra-
ña que los europeos apenas puedan
ocultar su indignación —callada, por
supuesto— y su preocupación febril
para elaborar planes de "emergen-
cia". En los medios de información
aparece cada vez con más frecuencia
la palabra "chantaje". Europa se
siente extorsionada, y precisamente
por unos pueblos a los cuales siem-
pre se les prodigó un desprecio más o
menos velado. Ya no se permite la
prensa el lujo de dejar caer, como
en otros tiempos, alusiones irónicas
sobre esos "libidinosos" jeques del
petróleo. Nadie duda de que los paí-
ses productores de petróleo, Venezue-
la incluida, forman ahora un bloque
unido, más todavía después de que
han sido precisamente los monarcas
conservadores de Arabia Saudita y
Kuwait quienes han marcado el rit-
mo de las últimas medidas. Por pri-
mera vez el Tercer Mundo pasó a la
ofensiva en la "guerra civil interna-
cional". Y la correlación de fuerzas en
esta guerra hace que los árabes no
puedan mostrar debilidad.

No hay duda de que la guerra del
petróleo ha producido cambios muy
importantes en la escena política
mundial. La actitud decidida de los
árabes amenaza con resquebrajar la

política pro-israelita norteamericana
por parte de los aliados europeos aca-
rrearía a estos la enemistad árabe y
un posible boicot petrolero total. En-
tre el petróleo árabe y los Esados Uni-
dos, Europa se decide por el primero,
como ha quedado demostrado durante
el último conflicto árabe-israelí. Las
quejas airadas de Kissinger y Schles-
singer, ministros norteamericanos del
Exterior y de Defensa, revelan una
seria crisis del sistema de defensa
occidental.

Otra alianza que amenaza también
resquebrajarse es la de la Comunidad
Europea. Los árabes han dejado en-
tender con toda claridad que "no ha-
brá petróleo para aquellos países que
apoyen a Holanda durante la crisis
de petróleo, mientras Holanda conti-
núe su política pro-israelita", según
declaración del embajador libio en la
República Federal Alemana. Hasta el
momento, las perspectivas para los
países europeos no son nada agrada-
dables: o solidaridad europea con cri-
sis energética o petróleo sin solida-
ridad.

Más negro se presenta todavía el
panorama para Israel. Muy pocos
amigos le quedan al Estado de Israel,
una vez que los estados africanos se
inclinaron hacia el lado árabe y que
los gobiernos europeos no puedan ya
en el futura ni siquiera mantenerse
neutrales. También los Estados Uni-
dos se verán forzados tarde o tempra-
no a buscar un "modus vivendi" con
los árabes. Lo que no logran los tan-
ques, parece conseguirlo el. petróleo.
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HACIA LA PAZ EN EL
MEDIO ORIENTE

La firma del acuerdo de seis puntos
par parte de Egipto e Israel constituye
el primer paso hacia un arreglo pací-
fico del problema fundamental del Me-
dio Oriente. Después de cuatro con-
flictos bélicos, tanto los árabes como
los israelíes han aprendido , algunas lec-
ciones y han desarrollado un mayor
realismo político.

La lección que los pueblos y go-
biernos árabes han tenido que asimi-
lar, es la de que el Estado judío consti-
tuye una realidad que no se puede des-
truir ni ignorar. Acostumbrados esta-
ban los árabes —desde que en 1920
Inglaterra y Francia violaron sus pro-
mesas y se repartieron el Medio Orien-
te en zonas de influencia y de domi.
nación— a considerar a los judíos
sionistas como elementos extraños a la
región, como agentes del imperialismo
y como colonialistas. La creación en
medio de la Palestina árabe de un Es-
tado judío, en el cual tuvieron origi-
nalmente mayoría los hebreos de Eu-
ropa, sin vínculos personales previos
con el Medio Oriente, fue mirado co-
mo hecho inadmisible. Con su propia
frustración nacional a cuestas, los ára-
bes no pudieron entender el drama
psicológico de los judíos, que llegaban
a Palestina en desesperada búsqueda
de un lugar de refugio después de las
masacres hitlerianas. La propaganda
árabe representaba a los israelíes co-
mo vulgares colonialistas, olvidando
que el sionismo es, pese a todo, el
auténtico movimiento de un pueblo
que aspira a ser nación.

Los dirigentes israelíes mayoritarios,
por su parte, mantuvieron frente a los
árabes una actitud de igual incompren-
sión. Socialmente progresistas ha :r.
adentro, partidarios de una vida comu-
nitaria avanzada, con base en el kib-
butz, en cambio les faltó la sensibili-
dad ante la problemática del Tercer
Mundo. Ignoraron la fuerza del nacio-
nalismo árabe, justa reacción contra
siglos de opresión, primero por parte
de los turcos, y luego de ingleses y
franceses, así como de las empresas
petroleras transnacionales. Era natural
que los nacionalistas árabes, que del
Occidente no habían recibido sino nue-
vas formas de dependencia, no pudie-
ran aceptar la hegemonía en su medio
de un Estado de judíos europeos tec-
nológicamente adelantados y no exen-
tos de arrogancia.

Demetrio Boersner

Pero ya el hecho de la existencia de
Israel ha sido aceptado por los gobier-
nos árabes. El Estado judío a su vez,
debe reconocer la legitimidad de las
aspiraciones árabes de unidad y de
independencia completa, en conexión
con el resto del Tercer Mundo. Tam-
bién es necesario que en una futura
etapa se llegue a resolver el problema
palestino. La constitución de un Es-
tado palestino árabe, separado de Jor-
dania, será casi inevitable. La solución
definitiva podría consistir, dentro de
unas décadas, en la unificación de Is-
rael con la Palestina árabe, primero
sobre base confedera) y luego de inter-
penetración, hasta llegar finalmente a
un conjunto palestino pluralista y to-
lerante, donde tendrían cabida todos
los habitantes de la zona en base de
igualdad, sea cual fuere su religión y
su identidad nacional-cultural. Aun-
que tal solución actualmente repugne
a sionistas y a otros nacionalistas in-
transigentes, parece ser la que a largo
plazo mejor responde a los ideales,
tanto del progresismo universal, como
también de las tres grandes religiones
que tienen su centro espiritual en Je-
rusalén.

EL PETROLEO
COMO ARMA POLITICA

La eficaz utilización del petróleo
como medio de presión política inter-
nacional fue quizás el aspecto más inte-
resante de las crisis bélica del Medio
Oriente. Por primera vez, desde que
nació el movimiento nacional árabe,
los gobiernos que lo promueven se pu-
sieron de acuerdo para efectuar un
boicot petrolero contra los países que
daban apoyo a Israel. Estos gobiernos
renunciaron a ganancias inmediatas,
en aras de beneficios políticos de me-
diano y largo plazo. Al proceder de
esa manera —y contar con la tácita
solidaridad de Venezuela, Irán, Indo-
nesia y Nigeria que no se aprovecha-
ron de la situación para aumentar sus
propias exportaciones—, los gobiernos
árabes provocaron una severa escasez
de combustible en los países consumi-
dores.

Aunque se puede prestar a abusos
la utilización del petróleo como factor
de presión política, de un modo gene-
ral es positivo que países del Tercer
Mundo hayan demostrado su fuerza
frente a los centros industrializados
dominantes. Con ello, se puede espe-
rar que en años futuros la "oligar-
quía" de los países ricos adoptará una
actitud más receptiva ante los plantea-
mientos de justicia económica de las
naciones subdesarrolladas.
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ro lado, cabe, sin embargo,
advertencia. El boicot pe-
abierto una brecha entre
de los países exportadores

tantes de los países consu-
as mayorías trabajadoras de
industriales —ese proleta-

apeo y norteamericano sin
e no se puede esperar nin-

formación radical del mun-
entido de una mayor justi-
an comprendido bien la na-
,encial del problema plan.

sufrido las consecuencias
—incomodidad y alza de
se sienten llenos de amar-

los "ricos" gobernantes pe-
1 mundo árabe. Por ello es

necesidad que los comba-
la liberación del Tercer

aprendan una campaña de
to y de explicaciones a los
;s del mundo industrializa-
ze éstos entiendan que, pese
s choques de intereses, en
rancia, ambos grupos están

luchar por una causa uni-
ún.

CHILE:
FASCISMO Y CLAUDICACION

La Junta Militar que ejerce el poder
en Chile ha tomado nuevas medidas
represivas de claro contenido fascista.
Han proseguido los fusilamientos de
personas consideradas como "extremis-
tas". En diversas regiones del país
—Chacabuco, Isla Rawson, etc— fun-
cionan campos de concentración. Ob-
servadores extranjeros han podido com-
probar que en las cárceles se tortura
despiadadamente a los detenidos polí-
ticos. Están suprimidos los partidos
políticos que no apoyen al sistema ca-
pitalista, y hasta los dos partidos le-
gales —Partido Nacional y PDC— han
perdido su libertad de acción. En nom-
bre del peligro de una resistencia po-
pular —que aún es sólo incipiente,
pero que no tardará en organizarse
de manera efectiva—, la Junta justi-
fica la perpetuación de su dominación
autoritaria y violenta.

En el ámbito social, se está devol-
viendo al capital privado las empresas
que fueron estatizadas por la Unidad
Popular. El abandono del control de
precios, además de la supresión de los
sindicatos, entrega al pueblo trabaja-
dor a una explotación sin límites.

No podía faltar la claudicación ante
el imperialismo económico. Ya se ha

anunciado la iniciación de negociacio-
nes con los Estados Unidos sobre las
indemnizaciones que Chile remesará
a los inversionistas extranjeros afec-
tados por medidas de estatización. A
cambio de mayores indemnizaciones,
los Estados Unidos abrirán la com-
puerta de los créditos que fueron ne-
gados al _ gobierno de la Unidad Po-
pular.

Afortunadamente continúan las pro-
testas internacionales contra el fascis-
mo chileno. En Europa, los partidos
socialistas o socialdemócratas están ma-
nifestando su solidaridad moral con el
pueblo de Chile. Los partidos comu-

nistas y los gobiernos de ese signo
ideológico actúan de la misma manera.
En las alas izquierdas de los movi-

NIXON EN DESGRACIA

El escándalo de Watergate —des-
carado y fascistoide espionaje guber-
namental contra las fuerzas de oposi-
ción— ha provocado en el seno del
pueblo norteamericano una reacción
de indignación y de protesta sin pre-
cedentes. En relación con Watergate,
se han descubierto otros escándalos,
como por ejemplo las prácticas corrom-
pidas del ex-Vicepresidente Spiro Ag-
new. De modo general, el pueblo esta-
dounidense, generalmente ingenuo y
lleno de fe en el sistema que lo domi-
na, está descubriendo con asombro y
con horror que ese sistema ya no es
democrático, sino que encubre la dic-
tadura de una oligarquía económica
y política sin escrúpulos: esa oligar-
quía que se ha denominado "la élite
del poder", y "el complejo industrial-
militar".

mientos demócratas cristianos —aver-
gonzados del comportamiento de su
compañero Eduardo Frei—, también
se multiplican los gestos de indigna-
ción. Sacerdotes y religiosos de orien-
tación social progresista se unen a
esas manifestaciones, y critican al Car-
denal Raúl Silva Henríquez por una
actitud demasiado  tolerante ante la
Junta Militar chilena.

Lo importante es, formar un amplio
frente de opinión alrededor del mundo
—frente éste que incluya desde socia-
listas revolucionarios hasta demócra-
tas liberales— para que el pueblo chi.
leno no quede solo en la lucha por
la reconquista de su libertad y su dig-
nidad humana.

Richard Nixon no merece realmente
ser enjuiciado más que otros adminis-
tradores de ese sistema. Es casi seguro
que su predecesor, Johnson, igualmen-
te tenía sus "Watergates". Pero Nixon
fue atrapado, mientras que Johnson
mostró mayor habilidad.

En todo caso, las peticiones de en-
juiciamiento del Presidente Nixon re-
flejan la profundidad de una crisis
política que ya tiene características de
crisis de todo un sistema: el sistema
del imperialismo con cara democráti-
ca-representativa.
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Total de Menores Número de
inscritos de 25 años Diputados

Las 5 entidades federales de mayor
número de electores (51.02°/o del total) 2.508.784 783.549 92

- Distrito Federal 875.508 291.649 37
- Zulia 570.579 185.523 24
- Miranda 418.428 116.917 12
- Lara 324.533 88.365 10
- Carabobo 319.736 101.095 9

Las 8 entidades federales de número
intermedio de electores(3217°%del total)1.581.682 447.843 59

- Aragua 238.852 80.801 7
- Anzoátegui 225.900 65.408 9
- Sucre 216.585 54.870 8
- Táchira 197.532 54.690 9
- Falcón 189.233 51.824 7
- Bolívar 179.621 53.107 7
- Trujillo 175.492 43.256 6
- Mérida 158.467 43.887 6

Las 10 entidades federales de menor
número de electores (16.81°/o del total)

- Guárico
- Portuguesa
- Monagas
- Yaracuy
- Barinas
- Apure
- Nueva Esparta
- Cojedes
- T. F. Delta Amacuro
- T. F. Amazonas

TOTAL

mentales las decisiones están enca- CUADRO ELECTORAL

P®L I T I C A bezadas con expresiones tan poco
ejecutivas como: coordinar,

r

procu-

VIDA INTERNACIONAL

SEGUNDA REUNION DE
MINISTROS DE TRABAJO

DEL PACTO ANDINO

Con el único incidente del reti-
ro de las Delegaciones Obreras de Ve-
nezuela, Ecuador, Perú y la CLAT,
en el acto mismo inaugural, se reu-
nieron en Caracas los Ministros de
Trabajo de los países del Pacto Andi-
no. La retirada de las delegaciones
obreras mencionadas fue formulada
cgmo un acto de protesta tanto a la
presencia como, sobre todo, a la de-
signación del Ministro de Trabajo
chileno, General Mario Mackay para
la Vicepresidencia de la jornada.

Dentro del objetivo general de
adoptar estrategias y planes de ac-
ción para que el proyecto conjunto
del Acuerdo de Cartagena conduzca
también al mejoramiento de las con-
diciones de los trabajadores, se dis-
cutieron dos temas principales:

a) Aspectos- prioritarios y medi-
das inmediatas para el trata-
miento de los asuntos socio-la-
borales;

b) Establecimiento de órganos ins-
titucionales adecuados para
ello.

Jul,r  ecomen ar...

Los delegados laborales, direc-
tamente afectados por el sesgo que
tuviera la reunión, quedaron un tan-
to decepcionados. Apenas encontra-
ron ningún avance real en sus luchas
reivindicativas; cuanto menos quie-
nes propugnan alguna de las ideolo-
gías que buscan un cambio estructu-
ral en las relaciones productivas.

A pesar de ello, dada la base
de que los pactos sub-regionales son
una medida positiva de los países
débiles para romper las relaciones
de dependencia e intentar su auto-
nomía, esta reunión puede y debe
constituir un paso para que afinque
en la realidad la firma legal del Pac-
to de Cartagena.

Para información de nuestros
lectores presentamos el cuadro del
total de 4.916.812 votantes inscri-
tos en el Registro Electoral. Este
número representa el 96.33 por
ciento del total de la población elec-
toral.

Presentamos a continuación,
por entidades federales, el cuadro
de votantes inscritos en el Registro
Electoral. Los datos de los menores
de 25 años corresponden a la pobla-
ción electoral estimada por el Minis-
terio de Fomento en su oficio del
27/3/73, y no a la inscripción real.
El número de Diputados correspon-
dientes a cada Estado no tiene en
cuenta los adicionales que saldrán
elegidos por cuociente.

Los capítulos que más resalta-
ron en las discusiones fueron los re-
ferentes a la Seguridad Social de to-
dos los trabajadores, incluyendo a
los campesinos, y las normas básicas
para facilitar la migración laboral y
la protección de los migrantes den-
tro de la sub-región. Lógicamente
Venezuela, dada su especial situa-
ción económica, fue el país que pu-
so más condiciones en el problema
de las migraciones.

La reunión concluyó con una
Declaración Conjunta que lleva el
nombre de Simón Rodríguez, maes-
tro del Libertador. Consta de tres
capítulos, diez artículos y treinta
decisiones. Analizando la declara-
ción en su conjunto, se nota clara-
mente que el Pacto Subregional An-
dino apenas están dando sus prime-
ros pasos. A pesar de tratarse de
una reunión de ejecutivos guberna-

826.346 226.665 32

146.330 40.301 6
143.143 37.830 5
138.795 37.293 5
102.096 26.691 4
93.650 28.617 3
68.000 18.969 3
59.076 15.907 2
45.133 11.615 2
20.603 6.443 1

9.500 2.999 1

4.916.812 1.458.072 183
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Después del cierre de las ins-
cripciones, el 4 de julio, han sido
eliminados varios centenares de mi-
les de votantes por errores de ins-
cripción, y diversas irregularidades.
Se calcula que quedan un poco más
de cuatro millones y medio con de-
recho a votar el 9 de diciembre.

Según declaraciones del Minis-
tro de la Defensa, antes de las 24
horas de realizados los escrutinios
en las mesas, el Consejo Supremo
Electoral tendrá el 90 por ciento de
las actas de todo el país. El traslado
de las actas desde las mesas de vota-
ción al CSE corre a cargo de las
Fuerzas Armadas.

Ante el peligroso desborda-
miento de la propaganda electoral
abusiva el Consejo Supremo Electo-
ral se vio obligado a dar normas pa-
ra reglamentar la propaganda electo-
ral. El acuerdo emanado el ocho de
noviembre tiene los siguientes pun-
tos principales:

— "Quedan totalmente prohibi-
das la propaganda anónima, la diri-
gida a provocar la abstención electo-
ral, y toda aquella que contenga di-
famación, o injuria o expresiones
obscenas, ofensivas, procaces o de-
nigrantes contra los partidos pol íti-
cos o grupos de electores, los diri-
gentes de unos y otros, los candida-
tos a la Presidencia de la República,
o los candidatos a Miembros de los
Cuerpos Deliberantes".

— "Queda prohibida la reproduc-
ción en piezas publicitarias de la voz
y el uso de la imagen de cualquier
persona, así como de sus apellidos
o sus derivados sin la previa autori-
zación de los símbolos y colores de
un partido por otras personas, parti-
dos u organizaciones".

— "Por resolución separada el
Consejo Supremo Electoral fijará
los límites máximos de tiempo y es-
pacio en la utilización de los medios
de comunicación, por los candida-
tos a la Presidencia de la República,
los partidos o grupos de electores a
las coaliciones de carácter electoral'.

— "... desde las 12 de la noche
del día 6 de diciembre próximo ve-
nidero cesará toda propaganda elec-
toral, y en consecuencia, no podrá
hacerse uso de la radio, de la televi-

sión ni del cine para ningún tipo de
información o divulgación de noti-
cias sobre asuntos electorales, con

la única excepción de la emanada
de los Organismos Electorales. Tam-
poco podrán, a partir de esa hora,
celebrarse mítines, desfiles o mani-
festaciones, ni colocarse en sitio al-
guno carteles, avisos o dibujos sobre
temas electorales ni suministrar in-
formaciones por medio de -altavo-
ces.

— "Los periódicos, revistas y de-
más publicaciones escritas que cir-
culen después de las 12 de la noche
del día 6 de diciembre próximo ve-
nidero no deberán contener ningu-
na .clase de propaganda electoral,
noticia, aviso, comunicado, declara-
ciones, reportajes o artículos rela-
cionados con el proceso electoral,
con la única excepción de las piezas
que emanen de los organismos elec-
torales".

Sin duda alguna estas medidas
eran necesarias, Pero creemos que
se prestará a discusión lo referente
a la restricción de "información".
Este término es ambiguo y bajo él
se puede incluir la propaganda sutil,
cuyo freno es conveniente. ¿Pero
la li mitación de información no pue-
de llevar a restringir tareas profesio-
nales necesarias?

ECONOMIA

I NGRESOS EXTRAORDINARIOS
PETROLEROS

Los precios del petróleo y pro-
ductos derivados fueron aumentados

para el mes de noviembre en $2,35
por barril con respecto a octubre. En
$7,24 se coloca el valor promedio.

Este incremento en los valores
de exportación significa un aumento
mínimo en los ingresos fiscales de
estos dos últimos meses del año •de
740 millones de bolívares.

Estos valores incluyen los 69
centavos de dólar por complemento
de fletes, que rige para el cuarto tri-
mestre de este año.

De acuerdo a los cálculos del
Ministerio de Minase Hidrocarburos,
la participación fiscal unitaria ha va-
riado desde enero en forma increí-
ble:

Fecha Participación fiscal
($ por barril)

1-1-73 1,64
13-111-73 1,78
1-VIII-73 2,20
1-IX-73 2,36
1-X-73 2,63
1-XI-73 3,99

Con respecto a la existente el 1
de enerode 1973 hay un incremento
de casi 1 50 por ciento.

El Ministerio de Hacienda esti-
ma que la suma de ingresos petrole-
ros extraordinarios llegará en el pre-
sente año que finaliza a 1 .680 millo-
nes de bolívares por concepto de
I mpuesto sobre la Renta. Esta canti-

dad probablemente se verá aumenta-
da por un nuevo ajuste de precios
para diciembre y por el incremento
del precio de la regalía que represen-
ta ya un 10 por ciento más de lo pre-
visto en la Ley de Presupuesto vigen-
te.

I NDIGESTION ECONOMICA

El doctor Juan Pablo Perez Al-
fonzo hacía tiempo que no había
convocado a los periodistas. ¿Para
qué? Es una voz que clama en el de-
sierto. Si el despilfarro es el mal del
país, y proviene de una riqueza no
ganada y vendida fuera, mientrasella
dure, el país entero en lo más pro-
fundo de su ser será dependiente e
incapaz de llegar a tener valores pro-
pios.

Nos sorprendió la rueda de
prensa del sábado 3 de noviembre.

479



Alguna razón muy seria debía tener
el doctorPérezAlfonzo para romper
su silencio. Efectivamente, el proble-
ma planteado es inmediato y nacio-
nal: ¿Cómo evitar que los ingresos
petroleros extraordinarios nos cau-
sen. daño ?.._

Para 1974 el excedente sobre
los ingresos fiscales estimados (Bs.
9.396 millones) podría ser del orden
de los 12.000 millones de bolívares.
Suponiendo una producción equiva-
lente a la actual y la nueva participa-
ción unitaria de $3,99 por barril se
obtendrán $4.864 millones que ha-
cen Bs. 20.428 millones. Como es
probable que ocurran nuevos ajustes
en los precios petroleros, la cifra es

puede dudar ni discutir el derecho y
la obligación imperativa que tene-
mos de llevar al máximo la participa-
ción fiscal por cada barril de petró-
leo extraído del territorio nacional.
Ese es el patrimonio principal de los
venezolanos que todos deben defen-
der".

Con el incremento de la regalía
la participación fiscal total del país
sería de $4,1 5 por barril. Por tanto,
los ingresos fiscales petroleros para
1974 serían de Bs. 21.258 millones.
Los estimados en la Ley de Presu-
puesto para ese año son de Bs.
9.396 millones. El excedente en nú-
meros redondos sería de Bs. 12.000
millones.

Según las Cuentas elaboradas
por el Banco Central de Venezuela,
la Inversión Bruta Fija total sumó en
el quinquenio 1968-1972 Bs. 61.357
millones. De esta cantidad, Bs.1 9.802
millones fue inversión importada,
mientras el resto Bs. 41.455 millones
correspondió a la porción nacional
(pública y privada). Esa importación
de bienes de capital costó en divisas,
$4.528 millones.

Pérez La Salvia

Para el quinquenio citado la
cantidad de hidrocarburos vendidos
subió a 7.963 millones de barriles.
Con esta venta se obtuvieron $9.223
millones. La diferencia entre esta
cantidad y la de la inversión impor-
tada es de $4.695 millones, que indi-
ca que la suma despilfarrada superó
a la cantidad invertida, sin contar
que muchas de las calificadas como
inversiones son ostentación y lujo.
Concluye el doctor Perez Alfonzo
que la fácil y alegre disponibilidad
de divisas estimula al despilfarro.

A esta cantidad hay que añadir
un aumento del valor de la regalía
petrolera que pasa del 10 por ciento,
es decir, más,de 360 millones de bo-
lívares adicionales por este concepto.
En opinión de Pérez Alfonzo el pre-
cio actual de. la regalía $3,73 por ba-
rril es inaceptable, menos de la sim.
ple participación unitaria fiscal,
($3,99 por barril). Estableciendo la
regalía a un precio aún barato de $5
por barril, se causarían otros 470
millones de bolívares más. "Nadie

En i 974 las disponibilidades
de divisas en el año van a llegar a
$5.000 millones. El despilfarro será
i mperdonable y el grado de depen-
dencia petrolera aumentará precisa-
mente cuando los yacimientos dan
muestras de fatiga y declinación. No.
queda más alternativa si se quiere
manejar el problema de forma racio-
nal que reducir la producción drásti-
camente.

Para 1974 —añade Pérez Alfon-
zo— la producción de petróleo no
debería exceder de 1.500.000 barri-
lesdiarios. Y aun así los ingresos pe-
troleros serían superiores a los esti-
mados y autorizados por el Congreso
Nacional en el Presupuesto. La can-
tidad en divisas sería de $2.270 mi-
ll ones (80 millones de dólares más
que en 1972) que representan Bs.
9.534 millones (138 millones de bo-
lívares más que lo presupuestado pa-
ra 1974).
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Enero, 351, p. 2

GARCIA (TURBE, ARNOLDO
— La delincuencia y el delincuente.

Edil. Monte Avila, Caracas.
Abril, 354, p. 146

GEMMA, ETTORE
— Más allá de la contestación.

Edt. Desclée de Brouwer, Bilbao
Junio, 356, p. 245

GUEVARA MONOSALVA, LUIS
— Prensa, plomo, censura.

Venediciones, Caracas, 1972.
Enero, 351, p. 3

GUTIERREZ PEREZ, FRANCISCO
— El lenguaje total. Una pedagogía de los me-

dios de comunicación social.
Edit. Humanitas, Buenos Aires, 1973, 205 p.
Noviembre, 359, p. 397

HEINZ, ZAHRNT
— Dios no puede morir.

Edit. Desclée de Brouwer.
Enero, 351, p. 2

ENERO

ECONOMIA

— Más sobre el presupuesto 1973.
Enero, 351, p. 37

— Signos económicos de 1972.
Enero, 351, p. 38

— El Tablazeo marca el paso.:
Enero, 351, p. 38

HVMER, STEPHEN
— Empresas multinacionales: la internacionali-

zación del capital. ,
Edic. Periferia, Buenos Aires, 1972.
Diciembre, 360, p. 444

INSTITUTO FE Y SECULARIDAD
— Fe cristiana y cambio social en América La-

tina. Encuentro de El Escorial, 1972.
Edif. Sígueme, Salamanca, 1973, 428 p.
Diciembre, 360, p. 445

JAGUARIBE, HELIO
— Tomo 1: Sociedad, cambio y sistema políti-

co. 226 pgs.
— Tomo II: Desarrollo político: sentido y con-

diciones. 246 pgs.
— Tomo Ill: Crisis y alternativas de América

Latina: reforma o revolución. 211 pgs.
Edit. Paidós, Buenos Aires.
Marzo. 353, p. 99

JEDIN, HUBERT
— Manual de Historia de la Iglesia.

Edit. Herder, Barcelona, 930 pgs. 1973.
Septiembre-Octubre, 358, p. 348

JORDAN, PLACIDO
— La dimensión divina.

Edit. Herder, Barcelona, 264 pgs. 1972.
Enero, 351, p. 2

LUCHTING, W.
— Pasos a desnivel.

Edit. Monte Avila, Caracas, 524 pgs. 1973.
Septiembre-Octubre, 358, p. 349

MARTINEZ, ANIBAL R.
— Historia petrolera venezolana en 20 jornadas.

Edreca Editores, Caracas, 1973.
Diciembre, 360, p. 444

MARTINEZ GARCIA, FRANCISCO
— Lá'evisi6n de vida.

Edit. Herder, Barcelona, 1973.
Mayo, 355, p. 194

MEDINA, J.R.
— Los homenajes del tiempo: Vida y obra de

Francisco Lazo Martí en la Literatura vene-
zolana del siglo XIX.
Edit. Monte Avila, Caracas, 360 pgs. 1972.
Enero, 351, p. 2

MEERLOO, J.A.M.
— Primeros auxilios para la salud mental

Edil.. Fax, Madrid.
Abril, 354, p. 148

VIDA NACIONAL

POLITICA

— Mensaje Presidencial de Año Nuevo.-
Enero, 351, p. 36

— La visita del Presidente Allende.
Enero, 351, p. 36

FEBRERO

ECONOMIA

MEHL,RÓGER
— Etica católica y ética protestante.

.Edil. Herder, Barcelona, 1973.
Mayo, 355, p. 194

MIRANDA, JOSE P.
— Marx y la Biblia. Crítica a la filosofía de la

presión.
Edit. Sígueme, Salamanca, 1972.
Febrero, 352, p. 51

MONLOUBOU, LOUIS
— Profetismo y profetas.

Edit. Fax, Madrid.
Junio, 356, p. 244

MONZEL,-NIKOLAUS
— Doctrina social.

Edit. Herder, Barcelona.
Julio-Agosto, 357, p. 292

11 {UÑO, JUAN
— El marxismo y la cuestión judía.

Edit. Monte Avila, Caracas, 180 pgs.1972.
Febrero, 352, p. 51

REICHERT, ROLF
— Historia de Palestina.

Edit. Herder, Barcelona, 1973.
Mayo, 355, p. 194

ROBINSON, JOAN
— La Revolución Cultural China.

Edit. Monte Avila. Caracas, 166 pgs. 1970.
Marzo, 353, p. 98

RODRIGUEZ, PAULINO
— La biodiferencia molecular.

Edic. Paulina, Caracas, 1973.
Julio-Agosto. 357, p. 293

SCHOONENBERG, PIET
— Pecado y redención.

Edit. Herder, Barcelona, 208 pgs. 1972.
Enero, 351, p. 2

STRATHMSNN, HERMANN
— La epístola a los hebreos.

Edit. Fax, Madrid, Junio, 356, p. 244

TILLARD, J.M.R., O.P.
— Vocación religiosa, vocación de Iglesia.

Edit. Sígueme, Salamanca.
Febrero, 352, p. 52 -

VARIOS

— El misterio del pecado y del perdón.
Edit. Sal Terrae, Santander, 1912.
Noviembre, 359, p. 397

—.' Teología de la Renovación.
Edit. Sígueme, Salamanca, 748 pgs. 1972.
Marzo, 353, p. 100

— La crisis avícola.
Febrero, 352, p. 85

— El nuevo arancel es viejo.
Febrero, 352, p. 85

IGLESIA

— Asamblea de la Conferencia Episcopal.
Febrero, 352, p. 86
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POLITICA

- De Madrid viene lo que a Madrid va.
Febrero, 352, p. 84

- Ocho personajes en busca de un actor.
Febrero, 352, p. 84

- El regreso de Jóvito.
Febrero, 352, p. 84

POLITICA

- El escándalo de las máquinas de votar.
Mayo, 355, p. 230

- OEA: I II Asamblea general de cancilleres.
Mayo, 355, p. 231

- Pérez Jiménez proclamado candidato.
Mayo, 355, p. 230

POLITICA

- Conferencia de comandantes.
Septiembre-Octubre, 358, p. 380

- Reforma de la ley del sufragio.
Septiembre-'Octubre, 358, p. 381

- Relaciones internacionales.
Septiembre-Octubre, 358, p. 380

MARZO JUNIO

ECONOMIA

- La caída del dólar.
Marzo, 353, p. 134

- El consenso de Lima.
Marzo, 353, p. 132

- La rosca de los alimentos concentrados.
Marzo, 353, p..133

POLITICA

- La candidatura del Dr. Segnini La Cruz.
Marzo, 353, p. 132

- El.encuentro de Santa Elena de Uairen.
Marzo, 353, p. 131

- La tecla del voto nulo.
Marzo, 353, p. 132

- El viaje del Presidente Caldera.
Marzo, 353, p. 131

SINDICALISMO

- Los trabajadores del Estado y la CTV.
Marzo, 353, p. 134

ABRIL' .

ECONOMIA

- Devaluación del petróleo.
Abril, 354, p. 183

IGLESIA

Nuevo, Obispo.
Abril, 354, p. 184

POLITICA

- Cop'ei levanta a Jóvito.
Abril, 354, p. 182

- Habilitación del MIR.
Abril, 354, p. 183

- Las islas miran al continente.
Abril, 354; p. 183

- El mensaje del Presidente al Congreso.
Abril, 354, p. 182

MAYO

ECONOMIA

- Consecuencias para Venezuela.
Mayo, 355, p. 232

- El mensaje de Nixon.
355, p. 232

ECONOMIA

Como opera la rosca.
Junio, 356, p. 279
Escasez de carne.
Junio, 356, p. 279
Ley de mercado interno de hidrocarburos.
Junio, 356, p. 279
Táctica del gobierno.
Junio, 356, p. 280

ZIIN Isils1

- Elecciones en el Colegio de profesores.
Junio, 356, p. 280

- Elecciones en la UCV.
Junio, 356, p. 280

POLITICA

- Alianzas y candidaturas.
Junio, 356, p. 277

- Inhabilitación de Pérez Jiménez.
Junio, 356, p. 277

JULIO-AGOSTO

ECONOMIA

- La crisis lechera.
Julio-Agosto, 357, p. 331

POLITICA

El MIR respalda a José Vicente Rangel.
Julio-Agosto, 357, p. 330

Rechazada la candidatura de Pérez Jiménez.
Julio-Agosto, 357, p. 330

Rescisión del contrato de las máquinas de
votación.
Julio-Agosto, p. 330

- La "solución final" del conflicto en la G.M.
Julio-Agosto, 357, p. 330

SEPTIEMBRE-OCTUBRE

ECONOMIA

- Nuevos ajustes de los precios petroleros.
Septiembre-Octubre, 358, p. 381

NOVIEMBRE

ECONOMIA

- El negocio del Azúcar.
Noviembre, 359, p. 430

- El arma del petróleo.
Noviembre, 359, p. 431

EDUCACION

Noviembre, 359, p. 432

POLITICA

- Conversaciones sobre delimitación de áreas
marinas y sub-marinas.
Noviembre, 359, p. 430

- Visita del Dr. Luis Alberto Machado a Lima.
Noviembre, 359, p. 430

- Visita de Rodolfo José Cárdenas a La Habana.
Noviembre, 359, p. 430

DICIEMBRE

ECONOMIA

- Indigestión económica.
Diciembre, 360, p. 480

- Ingreso Extraordinario petrolero.
Diciembre, 360, p. 479

POLITICA

- Cuadro electoral.
Diciembre, 360, p. 478

POLITICA INTERNACIONAL

- Segunda reunión de Ministros de Trabajo del
Pacto Andino.
Diciembre, 360, p. 478
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CINE-TEATRO

RIOS, JOSE MANUEL
- Los Emigrantes

Junio, 356, p. 275
- Hermano Sol - Hermana Luna.

Septiembre-Octubre, 358, p. 378
- El último tango en París.

Mayo, 355, p. 227

ROJAS, ARMANDO
- La clase obrera va al paraíso.

Mayo, 355, p. 229
- El discreto encanto de la burguesía.

Mayo, 355, p. 228
- Jyego Mortal - Sounder.

Junio, 356, p. 276

VILDA DE JUAN, CARMELO
- Cine, Erotismo y Censura.

Abril, 354, p. 180
- Cine venezolano.

Enero, 351, p. 33
- El cine y los jóvenes.

Junio,356, p. 257
- Cuando quiero llorar no lloro.

Marzo, 353, p. 130
- Cacería de Ratas.

Febrero, 352, p. 83

CULTURA

REY, JOSE IGNACIO
- ¿Es censurable la censura?

Junio, 356, p. 251

RINCON, NERIO
ARCONADA, SANTIAGO
VILDA DE JUAN, CARMELO
- Panorama cultural de Maracaibo.

Julio-Agosto, 357, p. 327

ROJAS, ARMANDO
- Censura y responsabilidad política.

Junio, 356, p. 254

TRIGO DURA, PEDRO
- El Cristianismo Popular en la nueva Novela

Latinoamericana.
Abril, 354, p. 161

- La última mujer y el próximo combate.
. Febrero, 352, p. 67

UGALDE, LUIS
- Hacia una cultura de liberación.

Noviembre, 359, p. 407

I NDICE DE MATERIAS

VILDA DE JUAN, CARMELO
- Censura y publicidad.

Junio, 356, p. 256
- Elegía a Neruda.

Septiembre-Octubre, 358, p. 366
- Ernesto Cardenal, "En Cuba"

Febrero, 352, p. 61
-_ Los pies de barro.

Mayo, 355, p. 225
- La'vocación americanista de Venezuela.

Mayo, 355, p. 203

ECONOMIA

BARRENECHEA,MAURO
- Estados ricos y estados pobres. El censo 1971,

Enero, 351, p. 31

CHI-VI CHEN
- Potencialidades de las áreas rurales para re-

tener su población.
Marzo, 353, p. 116

GOMEZ ARANGO, GILBERTO
- La desigualdad en la distribución del ingreso

y el crecimiento económico.
Enero, 351, p. 26

HERNANDEZ, CESAR
- Gasto público y democracia.

Abril, 354, p. 173
- Hacia una gran revolución de la honestidad.

Noviembre, 359, p. 422

HERRERO-VELARDE, RICARDO
- La , crisis mundial de la educación: A propó-

sito de "Aprender a Ser".
Abril, 354, p. 185

- Los educadores católicos frente a su tarea
histórica.
Enero, 351, p. 18

IGLESIA

LAZCANO, JOSE A.
- La Iglesia necesaria.

Noviembre, 359, p. 419
- Los Obispos hablan de política.

Febrero, 352, p. 80

ROJAS, ARMANDO'
- "Iglesia y Política". Comentarios a una Car-

ta Pastoral.
Septiembre-Octubre, 358, p. 371

POLITICA

ARRIETA, JOSE IGNACIO
- Eleazar López Contreras.

Enero, 351, p. 13
- La política': Producto de Mercadeo.

Junio, 356, p. 261

REDACCION
- informe político.

Noviembre,359, p. 426
- Informe político - Panorama electoral.

Junio, 356, p. 266
- Venezuela se integra al Pacto Andino.

Mayo, 355, p. 207

- Informe Político.
Diciembre, 360 p. 463

- Los Candidatos responden a SIC.
Diciembre, 360 p. 450

- El Programa de Lorenzo Fernández.
Diciembre, 360 p. 466

- El Programa del MAS.
Diciembre, 360 p. 468

- Los 15 Puntos de la Nueva Fuerza.
Diciembre, 360, p. 472

BELLO, PEDRO RAUL
- Jacques Maritain. MARTINEZ GALDEANO, FERNANDO

Mayo, 355, p. 223 - Décima Asamblea de Fedeagro.
Abril, 354, p. 167

CARIAS, RAFAEL - Hacia una economía no dependiente.
- Gabriel Marcel ha muerto. Noviembre, 359, p. 401

Noviembre, 359, p. 428 - La insuficiencia del Pacto Andino.
Mayo, 355, p. 214

COY, JUAN JOSE, A.J.
- Daniel 8errigan, S.J. ¡Libertad para el hom- MARTINEZ, RICARDO

bre! - Regionalización y Planificación.
Febrero, 352, p. 70 Julio-Agosto, 357, p. 304

LABRADOR, EPIFANIO PERNAUT, MANUEL, S.J.
- Censura y medios de Comunicación social. - Devaluado el dólar, Revaluado el bolívar.

Junio, 356, p. 255 Marzo, 353, p. 113

PURROY, M. IGNACIO
POLITICA INTERNACIONAL

- La crisis del desarrollo. ARRIETA, JOSE IGNACIO
Abril, 354, p. 170 - El veto del mundo a Estados Unidos en

= Petróleo árabe: guerra o chantaje. Panamá.
Diciembre, 360 p. 475 Abril, 354, p. 178

BOERSNER, DEMETRIO
RANGEL, DOMINGO ALBERTO - Guerra Arabe-Israelí - Chile bajo el fascismo.
- Evolución económica de Maracaibo. Noviembre, 359, p. 424

Julio-Agosto, 357, p. 318 - La Hora Internacional.
Diciembre, 360 p. 476

REDACCION
- La insolvencia de EE.UU para pagar el pe- BOSC, ROBERT

tróleo. - Las elecciones francesas 4 y 11 de Marzo 1973.
Mayo, 355, p. 218 Abril, 354, p. 175

GERBASI, JOSE
- ¿Qué pasó en Chile?'

EDUCACION Septiembre-Octubre, 358, p. 361

DUPLA, FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GALDEANO, FERNANDO
- El ritmo de la Educación. -' Elecciones en Chile.

Febrero, 352, p. 81 Marzo, 353, p. 129
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BELANDRIA, ACACIO
MUERZA, SANTIAGO
PAZ, DANIEL
— Religiosidad popular en los barrios de Mara-

caibo.
Julio-Agosto, 357, p. 324

LAZCANO, JOSE A.
¿Crisis religiosa? 'Iglesia desconcertada des-
concertante. ` LL'
Enero, 351, p. 14

POLLAK-ELTZ, DRA. ANGELINA
— El Catolicismo Popular en Venezuela.

Abril, 354, p. 155

SOSA, ANTONIO JUAN
SOSA, MARIA ELENA
HERNANDEZ, MERCEDES
— El culto a María Lionza: ¿una religión vene-

zolana?
Abril, 354, p. 158

TEOLbGIA

MATOS, MIGUEL, S.J.
— El peligro del cristianismo.

Enero, 351, p. 17

ORTIZ, EDUARDO J.
— El cristiano y el Cambio.

Diciembre, 360 p. 473

UGALDE, LUIS
— ¡Yo creo en la Esperanza!

Marzo, 353, p. 109

EDACCiON RED •ACCION
Chile: Una esperanza aplastada. — Falta agua en Valencia: ¿culpa de quién?
Septiembre-Octubre, 358, p. 370 Junio, 356, p. 268

^UIZ TAGLE, JAIME SALAS, MARIA JESUS
Las Fuerzas Armadas y el Poder Popular en ARIAS, GUILLERMO
Chile. — Calvario de un desalojo.
Septiembre-Octubre, 358, P. 357 Marzo, 353, p. 127

UGALDE, LUIS PROBLEMAS SOCIO—POLITICOS
Pacto Andino y pluralismo ideológico. -
Mayo, 355, p. 219 GALL, NORMAN

— Crecimiento demográfico de Maracaibo.
PROBLEMAS SOCIALES Julio-Agosto, 357, p. 312

CLARAC N., GERALD LOMBARDI, ANGEL
— Indigenismo de dominación o indigenismo — El Zulia: una región diferente.

de liberación. Julio-Agosto, 357, p. 306
Septiembre-Octubre, 358, p. 374

VILOA, CARMELO
DUBUC PICON, ROBERTO — Maracaibo: paradoja, milagro, esperanza.
— La influencia del Capitalismo en el Campe- 	Julio-Agosto, 357, p. 309

sino..
Marzo, 353, p. 122

SISTEMAS SOCIALES
MARTINEZ GALDEANO, FERNANDO
— Problema de la leche: Política contradicto-

-rias.

Julio-Agosto, 357, p. 321

PAOLI, ARTURO MICHEO, ALBERTO
— Latinoamérica: explosivo continente del fu-. ARRIETA, JOSE IGNACIO

toro. — Hacia una sociedad participativa.
Junio, 356, p. 271 Noviembre, 359, p. 411

PEREZ RODRIGUEZ, JOSE JOAQUIN MICHEO, ALBERTO
— Explotación de los Agricultores. — La Hoz y La Cruz.

Marzo, 353, p. 124 Febrero, 352, p. 77

MARTINEZ GALDEANO, FERNANDO
— Entre capitalismo y socialismo.

Febrero, 352, p. 74

ANUNCIA EL

MINISTRO ENCARGADO DE FOMENTO:

ES INJUSTO QUE EL PUBLICO CONSUMIDOR

PAGUE LAS CONSECUENCIAS DEL ALZA

MUNDIAL DE PRECIOS

* Al Gobierno Nacional lo ha animado la tesis de re-
ducir al mínimo cualquier alza en los precios, porque
tenemos una gran responsabilidad con el público
consumidor.

Es deber del Ministerio de Fomento proteger a la
gran mayoría, a los más necesitados y por eso hemos
enfrentado decididamente las alzas especulativas.
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EL MINISTRO ENCARGADO DE FOMENTO
Dr. Aníbal

Valero Díaz, afirmó ante un grupo de empresarios E
industriales en la ciudad de Valencia,que "es injusto
que el público consumidor venezolano pague las con-
secuencias del alza mundial de precios"

Dijo que el Gobierno Nacional ha tenido que ra-
cionalizar las aspiraciones del sector de la producción,
porque dentro de esta coyuntura, el reto que tieneplan-
teado el gobierno, los empresarios y de todos los secto-
res, es la de mantener bajo control la presión inflacio-
naria.

Expresó que el problema del abastecimiento de
los artículos de primera necesidad es un problema mun-
dial que el gobierno de Venezuela ha enfrentado con
decisión y diligencia. .

En este sentido puntualizó el Dr. Aníbal Valero
Díaz, que al Gobierno Nacional lo ha animado la tesis
de reducir al mínimo cualquier alza en los precios, por-
que tenemos una gran responsabilidad con el público
consumidor, quien generalmente paga las consecuen-
cias de cualquier alza.

Advirtió por otra parte que al Ministerio de Fo-
mento le corresponde la gran tarea de impulsar el desa-
rrollo de la industria y del comercio, pero también
fundamentalmente la de proteger al consumidor.

El. Ministro Encargado de Fomento comentó a
los empresarios, en este punto el impulso que se le ha
dado al país en materia de industrialización, mediante
una serie de medidas coherentes que han sido tomadas
dentro de un plan integral de fomento a las exporta-
ciones.

Destacó que "La primera etapa del proceso de
industrialización está realizado, con grandes esfuerzos.
Se han formado empresarios, se ha ganado experiencia
y se han hechado las bases para una productividad ac-
tividad exportadora.

"El Nacionalismo nuestro no es un nacionalismo
contra nadie, por eso en nuestra historia no se conoce
de injusticia a extranjeros por ser tales, buscamos ser
soberanos, defendemos lo nuestro, pero sabemos cono-
cer los derechos de los demás y los derechos de los
ciudadanos de otros paises", expresó el Ministro de
Fomento Encargado.

El doctor Válero Díaz, hizo un breve análisis del
proceso industrial de Venezuela y al respecto explicó
que durante las primeras décadas eramos un país ex-
portador de materias primas, pero posteriormente tuvi-
mos la necesidad de diversificar nuestra producción y
aumentamos el empleo.

Fue así como se inició el proceso de sustitución
de importaciones y que se vió dificultado. por'dos fac-
tores:
a) bajos precios, b) baja productividad.

Pero hoy podemos afirmar, agregó,.que en gene-
ral nos autoabastecemos y hemos buscado en los últi-
mos años que este proceso genere riquezas.

Dijo que se han dado pasos para ir a un crecimien-
to industrial hacia afuera y para ésto el Gobierno Na-
cional ha adoptado medidas firmes, tales como: La
Denuncia del Tratado Comercial con. los Estados Uni-
dos, porque-necesitábamos darle ventajas a los países
que integran el Pacto Andino, que tienen un desarrollo
si milar al nuestro.

También hemos tomado medidas tendientes a
acaparar los mercados extranjeros, así tenemos la Mo-
dernización Arancelaria, La Ley de Incentivos, Mejora•
miento de los Servicios Portuarios, Incremento de los
Mercados de Capitales, y otros, todo ésto dentro de
una planificación de la economía. -

En Venezuela tenemos la inmensa satisfacción
que desde hace más de un siglo, tanto las minas como
el petróleo, pertenecen al Estado venezolano. El Liber-

tador Simón Bolívar dictó un.Decreto que hace nues-
tra la industria minera y el Gobierno venezolano loque
hace es dar concesiones de explotación de empresas.

Continuó diciendo el Ministro de Fomento En-
cargado, que las perspectivas económicas de Venezue-
la no pueden ser más. promisorias, ya que tenemos una
gran potencia de energía. No sólo tenemos petróleo,
sino también electricidad, y al respecto estamos reali-
zando un importante plan de electrificación a nivel na-
cional, donde está contemplada la gran aspiración de
los sectores más necesitados, como es la electrificación
rural.

Para concluir, dijo el doctor Aníbal Valero Díaz,
que estamos ante un proceso de franca expansión y
explotación cada vez mayor, ya que contamos con
empresarios decididos de llevar adelante la producción
nacional y algo muy fundamental, como es el talento
humano de nuestro pueblo.
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Av. Cristóbal Rojas. 16. Sta. Mónica
Apartado 40.225 —Tno: 61.46.07.
CARACAS 104 — VENEZUELA. CARACAS - Navidad -1973

AMIGOS LECTORES:

Al borde de un año que agoniza y otro que se acerca de puntillas, es la
hora de hundirse en el corazón de los acontecimientos y repasar con la con-
ciencia nuestra conducta pretérita y los proyectos futuros: ¿que hago con mi
vida? No basta el arrepentimiento. Hay que innovar. Hay que recrear y ferti -
lizar la fe en la dimensión del amor al prójimo, ese cristo crucificado que ca-
mina por las calles, a nuestro lado, sin saberlo... No puede haber Dios ni Hijo
de Dios para quien no toma la mano, el pie atado y la opresión cabizbaja del
hermano que nunca tiene Pascuas, ni celebra Cumpleaños y recuerda que en
su niñez no tuvo Juguetes, ni un "sírvete, hijo", o un "te damos gracias, Se-
ñor, porel alimento recibido".

Nunca mejor que en Navidad, final de etapa, para actualizar los arcaísmos
de la mentalidad o rectificar las desviaciones del corazón y de la conciencia.
Quizás habrá que transplantar en nuestro espíritu una nueva contextura 4ti.
ca, filosófica y política más acorde con los tiempos y los acontecimientos.
Ajustar ciertas clavijas que el olvido, la pereza, la ignorancia o la falta de fe no
afincaron con firmeza. Son desfases culturales que crean desconcierto y dese-
quilibrio en el carácter, en las conductas y en las creencias. ¿Cuándo mejor
que en Navidad para renacer de nuevo, revestirse de amor por lo actual y reco-
menzar la búsqueda incesante de la verdad en la realidad? .

La Navidad es un suceso muy serio. Que no sea charanga, whisky y des-
pilfarro. No olvidemos que los protagonistas fueron una familia marginada
para la cual no hubo casa en el pueblo. Por eso no hay que caer en la trampa
de los comerciantes que trafican con nuestra fe incitándonos a la abundancia,
al hartazgo, a la fiesta lujosa.

¡FELIZ NAVIDAD,a quienes contra el viento y marea de los "mercade-
res del templo" renuevan su fe exteriorizada en obras de amor, justicia y paz!
¡FELIZ NAVIDAD a los que buscan,a los que se adaptan, a los que no estor -
ban, al menos, el curso de la historia que comenzó en Dios y en El concluirá! .

Este es el deseo y la felicitación del

CENTRO GUMILLA

http://4ti.ca

