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OPÍNIC^f^ D-E i^^.:1-E STRQS L ' 1 ES;

SOBRE CHILE

Señor Director:
He tenido la oportunidad de conocer la revista que Ud. di-

rige en sus últimos números de noviembre y diciembre, encon-
trándola muy interesante por la totalidad de sus secciones. Si
me dirijo a Ud. no es para hablarle de éstas u otras maravillas,
sino más bien para contribuir al diálogo —aunque sea un poco
áspero— que una de sus secciones me ha suscitado. Me refiero a
"La Hora Internacional", que. firma Demetrio Boersner, y más
concretamente a sus dos notas sobre la situación de Chile tanto
antes como después del Gobierno Allende.

Antes que nada quiero expresarle mi profunda admiración
por el autor, que pareciera estar versado en asuntos internacio-
nales, pero que en el caso concreto de Chile parece estar bas-
tante mal informado. Para quienes vivimos en Chile, seamos o
no nacidos en esta hermosa nación sudamericana, las interpre-
taciones como la del Sr. Boersner no dejan de preocuparnos.
Pareciera que una revista fundada en ciertos principios cristia-
nos, debería tener en cuenta que la "mentira" y más aún la
"calumnia" deberían estar .e.xcluídas de su código operacional.
El propio título de la revista pareciera sugerir una adhesión in-
quebrantable a ciertosvalores de verdad y justicia.

En las breves notas sobre Chile del mencionado Sr. Boers-
ner parece superado un código de esta naturaleza. Y todo por
la seguridad con que afirma su teoría sobre el "asesinato" y no
el "suicidio" del presidente, la generalización de los fusilamien-
tos, los campos de concentración y lo que es peor el juicio de-
finitivo que emite sobre el comportamiento de la Democracia
Cristiana chilena ante los sucesos del 11 y su implicancia en la
caída de Salvador Allende Hay más, no deja de anotar las crí-
ticas que algunos "cristianos de izquierda" hacen al Cardenal
Raúl Silva Henríquez por su postura "tolerante" frente a la
Junta de Gobierno.

Para responder a toda la serie de errores históricos y jui-
cios precipitadamente audaces que el narrador comete, sería
necesario enviarle no ya una breve carta, sino un ensayo com-
pleto. No es éste el momento, ni usted podría autorizar el es-
pacio en su prestigiosa revista.

Quiero limitarme sólo a 'una reflexión, que quisiera tomara
en cuenta el comentarista internacional, para que al juzgar a
otros países y otras situaciones no caiga en el mismo error que
en su referencia a Chile. Desde luego, lo más importante para
entender el problema de Chile antes o después del 11, es. que
este país ni perdió, ni ha perdido su libertad —y aunque le pa-
rezca extraño— tampoco su democracia. Fue por el contrarió.
el sentido profundamente democrático de la mayoría del pue-
blo chileno, el que condujo a las fuerzas armadas a cumplir el
papel que una democracia bien organizada les tiene reservados
para casos extremos. Y es preciso comprender que en Chile a
finales de agosto ya se habían cumplido ampliamente las con-
diciones para que todos los poderes —Parlamento, Poder Judi-
cial, Contraloría, Gremios y Organizaciones del Trabajo— soli-
citaran la intervención de los únicos que podían meter en vere-
da a un Poder Ejecutivo que ya estaba encaramado en la dicta-
dura de la que nunca se vuelve. Fueron esos poderes, auténti-
cos representantes del pueblb, los que pusieron en manos de
las Fuerzas Armadas la responsabilidad última de salvar a la
República.

Lo más extraño de todo es que el Sr. Boersner se lamente
de que ya sólo va quedando Cuba como único baluarte para los
pobres izquierdistas latinoamericanos, tan sufridos y tan des-
piadadamente perseguidos. Frente a esta afirmación, no me ca-
bría

-.
 sino esta última reflexión: el Sr. Boersner conoce de oídas

lo de la "vía chilena hacia el socialismo", pero los que la vivi-
mos sabemos que ni era chilena, ni era hacia el socialismo; era
simplemente una vía cubana hacia el totalitarismo. Lógicamen-
te, un pueblo democrático como es el chileno, acostumbrado a
vivir libre, no pudo tolerarla.. Cuando las palabras de los parla-
mentarios de los jueces, de los obreros o de los campesinos no
fueron capaces de frenar el intento totalitario, tuvieron que re-
currir a los únicos que tenían unas pocas armas más y un espí-
ritu más sereno y equilibrado que los termocéfalos marxistas
que ocupaban y abusaban del poder que el pueblo les confió.

Es importante, que en una revista como la que usted dirige,
haya posibilidad para este tipo de intercambio entre redactores.
y lectores. No creo que el Sr. Boersner se ofenda por la aspere-
za de mis términos, pero creo que la audacia de sus juicios de-
be ser respondida al menos con una intensidad similar. Por lo
demás, como cristiano y por cierto como demócrata al ciento
por ciento, quisiera contribuir a la búsqueda sincera de la ver-
dad. En todo caso, saludo cordialmente al Sr. Boersner y estas
aclaraciones no tienen por qué impedir un posible y continua-
do diálogo esclarecedor.

Le saluda atentamente, en la espera de que tenga acogida
en la página especial dedicada a "Opinión de nuestros lecto-
res".

Jesús Ginés Ortega

Profesor de la Universidad
de Santiago de Chile.

Nos sorprende mucho que un profesor universitario que
se autocalifica de "demócrata" sea capaz de defender al ac-
tual régimen dictatorial de su país, haciendo caso omiso de
gravísimas violaciones de los derechos humanos y de una su-
presión de las libertades más elementales del pueblo chileno y.
de sus élites intelectuales. Dichas violaciones y supresión de li-
bertades no son figmentos de nuestra imaginación ni versiones
"mentirosas" y "calumniosas", sino que son de conocimiento
público mundial. Resumimos muy brevemente lo más esencial:

1.- Arresto de miles de personas y fusilamientos igualmen-
te de miles, sin juicio regular. (Fuentes: Agencias noticiosas
AP, UPI, AFP, EFE, Reuter; Organización Amnes ty Interna-'
tional, Embajador Sueco Harald Edelstam; venezol anos resi-
dentes en Chile y repatriados después del golpe, chilenos recién'
llegados como refugiados a Venezuela).

50



SELECCIONES DE TEOLOGIA

LATINOAMERICANA 1972

REDACCION Y ADMINISTRACION:
DIAGONAL ORIENTE 3300
CASILLA 114 - D
SANTIAGO DE CHILE
SANTIAGO DE CHILE

Suscripción Anual: US$ 6,- (ordinario)
US$ 7,-..(aéreo)

TEOLOGIA Y VIDA

2.- Ilegalización de todos los partidos políticos que parti-
ciparon en el Gobierno Constitucional del Presidente Salvador
Allende. Inhabilitación hasta de los partidos políticos que hi-
cieron oposición a Allende.

3.- Rigurosa censura de prensa, y —en los primeros días--
quema de libros. (Fuentes: Las mismas de arriba).

4.- Allanamientos, maltratos, torturas a presuntos "extre-
mistas". (Fuentes: las mismas).

5.- Desencadenamiento de turbas de extrema derecha, pa-
ra.actos de vandalismo (casa de Neruda) y de xenofobia (cace-
ría al hombre particularmente contra gente de color moreno,
considerados "cubanos"). (Fuente: Venezolanos y chilenos re-
cién llegados de Chile a Venezuela).

6.- Asesinato particularmente atroz del cantante Víctor
Jara. (Fuentes: Prensa argentina y norteamericana; venezola-
nos y chilenos recién llegados de Chile a Venezuela).

7.- Con respecto a la muerte del Presidente Constitucio-
nal doctor Salvador Allende, poco importa que la mano que
disparó haya sido la suya, o la de otro. De una u otra manera, el
legítimo Primer Magistrado de la hermana nación cayó como
víctima de la incalificable conjura que acabó con su gobierno;
un gobierno que el pueblo eligió y que fue ratificado en libres
comicios en el mes de marzo de 1973. Por lo demás, no tene-
mos razones para dudar de la palabra de doña Hortensia Bussi
Allende y de la señorita Beatriz Allende, honorables damas que
afirman su convicción de que su esposo y padre fue asesinado.

8.- En el ámbito de la educación universitaria, el actual
régimen militar chileno destituyó a los rectores, y nombró a
rectores, militares para "reorganizar" las universidades. En la
Universidad de Concepción, se clausuraron. centros de investiga-
ción y se suprimió las carreras de sociología y periodismo. En
Valparaíso, las tres universidades existentes, incluyendo la ca-
tólica, fueron puestas bajo el control de la marina con el nom-
bre de Universidad de. la Marina. Se desató una persecución ge-
neral contra cientíticos, profesores y estudiantes extranjeros.
Se persiguió y se vejó a personal científico de CEPAL, ILPES y
CELADE. Gran parte de los científicos sociales de FLACSO
fueron detenidos y dos de ellos —los becarios bolivianos Igna-
cio Soto y Jorge Ríos— fusilados sin juicio público. Fue disuel-
to el Centro de Estudios de la Realidad Nacional de la Univer-
sidad Católica de Chile. El éxodo de profesores e investigado-
res científicos chilenos hacia el exterior es continuo e impre-
sionante. (Fuentes: Informes del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales, CLACSO).

Tal vez esa realidad parezca "democrática" al profesor uni-
versitario J. Ginés Ortega. A nosotros, que sentimos fraternal
cariño hacia el pueblo chileno y sus élites intelectuales, esa rea-
lidad nos parece intolerable.

VOL XIV — 1973

FACULTAD DE TEOLOGIA

UNIVERSIDAD CATOLICA DE
CHILE

- Este número 4, presenta resumi-
dos los mejores y más representati-
vos artículos de Teología publica-
dos en Revistas Latinoamericanas
durante el año 1972.

a +

Demetrio Boersner
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RODRIGUEZ-ARIAS, LINO

• De la propiedad privada a la propie-
dad comunitaria, Monte Avila Edito-
res, Caracas 1972, pág. 255

La propiedad comunitaria, aunque de
origen antiguo, es una creación concep-
tual novedosa. "Su presencia en el ámbito
de. la institución sobre la propiedad supo-
ne una embestida no sólo contra su senti-
do tradicional, sino también contra su
más reciente interpretación colectivista.
Porque se rechaza tanto su posición indi-
vidualista, que todo se lo da al propieta-
rio, como aquella otra que se lo niega a
éste y lo deja a merced del Estado".

Así se expresa, en su "Nota Explica-
tiva." del libro, el Dr. Lino Rodríguez-
Arias Bustamante, ex-Director del Centro
dé Investigaciones Jurídicas de la Univer-
sidad de Panamá y actual Catedrático de
Filosofía del Derecho y miembro del
"Centro de Jurisprudencia" de la Univer-
sidad_ de Los Andes en Mérida. Amplia-
mente conocido en el mundo jurídico in-
ternacional, especialmente en el Latino-
Americano, por sus numerosas publicacio-.
nes empapadas de un hondo sentido co-
munitario sobre Derecho y la Sociedad
(basadas en las teorías de MAURICE
HAURIUO Y GEORGES RENARD), nos
entrega- ahora una segunda edición revisa-
da y ampliada de un ensayo publicado en
Panamá (1967), que constituye el primer
texto sistemático que se publica en Vene-
zuela y, tal vez, en Latino-América, sobre
un problema de transcendental importan-
cia para el futuro de nuestros pueblos.

Decimos "de transcendental impor-
tancia", porque la conciencia crítica lati-
noamericana, en lo que se refiere a la desi-
gual distribución de la propiedad y de los
ingresos nacionales, esta tan viva y tan he-.
rida, que el sordo clamar de protesta de
los oprimidos amenaza estallar en las peo-
res formas de violencia si no se encuentra
un rápido y eficaz remedio a esta situa-
ción de . injusticia y de pecado que vive
nuestro continente. Pues bien: Don Lino
nos introduce hacia una solución, toda-
vía teórica, pero que podrá abrir una pra-
xis, un camino de esperanza: Porque "en
la propiedad comunitaria nos encontra-
mos en-torno de una comunidad de traba-
jadores que se mueve dentro de un colec-
tivismo personalizado, mediante -una eco-
nomía de autogestión que busca el desa-
rrollo de nuestros. pueblos, minimizando
hasta el máximo el ánimo_ de lucro por la
vía de exaltar nuevos valores humanos
(idea de servicio, la solidaridad, el bien
común...) capaces de producir una meta-
morfosis en la mentalidad humana"
(pág. 39).

- El libro, prologado extensamente por
• Abdón Vivas Teran, se divide en cuatro
amplios capítulos: 1) La Propiedad. 2) La
Propiedad Comunitaria. 3) Modelos histó-
ricos y vigentes. 4)- La Propiedad del Tra-
bajo.

El primer capítulo se abre analizando
la. actual crisis que sufre el -Derecho en lo
que se refiere a la institución "propiedad"
como consecuadha de Ids cambios ocurri-
dos en la realidad social, a los, cuales la
normatividad jurídica no sabe adaptarse
con la necesaria rapidez y eficacia. A con-
tinuación ofrece un erudito estudio del
pensamiento cristiano de la . propiedad y
su evolución histórica, el concepto de
propiedad en la revolución francesa; la
función social y doctrina de la Iglesia so-
bre la propiedad y la orientación colecti-

vista de la misma en los regímenes comu-
nistas, - para terminar con el pensamiento
cristiano contemporáneo y el concepto de
"propiedad institucional" en la que dis-
tingue dos tipos de propiedad: Una priva-
da y otra "institucional". La primera, car-
gada de una fuerte dosis de finalidad per-
sonal y derecho subjetivo, se refiere total-
mente a los bienes de consumo que todas
las legislaciones modernas declaran inalie-
nables e inémbargables y que es la menos.
gravada por las cargas sociales; puede asi-
milarse a ella la pequeña propiedad artesa-
nal, que es la que mejor se adapta al sub-
jetivismo social: No así la propiedad insti-
tucional, que gira en torno a la idea obje-
tiva de finalidad social, por lo cual entra
en la esfera del deber jurídico, siendo
obligación de sus administradores velar
por el interés de los beneficiarios. De aquí
que frente al aforismo individualista "la
propiedad se perpetúa transmitiéndose",
en lo que respecta a la propiedad institu-
cional hay que decir que "la propiedad se
perpetúa institucionalizándose"i(p. 107).

El segundo capítulo, "La Propiedad
Comunitaria", comienza por propugnar la
figura del "trabajador-propietario", frente
al sistema capitalista que disocia ambos
elementos. Esto exige: 1) Un cambio de
mentalidad en los hombres —la comunita-

.ria—; 2) una nueva jerarquía de valores
—lo humano, el trabajo, la comunidad, el
servicio— ; y 3) un cambio de estructuras
—la revolución comunitaria — . Sólo enton-
ces podrá implantarse la propiedad comu-
nitaria en la sociedad, coexistiendo, tal
vez, en un período de transición, con la
propiedad capitalista en sus -respectivas
zonas de influencia. La polarización de la
sociedad hacia un régimen de propiedad
comunitaria tiene como finalidad "supri-
mir la explotación del trabajo ajeno" y
hacer partícipes a los hombres-de la tota-
lidad de los bienes de una comunidad na-
cional, sin caer en la "estatización" surgi-
da como reacción a los abusos del libera-
lismo. A la filosofía del "yo" debe seguir
una "filosofía del nosotras", pero sin caer
en un socialismo burocrático stalinista. El
Estado será fuerte contra todo tipo de ex-
plotación, pero basará su actuación en el
"principio de subsidiariedad" perfecta-
mente compatible, por otra parte, con la
existencia de una propiedad pública más
o menos extensa. Por eso, el sentido co-
munitario de la vida equidista de los ex-.
tremos liberal-capitalista y marxista-tota-
litario, porque conjuga lós:-principios de
"personalidad" y "comunidad" avanzan-
do en la línea de una "totalización perso-
nalizante", como diría Teilhard de Char-
din. Este capítulo se cierra con la defini-
ción de propiedad comunitaria propuesta
por el autor:

"Es una comunidad de trabajadores
en régimen de propiedad colectiva, donde
cada miembro usa, disfruta y posee de los
bienes en nombre de la totalidad, sin me-
noscabo de sus derechos personales, en-.
cauzando sus actividades al logro del bien
común para que se realice plenamente la
justicia social" (p. 147).

El capítulo tercero analiza los mode-
los históricos y vigentes de propiedad co-
munitaria: La zadruga, el maso chiuso y
la casa; el Bien de la familia o del hogar.
Son especialmente interesantes las organi-
zaciones trabajadoras durante y . en la
post-guerra: la Comunidad Boimondeau,
la autogestión yugoeslava y la experiencia
israelí, o sea el "kibbutz". Termina el ca-
pítulo exponiendo los ensayos latinoame-
ricanos de orientación colectivista (Méxi-
co, Bolivia, Cuba, Chile, Perú y España).
No se olvida de Venezuela de la que expo-
ne el sentido social y comunal de la Ley;
de Reforma Agraria de 1960.

Finalmente, el último capítulo termi-
na con esta declaración: "El hombre libre
en sociedades. libres". Por eso el autor dis-
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crepa de las socializaciones estatales tanto
como de los regímenes .latifundistas :
Unos y otros lesionan o la persona o la
comunidad. "Vivimos tiempos en los que
únicament

e puede florecer el pluralismo
dentro del reconocimiento de una subor-
dinación con libertad al poder superior
del Estado, que ya no será un monstruo
burocrático, sino la genuina expresión del
sentir y del querer de los trabajadores ma-
nifestada a través de las instituciones y
comunidades libres" (p. 216).

Este es el libro: Desde su nivel de cá-
tedra universitaria, el autor nos orienta
por un nuevo camino. Pero no se queda
en la teoría, porque ha organizado en la
ULA dos "Semanas sobre la propiedad
comunitaria" (julio de 1972 y julio de
1 973) en las que reunidos los mejores ju-
ristas e ideólogos europeos y latinoameri-
canos especialistas sobre este tema para ir
haciendo descender a realidades concre-
tas las fórmulas postuladas en el estudio
que reseñamos. Ojalá que los Gobiernos
de nuestros países Latinoamericanos se-
pan acogerlas rápidamente en sus leyes y
reglamentaciones. Felicitamos sincera-
mente a Don Lino: Su libro será especial-
mente orientador para todos los ensayos
de ese tipo que se vayan realizando en
nuestro convulsionado continente que as-
pira a encontrar originales modelos comu-
nitarios basados en su propia idiosincra-
sia.

Luis M. Olaso

Hemos recibido y recomendamos de
la misma Editorial:

CARRERA DAMAS, FELIPE

ECHEVERRIA, JUAN MARTIN

Sin un especial remordimiento, Monte
Avila Editores, Caracas 1973, págs. 88

PAZ CASTILLO, FERNANDO
( Compilador)

Manuel Díaz Rodríguez entre Con-
temporáneos. Tomo 1, Monte Avila
Editores, Caracas 1973, págs. 114.

GAMERO, ALONSO

I magen de la Ciencia, Monte Avila
Editores, Caracas 1973, págs. 90

BLANCO FOMBONA, RUFIN'3
El hombre de Oro, Monte Avila Edi
tores, Caracas 1973, págs. 211

RATZINGER, JOSEF

La Unidad de las Naciones, Aporta-
ciones para una Teología Política,
Ediciones Fax, Madrid 1973, págs. 88

Hoy se habla mucho de "Teología
Política". Hoy se habla mucho de vuelta
a los modelos de la cristiandad primitiva,
de leer en sus problemas y escuchar las
soluciones que aportó. Hoy se habla mu-
cho de la unidad entre las naciones o in-
cluso de la Humanidad entera. Tras da-
tos que el hoy ofrece. Tres datos que Rat-
zin er — ¿necesita presentaciones este au-
tor? — ha elaborado y aunado en este li-
bro conciso, claro y profundo.

Ratzinger expone aquí cómo conci-
bió la comunidad primitiva de manera
nueva y revolucionaria la unidad de los
cristianos y, en definitiva, la de la Huma-
nidad. Para ello estudia las dos doctrinas
paradigmáticas con las que el cristianismo
se enfrentó entonces al trasfondo históri-
co-espiritual de su época, y a las diviniza-
ciones del Estado a la sazón vigentes. Una
controversia cuyas ramificaciones alcan-
zan —lo estamos viendo— hasta la Edad
Moderna.

Libro luminoso y compendiado (Rat-
zinger no es amigo de fárragos y sabe de-
cantar como nadie lo esencial). Gran ayu-
da para ahondar y aclarar la presente dis-
cusión intraeclesial en torno a las relacio-
nes entre Iglesia e Historia, Iglesia y Esta-
do, y en torno al concepto de revolución
cristiana; así como la que existe a propó-
sito de la naturaleza y cometido de la
Iglesia.

Recomendamos de la misma Edito
rial:

WESTERMANN, CLAUS

Comentario al Profeta Jeremías, Edi-
ciones Fax, Madrid 1973, págs. 180

RUCKSTUHL, EUGEN
PFAMATTER, JOSEF

La Resurrección de Jesucristo. Hecho
Histórico-Salvífico y Foco de la Fe,
Ediciones Fax, Madrid 1973, págs.
208.

Forma y propósito del Nuevo Testa-
mento. (Introducción a su problemá-
tica), Editorial Herder, Barcelona
1 973, págs. 460.

La Editorial Herder española había
publicado ya buenas introducciones cien-
tíficas al Nuevo Testamento, como la de
Wikenhauser y la de Robert-Feuillet. El
li bra coordinado por Josef Schreiner pre-
tende ser una introducción. al N.T. de un
nuevo tipo. Los diversos colaboradores no
se detienen en los problemas clásicos de
características literarias y teológicas, au-
tor, fecha, lugar y destinatarios de los di-
versos libros. Sino que, aludiendo breve-
mente a esos problemas, tratan de aden-
trarse en la problemática teológica plan-
teada por cada uno de los libros. El libro
va dirigido por tanto a quienes ya estu-
diaron antes esos problemas . previos. Y
también a los que, sin tiempo o sin interés
por esos problemas, desean con todo
adentrarse en el mundo de la fe del N.T.

Colaboran en el libro 16 especialistas
de 10 universidades y centros de estudios
superiores de Alemania y Austria. A dos
artículos generales, siguen 5 sobre los di-
versos escritos paulinos, 6 sobre los evan-
gelios, y 7 sobre los restantes libros del
N.T. Algunos de ellos pueden revestir es-
especial interés.

Norbert Brox estudia las cartas pasto-
rales atríbuídas a San Pablo. Todo el inte-
rés se centra ahí en la conservación y
transmisión de la recta doctrina,que a
través de la correspondiente autoridad del
ministerio eclesiástico viene asegurada ha-
cia el futuro. La comunidad queda total-
mente en la sombra. Hay una predilección
por lo que da seguridad y por lo estable.
El elemento carismático y dinámico de la
Iglesia, que tenía un puesto insustituíble

en las constituciones eclesiales de anterio-
res escritos del N.T., ha cedido totalmen-
te el lugar al principio ministerial. La Igle-
sia viene presentada como la organización
sagrada, acogedora, y corno casa de refu-
gio, función en la que ahora aparece cla-
ramente como institución en contraposi-
ción a los fieles. Se añoran unas condicio-
nes políticas, en las que los cristianos pue-
dan llevar una vida tranquila y pacífica,
con toda religiosidad y dignidad. Brox
llamará a esta forma de pensamiento pas-
toral el ideal de burguesía cristiana.

Paul Hoffmann estudia la teología de
la fuente de los logia (Q). Este grupo
aguarda, al igual que el judaísmo contem-
poráneo, el advenimiento del Reino de
Dios en un futuro próximo. La revelación
del Hijo del hombre, Jesús, lo induce a
continuar la acción de Jesús, a recoger sus
palabras y a interpretarlas de acuerdo con
su situación. Contrariamente al movi-
miento judío de liberación, que fomenta
la insurrección violenta contra Roma co-
mo una guerra santa, sólo ve el camino de
salvación en el cumplimiento de las exi-
gencias de Jesús, basadas en la bondad y
el amor a los enemigos.

Georg Ziener estudia las formas de en-
frentamiento con la herejía en la época
neotestamentaria. Las herejías presentan
rasgos afines: la orgullosa convicción de
poseer un conocimiento especial (gnosis)
que está por encima de la fe de los otros
cristianos; el convencimiento de hallarse
ya en el estado de perfección. De donde
resulta, por un lado la arbitrariedad mo-
ral, y por otro —cuando se trata de dar
prueba de la salvación cumplida—— una as-
cesis rigurosa, que en parte adopta pres-
cripciones legales judías. La Iglesia trata
en un principio de entablar con las here-
jías un diálogo objetivo. Más tarde se va
distanciando cada vez más de los falsos
doctores, hasta que finalmente acaba por
expulsarlos de la comunidad, cuando no
se prestan a ser instruidos.

¿No nos vemos retratados en algunos
de estos trazos, olvidando otros elemen-
tos del N.T. igualmente válidos, que de-
ben complementarlos?

También el capítulo. de Wolfgang Tri-
Iling sobre el evangelio de San Mateo es
excelente. Algunos de los artículos, por
querer abarcar demasiadas cuestiones, se
ven obligados a. sirnplificarlas, ocultando
su complejidad. Pero el conjunto del libro
logra ser una excelente introducción a la
problemática del Nuevo Testamento.

J. P. W.

Hemos recibido y recomendamos de
la misma Editorial:

KUNG, HANS

Sacerdotes ¿Para qué? , Editorial Her-
der, Barcelona 1973, págs. 132.

KRENZER, FERDINAND

Lo que creemos, Editorial Herder,
Barcelona 1973, págs. 312.

El comportamiento sexual del venezo-
lano. Vol. IV, Monte Avila Editores,
Caracas 1973, págs. 101.

SCHREINER, JOSEF
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La impo rtancia de la "DECLARACION SOBRE EL ABORTO", emitida por la
Conferencia Episcopal,, no se basa en ser un tratado completo sobre tan delicado pro-
blema —no lo intentan los Obispos—, sino en lo que está detrás de esa declaración:
La posibilidad y hasta tendencias en favor de la legalización del.abo rto. Varios países han

tomado ya esta medida; otros están en proceso y en Venezuela comienzan a aparecer sín-
tomas de querer transitar ese agónico camino.

Llamamos agónico con plena conciencia del significado de esta palabra. Agónico
para los individuos, para la sociedad y para el proceso.ascensional de la humanidad. So-
mos conscientes de los problemas que causamos como seres humanos. Sabemos de la ex-
plosión demográfica, de los peligros del aborto clandestino, de casos de concepción verda-
deraménte escalofriantes... Estamos de acuerdo en ir pe rfeccionando las normas para tra-
tar adecuadamente los casos excepcionales. Sin embargo, la eliminación indiscriminada
de seres humanos como medida para solucionarlos... no deja se ser algo trágico, depri-
mente y' signo de fracaso en asumir la responsabilidad de ser personas con razón y con-
ciencia.

Porque, una cosa es cierta, Ya nadie duda que un aborto es la "eliminación de un
ser humano" y lógicamente un proceso de aborto masivo es "eliminación masiva de seres
humanos". Esta afirmación no se funda en una "argumentación religiosa atrasada", como
estúpidamente intentan justificarse algunos. Cuanto más avanza la ciencia positiva —al
margen de todo juicio de valor— más se confirma que el más simple embrión contiene
todos los elementos del ser humano, que nada sustancialmente distinto le proviene de
fuera, que el hecho de estar radicado en el seno materno no implica más que un condi-
cionamiento ambiental y alimenticio.

Es lamentable que públicamente . se plantee el problema como si se tratara de una`
mera campaña de profilaxia o de simples medidas de prevención epidémica. El plantea - '

miento real del problema es el siguiente: El hacer legal la eliminación de seres humanos,
¿será un medió justificado para que se viva mejor? A este interrogante deben responder
las posiciones que se adopten y sentirse, en carne viva, responsables de sus consecuencias.

La presión va ejercida sobre los legisladores en turno... ' Tememos sus decisiones.
Una cosa es cierta: si el hecho de ser autoridad no les proporciona base suficiente para'
obligarles a proteger coercitivamente la vida, no se ve qué autoridad moral van a. tener
para obligar nada. A no ser que en nuestra decadencia humanística se juzgue más impor-
tante emplear ingentes recursos políticos, económicos y humanos para vivir un poco má s .
sofisticadamente que en la búsqueda de soluciones drásticas para la defensa de la vida

misma.
Por todo ello nos parece agónico el simple hecho del planteamiento del problema

de la legalización del abo rto. Los Obispos toman posición, a tiempo, desde el punto .de
vista religioso. Ante la defensa de la vida, ¿habrá alguna diferencia desde cualquier punto
de vista que se le . mire?.

DECLARACION SOBRE EL ABORTO

Reconociendo la magnitud y la gravedad del
problema mundial de la explosión demográfica; te-
niendo en cuenta que, con motivo de celebrarse en
1974. el Año de la - Población, se están dando a la
publicidad 'afirmaciones que prescinden de- las nor-
mas más elementales de respeto, a la vida y a la dig-
nidad de, la persona.. humana, los Obispos de Vene-

zuela. nos creemos en el deber .de adelantarnos a po-
sibles desorientaciones con la siguiente declaración
de principios:

El hombre es un valor al que Dios ama por si'
mismo (Gaudium et Spes, 24). Y lo ama tanto que
no sólo le da la vida natural sino que le ofrece la mis-
ma vida divina para que él, aceptárrdola;'Ilegue a su
plenitud integral (P,opulorum Pr-ogressió, 16).

Este amor de Dios al hombre-il.ega'hast . enco-
meñdarle la misión sagrada de propagar 'y conservar
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la vida. Por ello el hombre debe aplicar su iñteli.geñ,-
cia a la búsqueda de los medios más eficaces..que no
sólo salvaguarden la vida sino que la hagan más feliz
en la tierra.

Ante esta visión de la dignidad del hombre, lla-
mado a participar de.la vida de Dios (GS, 19), no po-
demos menos de ver con consternación cómo se. po-
nen en contra del hombre los medios del progreso y
de la ciencia, y se proclama, sin pudor y sin respeto
a la dignidad humana, como Una de las soluciones
más eficaces a los múltiples problemas que hoy con-
frontamos, la legalización del aborto..

Ante este hecho, nosotros los Obispos de Vene-
zuela, llamados a enseñar la Palabra de Dios, recha-
zamos con toda la fuerza que nos da nuestra autori-
dad Episcopal —autoridad que es servicio— las doc-
trinas pseudocientiricas y antihumanas que defienden
la legalización del aborto, "crimen abominable" co-
mo lo llama el Concilio (GS, 51), crimen que se en-
saña cruelmente con seres indefensos. Alertamos,
pues, para que nadie se deje llevar de estos criterios
destructores de nuestro. pueblo.

Igualmente vemos con estupor cómo no se duda
en proponer como método lícito de control de nata-
li dad la esterilización humana, que suprime la capaci-
dad de transmitir la vida, "el don más excelente .del
matrimonio" (GS, 50), y lleva al ser humano a una
profunda frustración.

La solución a los problemas demográficos no es,
pues, la legalización del aborto ni la esterilización. Esa
solución vendrá con el ejercicio de una "paternidad
responsable", a la que se llega con la educación y pro-

moción i :.ntegral de. todo eL hombre y =de- todos" los
hombres, y con una sana educación familiar; ya-que li
familia es la primera escuela del hombre.

La justicia social, a todos los niveles, exige e
uso racional y decoroso de los bienes de la tierra, di
la técnica y de la ciencia, de los poderosos. medios di
comunicación social, poniéndolos al servicio del hom
bre para. hacerlo más hombre. La misma justicia so
cial exige que no se empleen para estimular los ins
tintos primarios del sexo, del que se quiere hacer cen
tro de la vida humana.

¿Con qué autoridad se puede hablar contra e
genocidio, contra la guerra, cuando se intenta legali
zar la matanza en masa de seres indefensos e- inocen
tes, que tienen derecho a la vida?

¿No será esta actitud egoísta de desprecio a I.
vida del hombre lo que provoca en una parte de nues
tra juventud el complejo de frustración, que la lleva
la lucha contra nuestra sociedad a la que quiere des
truir?

Hacemos un llamado a todas las personas d
buena voluntad y, en especial, a los profesionales d
la Medicina, a los padres y madres de familia, a nue<_
tras autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales
para que tomen una actitud de alerta ante la campañ
insidiosa qué este año de la Población Mundial s
intensificará para lograr imponer en nuestro país un
política demográfica antihumana y antinacional, qu
va contra los principios del Evangelio y de los legít
mos derechos de la persona humana.

Caracas, ' 12 de enero de 197

S S o
TO
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UN SOLO HECHO Y DOS ENFOQUES CONTRAPUESTOS

Muchos millones de hombres mueren de hambre hoy en el mundo, muchos más padecen hambre
crónica, carecen de asistencia médica, no pueden educarse, no encuentran trabajo o se tienen que con-
tentar con subempleos, no tienen algo que pueda llamarse casa ni seguridad de ninguna clase, deben
emigrar penosamente sin lograr levantar cabeza. No hace falta seguir. Es un hecho tal que aunque ce-
rremos los ojos lo vemos. Hoy ésto pasa en las clases proletarias de los países del tercer mundo.

Veamos ahora cómo esta situación se elabora en la conciencia de los ricos y en la conciencia de
las clases proletarias de los países pobres. Los ricos dicen así: Somos demasiados, la humanidad crece
a un ritmo demasiado rápido; en las actuales circunstancias y según nuestras previsiones, si no dismi-
nuye sustancialmente la tasa de natalidad, no tenemos capacidad para sostener el ritmo actual de me-
joramiento de las condiciones de vida y menos aún para mejorarlo. ¿Y qué dicen los proletarios de los
países pobres? No dicen nada. Siguen multiplicándose y sufriendo el peso de su situación social.

¿Qué dicen en realidad los ricos cuando hablan de que tiene que disminuir sustancialmente la
natalidad? Lo que dicen es que la disminuyan los proletarios de los países pobres. Los países ricos en
general poco pueden disminuir ya la natalidad. ¿Y qué presuponen cuando dicen que si no disminu-
yen la natalidad se agotarán los recursos? Presuponen las condiciones actuales. Es decir, siguiendo el
ritmo de despilfarro de los países ricos va a llegar un momento en que no queden ya recursos sobran-
tes para repartir entre los pobres de los países pobres. Más aún, ven que éstos no se van a contentar y
que si siguen creciendo va a llegar el día en que su modelo de despilfarro va a ser seriamente alterado.
En consecuencia, los pobres no tienen que seguir creciendo tanto.

¿Cuál es el presupuesto de lo absolutamente refractarios que se han mostrado los proietarios de
los países pobres ante los requerimientos antinatalstas de los ricós? Es muy sencillo, es inviable redu-
cir la natalidad. ¿Y cuál sería el sentido de la oscura sabiduría de esta necesidad social? Reducir la na-
talidad sería someterse a las actuales circunstancias, aceptar el actual ordenamiento económico-socio-
político que está basado en su propia proletarización. Sería un planteamiento suicida para esta clase
social, sería aceptar para siempre su condición de hombres de segunda clase, de subhombres siempre
dependientes. Si lo aceptaran —como lo aceptó el proletariado de los países ricos— desaparecerían las
formas más clamorosas de explotación, pero la explotación quedaría normalizada como forma perma-
nente de relación.

Esto puede parecer paradógico puesto que el ejército enumerable y creciente de los desemplea-
dos y subempleados juega en favor del capitalismo; ya que impide cualquier presión sindical revolu-
cionaria y reduce al proletariado a mendigar su trabajo y por otra parte a consumir sin condiciones lo
que programen como mercado. Pero ésto es así mientras este ejército pueda ser mantenido lejos, en su
lugar, en unas dimensiones tales que sea en verdad ejército industrial de reserva. Las proporciones pue-
den llegar a ser tales que sea simplemente un ejército, desarmado pero invencible, que invada sin reme-
dio el orden actual, como los bárbaros el imperio, que de mano de obra barata pasaron a dominadores
ante el miedo y la pérdida de capacidad creadora del ordenamiento imperial romano.

ASI NO HAY SOLUCION

Hemos presentado el hecho del hambre, de la falta de educación, de vivienda, de oportunidades
de trabajo... Una situación de dimensión planetaria. Esta situación se elabora en la conciencia de los
ricos y da lugar a una serie de reformas y como presupuesto de ellas la necesidad de disminuir drástica-
mente la tasa de crecimiento demográfico. Estas reformas hasta ahora se han mostrado completamen-
te ineficaces. Los proletarios de los países pobres sienten esta situación, que es la suya, de otra mane-
ra. Creen que todo niño entra al mundo con un pan bajo el brazo. Sienten que hay lugar en la tierra
para el que nace. Si en un lugar o una época escasean los recursos, todos se aprietan un poco; si aun
así no basta, se van a otro lugar. Y si ni aun así se resuelve el problema sienten que hay algo que mar-
cha mal, es que hay algún defecto de organización; es que un tiempo, una cultura, una organización
social, un aparato técnico han dado ya de sí y deben dejar paso a otro nuevo. Los proletarios de los
países pobres no concluirán nunca somos demasiados. ¿Cómo concluirán eso cuando con sus propias

57



manos están construyendo la civilización más enorme y suntuosa de la historia, cuando pasán y ven.
lugares fascinantes, cuando los medios de comunicación les muestran ambientes, modos de vida, inge-
nios técnicos, armas que ninguna fantasía antes soñó? -

De todo ésto concluimos que en las actuales circunstancias es insoluble el problema..

LA FUTUROLOGIA

Ahora vendría la pregunta que alarma a tantos futurólogos de los países ricos: tal vez en unas
cuantas décadas se hayan agotado varios recursos básicos y otros serán completamente insuficientes.
¿Qué será entonces de la humanidad? Y ante ésto ¿no debiéramos limitar drásticamente los naci-
mientos? Comencemos por esta conclusión. Creemos que . los proletarios sólo ló harán si se integran
al sistema —lo cual supone una improbable flexibilidad en el sistema, pues son subproductos de él—
o si una especie de fascismo mundial los esteriliza o los aliena del todo, o si se instaura un sistema
mundial al servicio de las mayorías.

A la pregunta por el futuro de la humanidad sólo podemos responder diciendo que hasta ahora
la humanidad ha avanzado dialécticamente: cuando se ha visto en trance de desaparecer, fuera de sí
por las contradicciones internas de la situación, es cuando ha inventado soluciones nuevas tanto en la
técnica como en la organización social. Es un camino terrible, pero aún no creemos que se haya,inven-
tado otro. La actual racionalidad científica encubre una irracionalidad de fondo, por lo que no cree-
mos que la humanidad haya salido —si es que alguna vez lo hará— de ese angustioso camino dialéctico.
Hay que añadir, que no concebimos ala dialéctica como un proceso mecánico, como una magia: na-
die ha garantizado que la humanidad salga del impasse *que- tal vez se avecina. Pero parece razonable
pensar que tendrá más posibilidades de salida si no llega a él antagónicamente dividida.

UN NUEVO PROYECTO HISTORICO

Y a todo ésto ¿qué dice la jerarquía eclesiástica? Hablamos de jerarquía y no de Iglesia porque
también son la Iglesia buena parte de ese proletariado que "ama, sufre y espera" como puede. La je-
rarquía habla de paternidad responsable.

Si ésto expresa la actitud, el proyecto histórico, que está a la base de la lucha necesaria por un
cambio radical de condiciones en que resulte viable la solución de este problema, es un aporte impor-
tente pues no puede separarse el proyecto histórico de la racionalidad científica y táctica necesaria pa-
ra realizarlo. Si expresara en cambio una alternativa, tanto frente al descontrol actual que hacen y pa-
decen los pobres y al control que propugnan los ricos, como frente a la revolución que haga posible
un replanteo del problema, esta alternativa sería sencillamente un tercerismo. Sería, no una utopía,
sino una ideología encubridora, la ideología elitista de una clase media ilustrada que pretende propo-
ner para las mayorías soluciones minoritarias que sólo valen para sí.

Hemos dicho: creemos que en las actuales circunstancias no tiene solución el problema de la su- -
perpoblación. Esto puede parecer negativo y simplón. Pensamos que no lo es tanto : nuestra . sociedad
tendría gran parte del camino andado si estuviera convencida de . que por donde, va no tiene salida; de
que sus diversos problemas no pueden ya resolverse siguiendo su dinámica particular, sino que deben
ser replanteados desde un nuevo contexto general.

El que hayamos criticado las soluciones propuestas no significa que pensemos que es bueno de-
jar como está este terrible descontrol familiar, esta utilización irresponsable del sexo, que resultan tan
traumatizantes. Son hechos que forman parte de esta situación de pecado y que contribuyen a espe-
sarla más. Diríamos freudianamente que cuando el eros no está mediado en su ejercicio por el princi-
pio de la realidad es obsesivo, regresivo, estéril: no es capaz de crear cultura.

Es negativo este estado del pueblo. Pero sería más negativo aún el intentar acabar con él inte-
grando al pueblo a esta situación de pecado, haciéndole pasar de víctima a cómplice y autor. Por eso,
dentro de su negatividad, valoramos como positiva en cierto modo una situación que hasta ahora ha
resultado impermeable a los intentos del poder por controlarla. Digamos que el pueblo está en reserva
para una acción de liberación. Pero teniendo en cuenta que también para la liberación será una acción

• muy costosa.

La. única solución vendrá "del pueblo concientizado y organizado" (Medellín, 2, 19). Entonces
el eros podrá. sacrificar su satisfacción inmediata y descontrolada por un proyecto en el que se integre
en una cultura erótica, es decir fraterna y libre, no represora. ¿Es ésto posible? Este es al menos nues-
tro proyecto histórico. Entonces tiene sentido la paternidad responsable, si se integra en el proyecto
global de "alentar y favorecer todos' los esfuerzos del pueblo por crear y desarrollar sus propias orga-
nizaciones de base". (Medellín, 2, 27).
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Es esta una problemática seria y compleja —seria, porque la vida es sagrada, puesto
que viene de Dios—; compleja, porque el hombre no puede ser reducido a uno solo de sus
aspectos; se requiere un enfoque global e integral. La "Humanae Vitae" nos da un texto
clave como punto de partida:

"El problema de la natalidad, como cualquier otro referente a la vida humana, hay
que considerarlo, por encima de las perspectivas parciales de orden biológico o psicológi-
co, demográfico o sociológico, a la luz de una visión integral del hombre y de su vocación,
no sólo natural y terrena sino también sobrenatural y eterna. Y puesto que, en el tentati-
vo de justificar los métodos artificiales del control de los nacimientos, muchos han apela-
do a las exigencias del amor conyugal y de una "paternidad responsable", conviene preci-
sar bien el verdadero concepto de estas dos grandes realidades de la vida matrimonial, re-

mitiéndonos sobre todo a cuanto ha declarado, a este respecto, en forma altamente auto -
rizada, el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes". (Humanae
Vitae, n.7 )

. ¿Qué entendemos por problema de población desde el
punto de vista teológico? Es descubrir a la luz de la reflexión
y de la fe cómo debe crecer por la procreación el conjunto de
los hombres a nivel mundial, regional, nacional y local y cómo
se ha de ubicar la humanidad en el espacio y tiempo del mun-
do geográfico para que la misma se desarrolle como un todo in-
tegral y armónico, personalizado y socializado, conforme el
plan de Dios manifestado en su Iglesia y propuesto por la mis-
ma. (Cf: P.P., G.S-. H.V.)

I á ley bíblica fundamental de toda política poblacional
la encontramos en el libro del Génesis: "Sed fecundos y multi-
plicaos, llenad la tierra y dominadla..." (1,28). Esta es la carta
básica de ruta de la paternidad humana. Se repite lo mismo
después del diluvio (Gen., 9, 1-4).

La idea de dominación de la tierra en el sentido de que
ella ha de ser interpretada y elaborada por la reflexión y el tra-
bajo humano, aparece también en el Salmo 8, 6-9, el Eclesiás-
tico, 17, 2 y la Sabiduría, 9, 2; 10, 2. Dentro del concepto
general de tierra se incluye implícitamente el cuerpo humano
y el uso de su sexualidad con su doble sentido unificante y fe-
cundador. "Dominad la tierra" es decir: "en el campo de vues-
tra sexualidad descubrid su sentido como está inscrito en mi
mente divina y esforzaos por llevarlo a ejecución, en colabora-
ción con mi obra creadora, para que se vaya construyendo el
reino de Dios en la tierra de los hombres". Como dice el Con-
cilio Vaticano II "sed también con vuestra sexualidad intér-
pretes y colaboradores de la obra creadora de Dios". (G.S.)

Esta es una ley que básicamente ha de ser siempre cum-
plida por la humanidad, bajo pena de extinción de la misma.
Pero, ¿de qué manera se ha de cumplir ese mandato para que
se logre un desarrollo integral de la humanidad a través de su
cr

ecimiento como población? Aquí nos hemos de hacer una
pr

egunta: ¿cómo quiere Dios que la humanidad procree?

¿EN FORMA NO RESPONSABLE? Pero entonces, una
vez controlada y bajada la tasa de mortalidad, vencidos, si es
posible, los cataclismos universales (y los endémicos, como las
pestes ya lo están), y superados en lo posible los conflictos bé-
Ecos por otras mediaciones, ¿no se correría el riesgo de una
gigantesca sobrepoblación de todo el mundo, y sobre todo el
de una gran instintividad o irresponsabilidad en el comporta-
miento sexual?

¿EN FORMA CONTROLADA? ,y ésto llevado hasta lo-
grar un crecimiento cero? Pero, entonces, ¿no se caería en la
terrible situación de un envejecimiento global de toda la huma-
nidad con toda. la pérdida de valores humanos que esto supone
y entre ellos, la aspiración a un nivel de vida más elevado que
se muestra ilograble sin un medio demográficamente expansio-
nal? ¿Y no es esto, además, mantener solapadamente el esque-
ma de países dominantes y dominados en puro beneficio egoís-
ta de los primeros? Por último, ¿no sería esto un atropello al
valor de la libertad del hombre frente a una decisión que es tan
inherente e intrínseca a la naturaleza de la pareja humana?

¿EN FORMA RESPONSABLE? , es decir, ¿buscando un
crecimiento óptimo, superando la alternativa del mínimo-má-
ximo de la humanidad, que redunde en beneficio de un desa-
rrollo integral, —conforme a la doctrina de la Populorum Pro-
gressio—, de todos los hombres (aspecto extensivo)? Tal sería
el sentido último de la paternidad o progenitura responsable
como la propicia la Iglesia Católica.

EVOLUCION DOCTRINAL

La doctrina de la Iglesia sobre la política poblacional só-
lo aparece explicitada desde Pío XII. Hasta ese momento se
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contentó con insistir en la obligación de la pareja en respetar
el fin inherente al acto conyugal de la cópula. Se proponía co-
mo fin primario del matrimonio, la procreación y educación de
la prole. Por eso, durante mucho tiempo fue decididamente
pronatalista, favorable al crecimiento de la población sin llegar
a mayores precisiones. Pero ya desde Pío XI con la Casti Con-
nubii se ponen los primeros fundamentos para elaborar una
respuesta más de acuerdo al problema demográfico planteado
por las ciencias humanas, y así va apareciendo el concepto de
paternidad responsable que recibe su elaboración plena con la
Humanae Vitae.

El sentido político de este concepto aparece ya en la alo-
cución de Pío XII a las obstétricas (1951) y en el Concilio Va-
ticano U en la G.S. Los casados cumplirán su función de fecun-
didad con responsabilidad humana y cristiana "atentos al bien
de la comunidad familiar, de la sociedad temporal y de la Igle-
sia" (n. 50).

No es por lo tanto un derecho que la pareja puede ejerci-
tar de cualquier manera e incondicionalmente. Y en esto se ba-
sa la legítima intervención de las autoridades públicas en la ela-
boración y fijación de una política poblacional.

Del concepto de paternidad responsable, como aparece
en la .Humanae Vitae (n.10), se desprende claramente que la
Iglesia no propicia ni la "paternidad no responsable", ni la
"paternidad controlada". Además, de la P.P. y la H.V. se com-
prueba claramente que esta problemática ha de ser siempre in-
tegrada dentro de la prioridad de la construcción de estructu-
ras socio-económicas, culturales y políticas no opresoras y alie-
nantes de la familia.

Este concepto de. paternidad- se opone, al de una paterni-
dad no asumida y al de una paternidad impuesta.

PATERNIDAD NO RESPONSABLE: aquella en que se
vive la relación sexual de la pareja en una actitud apersonalista
y apersonalizante cuya causa ha de buscarse en la ignorancia,
fruto por lo general de una marginación socio-económica, o
mala voluntad, o un proceso educativo de la sexualidad defici-
tario, o el sometimiento mecánico o pautas culturales en lo
que ellas tienen de deformantes y degradantes de la persona
humana sexuada.

PATERNIDAD "CONTROLADA": es la que busca limi-
tar el número de nacimientos o por motivos egoístas —intrínse-
cos a la pareja—, o por engaños y presiones externas de todo

• tipo, actitud propia de intereses dominadores y opresores.

PATERNIDAD RESPONSABLE: la que prescinde del
mayor o menor número de hijos, buscando una procreación
de tipo optimal: tantos cuantos pueda educar integralmente
la pareja. En esta paternidad la planificación nace de una re-
flexión intrínseca: es decir, de la conciencia y libertad de la
misma pareja. En el horizonte de esta planificación siempre
están presentes las legítimas exigencias de una sana política
educacional.

La Iglesia, en síntesis, no quiere que se cieguen las fuen-
tes de la vida de una manera egoísta, prepotente, interesada y
arbitraria, pero . tampoco estimula una fecundidad basada en la
ignorancia, la incapacidad, la irresponsabilidad y la reacción
instintiva del juego sexual (cf. H.V., n.10).

LA UTOPIA CRISTIANA

Aquí nos hemos de hacer la pregunta ¿de qué modo
quiere Dios que la humanidad procree?

En este punto una sabia relectura de la Encíclica de Pa-
blo VI, la "Humanae Vitae", es fundamental para la elabora-
ción de una política poblacional que esté de acuerdo con las
exigencias de la revolución cristiana. Esta lectura ha de hacerse
bajo la luz que sobre ella proyectan los documentos de los
episcopados de muchas Iglesias locales.

La reacción de los episcopados frente a la "Humanae
Vitae" responde a un deseo expreso del Papa pidiendo a las

Conferencias episcopales que presentasen su documento a sus
fieles y a todos los otros hombres. Los Obispos en sus docu-
mentos pastorales sobre el tema recogen las preocupaciones
de sus respectivos países.

Los africanos reflejan el valor cultural de sus pueblos
que ven en la familia numerosa el mayor bien del matrimonio.
Los latinoamericanos reflejan el rechazo de una política de
planificación que quiere. imponer arbitrariamente un control
restrictivo -de la natalidad a escala gubernamental, con finali-
dades políticas, para defender intereses socio-económicos de
los países dominantes y escamotear con este procedimiento lo
que tendría que ser auténtico e integral desarrollo de los pue-
blos. Los de los países desarrollados reflejan el estado cultu-
ral y sociológico de sus fieles, que explica el impacto de la en-
cíclica dividiéndolos en dos facciones; se ve el esfuerzo por
salvaguardar la unidad en lo fundamental y dar pistas de solu-
ción a problemas de conciencia especialmente delicados.

La. prospectiva cristiana ha de llevar a la humanidad en
lo posible hacia un futuro poblacional en que todos los hom-
bres ni sean sofocados, por ser demasiado pocos, en una egoís-
ta y despersonalizante sobreabundancia, ni sean agobiados, por.
ser irresponsablemente muchos, en una espantosa mediocridad
y miseria para los más. La. Iglesia, fiel a la inspiración que le
presta el Señor, persigue la utopía de un mundo poblado por
un ejercicio responsable de la paternidad que permita a todos
los hombres libremente gozar de un mundo en donde haya
bienestar integral y alimentos para todos y participar. activa-
mente en la construcción de una doble sociedad, la civil y la
eclesial, cada vez más justa, armoniosa, solidaria y fraternal
hasta el momento de la revelación final en que "Dios sea todo
en todos" (i Cor., 15, 28)..

Esta utopía está continuamente amenazada por el espec-
tro del pecado tanto el personal como su resultante el social,
o "pecado del mundo", que anida en las estructuras mundana-
les porque el hombre no siempre quiere responder generosa-
mente a las exigencias del plan divino de salvación. Y este de-
sorden lo experimenta, sin duda, de una manera especial en su
sexualidad: una humanidad siempre interesada en la actividad
sexual, y sujeta al misterioso desorden original de su apetencia
sexual, no encuentra fácil llegar a una integración responsable
de su misma sexualidad en un proyecto de población integral-
mente. humano. Y por eso fácilmente cae en actividades defec-
tuosas y desviacionistas. Esto impide que en nuestro problema
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"Si se proponen técnicas de regulación sin tener en cuenta el
contexto cultural y fuera de todo proyecto de liberación so-
cial, éstas se convierten en un factor suplementario de aliena-
ción del hombre".
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la humanidad marche equitativa y armoniosamente a la reali-
zación progresiva de un plan óptimo de población que respon-
da a los designios del Dios creador.

Por esta razón en nuestra realidad histórica la paternidad
responsable sólo puede ser el efecto de un continuo esfuerzo
de superación de la instintividad sexual y de una disciplina que
lleva progresivamente a la pareja humana a tina participación
personal, conyugal y colectiva en un plan poblacional cuya úl-
tima meta sea la plasmación de un mundo humano en que
Dios se pueda manifestar complacido; y ésto "hasta que se
complete el número de los que se han de salvar". Este dominio
y disciplina será valedero en la medida que sea ayudado por la
promoción de estructuras de bienestar integral y estimulado
por los medios masivos audio-visuales, misión intransferible de
los organismos estatales, para-estatales, privados y-eclesiales.

BASES DEL MODELO

Por todo eso se puede llegar a la conclusión que, desde
el punto de vista teológico, sólo se pueden justificar como sa-
nas para toda la humanidad, aquellas políticas de población
que:

a) Respeten el valor inalienable de la vida y la persona
humana en sus compromisos más esenciales: la vida humana
es sagrada porque viene de Dios. Libertad no violada, sino
educada.

b) Respeten la diversidad de las colectividades humanas
y la especificidad de los problemas de población que ellas tie-
nen que resolver.

c) No cuestionen o dificulten los esfuerzos verdaderos
llevados a cabo para procurar y generalizar el bienestar inte-
gral liberando a los seres humanos de sus servidumbres y opre-
siones inmediatas y abriéndoles el camino a una más fácil apro-
ximación de los valores que en última instancia conducen a
Dios: valores de desarrollo integral. (P.P.)

d) Tengan en cuenta las dimensiones totales del destino
universal de la población humana y de su dinamismo ascensio-
nal de desarrollo integral visto desde una perspectiva cristiana,
por lo menos implícita.

e) Desconfíen de las soluciones engañosamente fáciles
que garantizan resultados inmediatos a costa de valores mucho
más profundos.

f) Tiendan a lograr que el crecimiento de la población se
produzca en el seno de tina función conyugal y en una familia
suficientemente personalizada y socializada.

g) Nada hagan que dañe esta ley no escrita, grabada por
Dios en la naturaleza y el corazón de cada ser humano.

En la medida en que se respeten estas condiciones, la hu-
manidad podrá proceder a una reestructuración prudente de su
política poblacional-actual, dando una importancia principal a
las opciones inspiradas por consideraciones basadas en la pa-
ternidad responsable.

En conclusión, como Juan XXIII y Pablo VI lo han he-
cho notar, el problema de la población se irá solucionando tan-
to mejor en la medida en que se logre de un modo eficaz una
distribución más equitativa de los bienes producidos por el
hombre y una ayuda desinteresada y mayor a los países po-
bres.

Por eso, si se proponen técnicas de regulación sin tener
en cuenta el contexto cultural y fuera de todo proyecto de li-
beración social, éstas se convierten en un factor suplementa-
rio de alienación del hombre. Sólo el capacitarlo y darle me-
dios para que pase al ejercicio libre de la responsabilidad y la
autonomía, le permitirá llegar a un dominio real de su capaci-
dad procreadora. Sólo el esfuerzo por un vasto proyecto edu-
cativo que dé al pueblo el poder de controlar activa y respon-
sablemente su vida pública, le permitirá integrarse con la mis-
ma libertad y responsabilidad en el problema de la población.
Este problema, por lo tanto, tiene que conjugarse intensamen-
te con los problemas más amplios y complejos de lo socio-
e
conómico, lo político, lo cultural-educativo y lo religioso.

"La 'planificación familiar' es una mercancía que venden los
países imperialistas para mantener en la dependencia a los paí-
ses subdesarrollados".

Se explica, así, la denuncia de muchos de estos progra-
mas por parte de las naciones del Tercer Mundo porque de. he-
cho están destinados a fomentar el imperialismo de las nacio-
nes desarrolladas y a disimular la necesidad de una reestructu-
ración del sistema político, económico y social.

La izquierda es por lo general ideológicamente opuesta
a toda meta latinoamericana de reducir la tasa de nacimientos.
Insisten en la salubridad y bienestar general como resultante
de la liberación socio-económica, y en el control de la mortali-
dad. Como dicen, el problema crucial de las naciones subdesa-
rrolladas no son de naturaleza demográfica sino socio-económi-
ca y política, por ser estas estructuras intrínsecamente injustas
y necesitadas de un cambio radical. La "Planificación Fami-
fiar" es una mercancía que venden los países imperialistas para
mantener en la dependencia a los países subdesarrollados y
mantener así el dominio y uso de sus recursos naturales.

Esta oposición, en muchos aspectos bien real y funda-
mentada, deja planteado el siguiente interrogante: ¿es una dis-
minución de la tasa de crecimiento poblacional una condición
indispensable para el desarrollo integral del país? La respuesta
hay que buscarla en la promoción del espíritu de paternidad
responsable. Esto requiere un inequívoco compromiso de par-
te del gobierno en favor de cambios profundos en las condicio-
nes sociales del país, así como un rápido desarrollo económico
como la única vía para neutralizar toda oposición partidista a
una real, seria y responsable planificación familiar, que no dice
necesariamente pocos hijos. Esto pide como lógica consecuen-
cia no dejarse abrumar o chantajear por la ayuda extranjera,
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"Asumir libre y responsablemente su sexualidad, su amor y su
fecundidad".

sino ponerla en su justo y controlado lugar, en función subsi-
diaria con respecto a un gran proyecto nacional de política de ..
población.

Por lo tanto, todo plan estatal de política poblacional,
para que sea aceptado por la Iglesia Católica: 1) ha de respetar
la conciencia y libertad que tiene la pareja de decidir en cuan-
to al número de hijos y esparcimiento de la prole; 2) integrarse
dentro de los cambios socio-económicos y políticos necesarios
para la liberación y el desarrollo del país; 3) poner de preferen-
cia el acento en la educación. general sobre la higiene y conduc-
ta sexual y el concepto de paternidad responsable y no el de
la descripción, prescripción y distribución de contraceptivos,
y mucho menos abortivos.

La política de planificación familiar es, por lo tanto, una
conclusión necesaria, pero no suficiente del desarrollo socio-
económico e integral de la población.

Queda aquí por preguntarse, desde un punto de vista
católico, cómo puede colaborar el gobierno, aplicando el prin-
cipio de subsidiariedad para que la población de su país vaya
asumiendo un recto concepto de la paternidad responsable.

¿Bastaría defender a rajatabla la letra de la "Humanae.
Vitae" o insistir en una relectura de la misma a la luz de los sig-
nos de los tiempos y de la reacción de toda la Iglesia frente a
su contenido?

Concluyendo, la respuesta de la Iglesia es admirablemen-
te creadora y sintética: por un lado se aparta de la ideología'
malthusiana y marxista y por el otro insiste, —y es éste su as-
pecto altamente original—, en el concepto . de la paternidad
responsable, que es el modo acertado de respetar la calidad y
la dignidad de la vida humana, tanto en la pareja procreadora
como en el fruto de su amor, los hijos y en el bien integral de
una población a nivel nacional y mundial.

PARAMETROS TEOLOGICOS Y MORALES

Todo el problema de la población, para dar un principio
de respuesta integral a las reales exigencias de la dignidad hu-
mana del hombre y su familia y a la luz que sobre ella proyec-

ta nuestra fe cristiana, se ha de encarar dentro de estos primor-
diales parámetros:

1.- Un enfoque integral de la realidad humana dentro del
cual entran las exigencias del amor conyugal y la fecundación.
Aquí se trata de encarar seriamente el problema de. la sexuali-
dad humana y sus diversos módulos de comportamiento para
escoger aquellos que mejor contribuyen a la liberación y desa-
rrollo integral de una población.

Se requieren equipos especializados de rico-sociólo-
gos, ecólogos y antropólogos culturales que detecten las falen-
cias y rescaten las valencias de las estructuras rico-culturales
de los pueblos, para sobre ello construir todo un plan de pros-
pectiva promocional. Aquí tiene un rol fundamental e impres-
cindible una metodología educacional del tipo de Paulo Freire.

• 2.- Una liberación de todo tipo de marginación en que
está oprimido y/o alienado todo un pueblo. Habría que hacer
resaltar cómo esa dependencia deshumanizante impide a un
pueblo asumir libre y responsablemente su sexualidad, su amor
y fecundidad.

3.- Un serio cambio de las relaciones públicas y privadas
a nivel de pareja humana. Entra en este punto toda la proble-
mática del sentido y papel de la mujer en el momento actual
latinoamericano.

4.- Una concepción clara, popular y responsable del con-
cepto de paternidad. Aquí cabe la denuncia de todo tipo de
control de la natalidad que se inspira en proyectos de poder y
dominación sobre las naciones subdesarrolladas.

5.- Una búsqueda esforzada de medios concretos a nivel
civil y eclesial para que el pueblo y el hombre latinoamericano
vaya asumiendo consciente y libremente su misión de paterni-
dad en función del bien común integral del mismo continente,
y mediatamente de todo el mundo. Aquí operaría una sabia
aplicación del principio de subsidiariedad. (Cf. Juan XXIII,
Mater et Magistra, n.9) .

Este principio supone: por un lado exhortar a los pa-
dres a una mayor- generosidad en el número de hijos e incenti-
var para ello, si se comprueba que la nación está necesitada por
diversas causas de un aumento de población. Pero en tal caso,
el estado tendría que brindarles medios concretos de liberación
y desarrollo integral.. No se trata simplemente de aumentar la
población y luego mantenerlos en condiciones precarias o mar-
ginadas. Por el otro, ayudar con motivaciones, medios y servi-
cios apropiados a lograr una sana, libre y honesta regulación,
si esto exige la situación del país y en cualquier circunstancia,
si esto es un requisito para la maduración y tranquilidad de la
pareja. Esto se ve sobre todo, aconsejable en los niveles familia-
res menos evolucionados, para que estas familias tengan mejo-
res condiciones de promoción personalista y socializante, que
redunde en un mayor bien de ellas, de sus descendientes .y de
toda la población.
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Al declarar 1974 como el año mundial de la población, las Naciones Unidas se
proponen difundir conocimientos claros sobre la problemática de la población y ha-
cer tomar conciencia de que la población mundial está alcanzando niveles sin prece-
dentes en la historia.

El grito de alarma de las Naciones Unidas: "La población mundial es como un
tren que va acelerando su velocidad; cada instante de demora para frenarlo significa una
tarea inmensamente superior", es discutible y discutido. Puro chantaje del imperialismo
dicen unos, por verse amenazados ante la vitalidad poblacional de los países del tercer
mundo, El despertar de las próximas generaciones - los niños de hoy - será amargo, di-
cen otros, si no se toman ahora drásticas medidas para evitar a la raza humana la suerte
de poblaciones animales que han desaparecido por excesiva proliferación.

¿Esta problemática interesa o no a Venezuela? La advertencia de las Naciones Unidas se dirige exclusivamente
a los llamados países en vías de desarrollo, a los cuales pertenece Venezuela por las características de su población, pero
no por su nivel global de ingreso per cápita. Así que, Venezuela no tiene todavía la población correspondiente a la in-
mensidad de sus recursos naturales. Más aún, una población en fuerte crecimiento es una condición indispensable para
lograr el desarrollo integral del país.

El presente artículo enfoca la situación demográfica de Venezuela tal como se presenta ahora y como podría e-
volucionar en los próximos decenios. Luego haremos algunas reflexiones que ojalá sean solamente las prinieias del año
mundial de la población en Venezuela.

SITUACION GEOGRAFICA DE VENEZUELA

Un diagnóstico rápido de la situación demográfica actual
de Venezuela consta de cuatro elementos:

-Número absoluto de individuos en el país
-Repartición de la población por grupo de edades
-Tasa de crecimiento actual de la población
- Distribución de la población en el territorio.

— NUMERO ABSOLUTO DE INDIVIDUOS EN EL PAIS

Al 31 de diciembre de 1973, la población de Venezuela
era oficialmente estimada en 11.519.000 personas (EL NA-
CIONAL, 5-12-73) o sea unas 800.000 personas más que el
censo dos años anterior (Noviembre de 1971) : 10.721.000
habitantes. No hay que esperar mucha exactitud de estos da-
tos oficiales y deben tomarse como magnitud mínima de la po-
blación, por dos razones: hay ciertos grupos de personas que
escapan al empadronamiento censal y es notorio que Vene-
zuela difícilmente controla su frontera con Colombia.

Por ello, la población actual de Venezuela puede estar
cerca o haber pasado ya los 12 millones de personas; cifra ab-
soluta relativamente baja si se piensa, por ejemplo, que Colom-
bia tiene dos veces los habitantes de Venezuela (24 millones)
en un territorio de superficie casi igual y México se acerca rá-
pidamente a los 60 millones de habitantes.

CRECIMIENTO Y COMPOSICION POR EDAD

Las características fundamentales de la población de
Venezuela son dos: una tasa de crecimiento entre las más al-
tas del mundo y una proporción muy grande de jóvenes (me-
nores de 15 años) junt o la casi ausencia de ancianos (de 60
años y más). El gráfico siguiente visualiza lo que ha sido el

crecimiento de la población venezolana de 1941 hasta hoy y

cuál podría ser la situación en el año 2.000, tomando como
ángulo de , ersnectiva la población en grupos de edades carac-
terísticas. Ver figura 1.

La tasa de crecimiento de la población de Venezuela ha
sido de casi 3,5 por ciento anual; lo cual significa que la pobla-
ción se duplica en el lapso que gasta un individuo desde que
nace hasta que llega a la mitad de sus estudios universitarios
(21 años). Ese es el ritmo de crecimiento de muchos paises la-
tinoamericanos (Colombia, Ecuador, México), mientras que al
lado opuesto tenemos que Francia gastaría 117 años en dupli-
car sus 53 millones y Alemania Occidental nunca lograría esa
meta por tener una población que no aumenta de por sí, sino
por inmigración exterior.

Anotemos que cuando se dice que la población se du-
plica. en 21 años, no se trata de una renovación por igual de
todos los grupos de edades, sino de un abultamiento de los
grupos jóvenes (niños, muchachos, jóvenes) como se visualiza
en el gráfico anterior por el alargamiento de la "cola" de
cada figura. De mantener su ritmo actual de aumento, la po-

blación de Venezuela presentaría de aquí a unos 25 años la

configuración del último esquema. Habrían unos 28 millones
de habitantes, de los cuales 8 millones y medio no tendrían

10 años. Sin embargo, hay que tomar las estimaciones con
cautela. Es una entre muchas estimaciones posibles que
supone para su cálculo: una ligera disminución de la tenden-
cia de la fecundidad (menos niños por cada mujer) y una ba-
ja constante de la mortalidad (hasta llegar a 5 defunciones
anuales por cada 1.000 habitantes), además de una hipótesis

(1) COPLANARH: Magnitud, estructura y distribución de la pobla-
ción de Venezuela hasta el año 2.000, Caracas, diciembre 1970.
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general de ninguna inmigración externa y ninguna emigración
de los habitantes actuales del país. (2)

Es poco probable que la mortalidad alcance los bajos
niveles considerados en el cálculo de COPLANARH para el
año 2.000; si hay causas de muerte que van eliminándose por
los adelantos de la medicina y de la salud pública, nuevas cau-
sas vienen siendo "creadas" por la misma sociedad (por ejem-
plo las muertes por accidentes de tránsito era casi inexistente
en Venezuela hace 30 años). (3) La incognita mayor de la po-
blación futura de Venezuela viene de la tendencia actual y fu-
tura de la fecundidad: cuál es el número real de niños por mu-
jer actualmente y cómo va a evolucionar ese número promedio.

Lo único seguro es que aun con una fuerte reducción de
la fecundidad, la población de Venezuela seguirá creciendo
fuertemente en los próximos decenios, por estar este incremen-
to en cierta manera ya inscrito en las características actuales de
la población; como las próximas generaciones de mujeres se-

rán numéricamente más efectivas que las actuales, aun con un
número promedio , de hijos por cada mujer inferior al de las
madres de ahora, se darán un mayor número de niños al año
(actualmente unos 1.100 nacimientos diarios).

Mucho se habla de la estructura por edad'"joven" de la
población de Venezuela. Si se hace la repartición proporcional
de la población entre grandes categorías de edad, se obtiene la
figura 2.,

Esta figura ha sido obtenida a partir de datos recientes;
pero la estructura joven de la población no es un fenómeno
reciente. Ya en el censo de 1950 y aún en el de 1941 (4) se

destaca la alta proporción de menores de }6 años: 42 por
ciento en. 1950 y 45 por ciento actualmente. Sería muy a-
rriesgado, por falta de retrospectiva, declarar si en este mo-
mento el proceso de rejuvenecimiento está todavía en pro-

ceso de expansión o ha pasado ya por la cumbre. En gran par-
te depende del comportamiento restrictivo o no de las parejas
en cuanto al número de hijos que tengan.

— DISTRIBUCION ECOLOGICA DE LA POBLACION:

No basta, para dar una visión completa de la situación
demográfica del país, considerar solamente las cifras de pobla-

ción, su tasa de crecimiento y el peso relativo de los diversos
grupos de edades. Falta precisar dónde se ubica la población
dentro del territorio nacional. Es bien conocido que Venezue-
la es un país "vacío"; vale decir que la casi totalidad dé su po-
blación. se concentra en cinco Estados y no de los más exten-
sos. Ver figura 3.

La concentración de la población responde a un proceso
de urbanización masiva, pero tampoco es un fenómeno recien-
te en nuestra historia poblacional: la emigración selectiva hacia
los grandes centros urbanos viene operando desde décadas a-

trás. No hay que remontarse muy lejos en las generaciones de
casi la totalidad de las familias urbanizadas par a localizar uno
o varios movimientos migratorios hacia centros urbanos de me-
nor y luego de mayor importancia.

SUGERENCIAS

Después de hacer un diagnóstico de la situación.demográfi-
ca actual de Venezuela, destacando como lo único seguro para
él futuro un fuerte aumento en valores absolutos de la pobla-
ción del país, vamos a plantear unas reflexiones sobre las im-
plicaciones de tal magnitud y de tal crecimiento .de la pobla-
ción. Queremos subrayar la manera simplista cómo muchas ve-
ces se suelen tratar las relaciones entre la población y los de-
más factores de la vida social. Hay que distinguir entre DINA-
MICA VITAL de la población y su DINAMICA ESPACIAL.

DINAMICA VITAL

El volumen actual de la población es de. 12 millones;
podría ser de 30 millones el año 2.000. ¿ Es correcto hablar
de presión demográfica?

(2) Actualmente la tasa bruta de mortalidad es de 8 defunciones anua-
les por cada mil habitantes. La tasa de mortalidad más baja conoci-
da actualmente en paises de cierta importancia (Japón por ejemplo)
esde.7.

(3) En experiencias con poblaciones animales, se ha constatado que la
muerte por peleas entre los individuos va aumentando en la medida
en que la población pasa ciertos límites en relación con el terri-
torio disponible.
Ver CHAUVIN REMY, Vues de demographie animale, en POPU-
LATION, Marzo-Abril 1973, pag. 254.

(4) Ver NACIONES UNIDAS, The Concept of a stable Population,
St./Ser. A/39, pág. 89. El ejemplo estudiado es Venezuela.
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Es cierto que la población de Venezuela se ha duplicado en
los últimos 20 años (siendo la , inmigración exterior de relativa-
mente poco peso en este fenómeno) y que por la particular es-
tructura por edades es capaz de duplicarse nuevamente de aquí
al año 2000. Sin embargo, no tiene mucho sentido decir si hay
mucha o poca gente a partir de cifras absolutas de población.
Además de su distribución ecológica, la cantidad de individuos
hay que "considerarla" por su nivel de consumo. -

Al hacer el simple conteo de las personas, las estadísticas
-eaen en el error, de escuela primaria, de sumar peras con man-
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zanas: cuentan como un individuo el que consume lo equiva-
lente a 10, 20 o 30 personas. La presión demográfica es, en
parte, relativa al nivel de consumo que "multiplica" el número
de personas: más que todo, es en el momento en que la pobla-
ción viene adoptando conductas de consumo antes típicas de
ciertos sectores privilegiados cuando aparece una "presión de-
mográfica". La parálisis del tráfico en los grandes centros ur-
banos se debe a la generalización del vehículo privado como
medio de transporte.

En el mismo plano de ideas, la característica joven de la
población de Venezuela existe desde tiempo atrás, pero nó se
hace sentir hasta el momento en que todos los jóvenes quieren
ingresar en la Universidad, compran su moto o migran a las ciu-
dades en busca de un empleo en la industria o la administra-

ción. ¿Los servicios públicos de aseo se ven desbordados per-
manentemente por la tasa de producción de desperdicios o por
la tasa de crecimiento de la población urbana? Mientras se
identifique bienestar con consumo habrá una multiplicada pre-
sión demográfica cuyo carácter intolerable se podrá prever con
la curva de propensión a consumir, bien conocida de los econo-
mistas.

Venezuela tiene una tasa de_ crecimiento demográ-
fico de las más altas del mundo. ¿Es urgente una política ofi-
cial de control de nacimientos?

La tasa de crecimiento viene de la diferencia entre naci-
mientos y defunciones, si no hay migraciones externas. Ya he-
mos constatado que el nivel actual de la mortalidad del país no
bajará más y probablemente irá subiendo lentamente. ¿Y el ni-
vel de natalidad? ¿Hay que hacer presión sobre su tendencia?
Sea un nacimiento deliberadamente planificado o un aconte-
cimiento inesperado, legítimo o ilegítimo, queda siempre un
hecho privado sobre el cual el poder público o el poder religio-
so tienen escasa capacidad de actuar directamente.

El nivel global de la natalidad de un país es análogo al pro-
ceso de inflación. Este proceso viene alimentado por las múl-
tiples decisiones individuales de pagar un precio más alto por
un mismo producto. (¿Qué pasaría en el caso utópico de una
decisión colectiva de no pagar precios más altos? ) De la misma
manera es utópico pedirle a la pareja que tenga "conciencia de-
mográfica"; es decir, que renuncie a tener hijos o tenga un nú-
mero conforme a una tendencia óptima previamente definida
de la natalidad. Es como pedirle a una persona que renuncie a
tener carro propio para aliviar el tránsito; (un carro más —él
m( o— no cambia nada).

No es de esperar que programas de control de natalidad
apresuren los cambios demográficos de por sí muy lentos. Ac-
tualmente las mujeres tienen su primer hijo aproximadamente
a los 18 años y medio. La probabilidad de que una mujer tenga
cuatro hijos, si ha tenido el primero a los 18 años, es mucho
más grande que si lo hubiera tenido a los 23 años. ¿Qué cam-
paña es capaz de convencer a las jóvenes de no casarse o unirse
a los 18 años?

Es probable que factores que tienen una incidencia indi-
recta sobre el nivel de la natalidad (instrucción, participación
de la mujer en la fuerza de trabajo) operen de manera más efi-
caz que programas directos de control, pudiendo el Estado te-
ner como tarea específica atender la demanda crecida de cono-
cimientos y medios de contracepción, igual que se preocupa de
proporcionar otros servicios generales de bienestar.

¿Qué es más adecuado: actuar sobre la variable pobla-
ción o actuar sobre las variables socio -económicas?

Las variables socio-económicas son más manejables que
la variable población. Una actuación sobre población no surte
efecto sino a largo plazo y el ritmo de crecimiento demográfi-
co no se puede mermar o acelerar a voluntad: En cambio,.hay
medidas económicas o sociales que pueden tener efecto casi in-
mediato y dependen de unos pocos centros de decisión; mien-
tras que los "centros de decisión" de la población son las fami-
lias. Además, no hay sino una sola actuación posible sobre la
población: la acción sobre los nacimientos. Las deportaciones
de familias, como las que se hicieron en Caracas el año pasado,
repugnan (el ejército tiene que encargarse de esa tarea) y repre-
sentan una gota de agua en cuanto a efectos sobre la pobla-
ción. El argumento de que la estructura por edades joven de la



población determina una carga excesiva sobre la población ac-
tiva, es simplista. En primer lugar, esa carga existe siempre; ya
sea que el tipo de población sea joven o vieja. La población ac-
tiva de Venezuela no soporta por ahora el peso correspondien-
te al sostenimiento de los ancianos, como sucede en los países
con una población vieja. En segundo lugar, hay que examinar
con atención cómo se presenta la población activa. Su estruc-
tura es determinada por la orientación económica del país y no
por consideraciones demográficas. Las mujeres participan poco
de la población activa: ¿eso es consecuencia de la abundancia
de la mano de obra masculina o de las oportunidades y sueldos
inferiores ofrecidos a las mujeres?

. Por otra parte en Venezuela la gran mayoría de los jóvenes
empiezan una vida activa ya desde los. 1 5 años, siendo de 28
por ciento el número relativo de los que prosiguen estudios.
medios y de 6 por ciento el de los que adelantan estudios supe-
riores. También se puede cuestionar si la orientación del em-
pleo hacia el sector terciario , especialmente hacia la burocra-
cia improductiva, no representa también una carga sobre los
sectores secundario y primario, junto con el peso de los grupos
de edades no productivos.

DINAMICA ESPACIAL

Cuando se habla de política de población, se piensa de ma-
nera casi instintiva en el control de nacimientos, sin considerar
que el logro de úna distribución equilibrada en todo el territo-
rio podría ser,también parte _de le política de población de un
país. Es la única solución a corto plazo si se quiere aliviar "la
presión demográfica" sobre determinados centros urbanos y
por ende sobre determinados sectores de la actividad económi-
ca. La reducción de la natalidad no surte efecto sobre la oferta
abundante de mano de obra sino a los 20, 25 años.

¿ La economía, tiene que enfrentar la migración del
campo o provoca esta migración?

Para tener un intercambio económico y social aun elemen-
tal, se precisa de un mínimo de concentración de población. El
ser humano vive por lo menos en una tribu. La inmensidad del
territorio venezolano aboga por un poblamiento más denso:.
es una condición fundamental para alcanzar la producción
agrícola que necesita. No basta con inyectar grandes sumas de
dinero en el campo para lograr "ipso facto" su desarrollo.

El sistema económico provoca la migración del campo ha-
cia la ciudad. La decisión individual de migrar a la ciudad co-
rresponde al tipo de oportunidad que le ofrece el sistema eco-
nómico en un momento muy preciso: cuando es joven el indi-

viduo busca su mejor inserción en el mundo económico-que lo
rodea. Si, como es el caso, las inversiones se hacen en el sector
secundario donde la rentabilidad es más alta y si el' poder .polí-
tico tiende, hacia una excesiva concentración burocrática con
toda su "cola" de servicios, es natural que el individuo se en-
camine hacia la ciudad. Dadas las diferencias regionales en. el
ingreso y "el efecto lupa" de un sueldo de la ciudad visto a
partir de las necesidades del campo, el individuo buscará diri-
girse. directamente hacia los centros más importantes (Caracas,
Maracaibo, Valencia).

La abundante oferta de mano de obra que presiona el sec-
tor secundario y los servicios es en cierta forma artificial: tal
presión no existe sobre el sector agrícola. Tenemos por ejem-
plo, que la tasa de desempleo de los jóvenes era en 1968 dos
veces más grande en el sector urbano. Además, la casi totalidad
de los jóvenes que buscaban su primer empleo estaban ubica-
dos en el medio urbano. Si bien la concentración de la pobla-
ción crea nuevas fuentes de empleo, éstas son insignificantes
en relación con la magnitud de la deseconomía económico-
social.que.la concentración crea. .

¿Es utópico esperar una distribución racional de la po-
blación en el territorio nacional?

Sería pura imaginación pensar en un retorno al campo de
los que migraron a las ciudades; pero se puede pensar en cómo
retener a la población que actualmente vive en el campo. La
"coyuntura" actual para hacer este planteamiento es bastante
buena:

El precio de los productos agrícolas en los mercados
mundiales tiende a hacer atractiva la producción agrícola in-
terna y orienta el país al autoabastecimiento.

- Se acaba de tocar un límite del "dios" petróleo: lo esta-
mos cambiando por nada, puesto que lo cambiamos por papel
moneda tan abundante que no se sabe qué hacer con él. Al
mismo tiempo la idea de recursos nacionales se va esfumando
ante la creciente complejidad de los intercambios mundiales.
Que tal o cual producto quede declarado como recurso, depen-
de muchas veces de una decisión exterior (por ejemplo las pla-
yas de Oriente podrían de un día para otro, convertirse en re-
curso, tal como ha pasado en el Sur de España bajo la presión
del turismo europeo ahora orientado hacia nuevos horizon-
tes. (5)

- La producción industrial que hace algunos años parecía
encaminarse hacia un desarrollo indefinido, parece haber to-
cado uno de sus límites: la barrera de la contaminación am-
biental y el agotamiento de los recursos planetarios.

CONCLUSIOI*

Hemos venido cuestionando la llamada "presión demográfica", la cual se invoca
muchas veces como responsable del desempleo, de la sobrecarga de los servicios públicos,
de la insuficiencia de las Universidades para recibir a todos los jóvenes en busca de un
título universitario. La cantidad de gente es de ponderar, entre otras cosas, por su
propensión a consumir. En este sentido, 10.000 personas que gastan 100 litros de agua
equivalen a 100.000 que gastan solamente 10. Y cada cual pone un poco más alto que
su vecino el nivel "razonable" del consumo propio.

Esto no quiere decir que propongamos el "laissez-faire- como política de población
para Venezuela. Lo que hay que evitar es el mal uso de los argumentos demográficos. Si
la población de Venezuela no ha logrado todavía cifras alarmantes, su ritmo de creci-
miento permite prever que, de continuar así, pronto superaremos los 20, 30 millones
de habitantes. De estar racionalmente distribuidos en todo el territorio nacional, esos
30 millones no constituirán todavía un superpoblamiento. Pero el país debe escoger
la oportunidad actual de crisis mundial para empezar una verdadera reversión ecológica
err la distribución de la población.

Para compensar la baja mortalidad alcanzada con los programas de salud, se
puede- querer inducir directamente una disminución de la tasa de natalidad. Quizás sería
más eficaz conocer y actuar sobre , los factores que inciden indirectamente sobre el nú-
mero de nacimientos. Uno de ellos es el matrimonio o la unión a temprana edad de la
mujer; se logra, entre otras razones, por la educación y la participación de la mujer en
la fuerza de trabajo. La demanda de conocimientos y de medios anticonceptivos (la
educación sexual puede ser un anticonceptivo) debe tratarse como cualquier sector de la
salud pública y recibir la adecuada atención por parte del Estado.

(5 1 Además, los recursos de un país no son solamente los depositac
 por la naturaleza en el suelo o en el subsuelo. La capacidad de trabajodel japonés es un recurso para el Japón, lo mismo que el espíritu artístico del italiano és recurso para Italia.
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LA ESTRUCTURA FAMILIAR ATIPICA Y EL

FRACASO HISTORICO CULTURAL. EN VENEZUELA
JOSE LUIS VETHENCOURT

El presente artículo constituye, entre muchas otras que pudieran presentarse, una
hipótesis interpretativa acerca de las dificultades histórico-culturales que permitan com-
prender ciertos desarreglos de la vida familiar en nuestro país. De todo el mundo es cono-
cido que en Venezuela existe un problema real, relativo a la estructuración de la vida fa-
miliar, con la concomitante ausencia de regulación de la función social del sexo y consi-
guiente perturbación en las pautas para la crianza y educación de los hijos. Este problema
se presenta, de una u otra manera, en todos los niveles socio-económicos de la población,
produciendo manifestaciones diferentes según el estrato social de que se trate.

Las distintas repercusiones de un profundo trastorno histórico-cultural en la integra-
ción de algunos pueblos latinoamericanos, han estallado ante nuestros ojos, como fenóme-
no teratológico de índole cultural, con motivo de la urbanización marginal que en los úl-
timos 25 años se ha venido formando en la periferia de nuestras principales ciudades.

- Es en los estratos más carenciados, desde el punto de vista económico, donde es más
grave la carencia social expresada en la inestructuración de la vida familiar. Sostenemos
que, en general, la familia venezolana se caracteriza históricamente por su atipicidad, in-
congruencia, ambigüedad, inconsistencia e inestabilidad. En extensos sectores predomina
además una estructuración familiar de base puramente impulsiva, con regresión egocén-'
trica de las actitudes sexuales, la cual despersonaliza y empobrece trágicamente las rela-
ciones. entre el hombre y la mujer. Se presenta, en forma abierta o soterrada, una verdade-
ra guerra de los sexos vivida como rivalidad y mutuo recelo. Todo esto, como se compren-
de, tiene que traducirse forzosamente en una inestructuración o vacío cultural de las pau-
tas e instituciones esenciales para el ejercicio de la paternidad.

CLASIFICACION DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS

Compartimos la clasificación de Darcy Ribeiro, acerca de
los pueblos americanos, (véase del mismo autor el libro intitu-
lado "Las Ainéricas y la Civilización") en tres clases: los pue-
blos testimonio, los pueblos trasplantados y los pueblos nue-
vos. Nos parece que tal clasificación responde a la diversidad
en el origen y constitución histórico-cultural de las distintas
naciones americanas. Como se sabe, la clasificación de Darcy
Ribeiro se basa en la presencia o ausencia de un ser cultural
previo que haya permanecido intacto en lo esencial. Los pue-
blos nuevos de América, dentro de los cuales se encuentra Ve-
nezuela, se caracterizan por la debilidad y consiguiente des-
trucción inicial de las culturas autóctonas, agregándose a esto
el fracaso en el transplante de las formas de vida propias del
país colonizador. Tal fracaso del transplante se tradujo en un
mero mimetismo exterior de formas de vida foráneas para la.
mayor parte de la población y en la formación de enclaves
culturales, pretendidamente legítimos en el seno de los grupos
dominantes, los cuales de todos modos habrían sufrido una
cierta deformación respecto a su modelo europeo.

En los pueblos testimonio, como es el caso de México y
Perú, se produjo una tensión entre estructuras desarrolladas de
cultura autóctona y la cultura invasora. No podía darse aquí el
típico proceso de la colonización y persistieron en inmensos
sectores populares ciertas formas de vida familiar y social, que
fueron capaces de asumir e integrar estilos y principios de la
cultura impuesta. La tragedia no estuvo aquí tanto en la muer-
te cultural como en el desarraigo económico y la destrucción
física de los habitantes, por obra y gracia de una violencia co-
lonizadora exacerbada por la resistencia qué ofrecía un siste-
ma económico-social bien estructurado.

En las regiones de América donde no existían culturas
desarrolladas fue mucho más fácil producir un desarraigo hu-
mano de proporciones mucho más trágicas en cuanto a sus
c
onsecuencias familiares e individuales; verdadero vacío cul-

tural aún no colmado. La misma endeblez del patrón cultural
autóctono, incapaz de ofrecer una verdadera resistencia es-

tructural, hizo propicia la seudo-adaptación individual y la
creación, en estos sujetos, de un estado absolutamente inau-
téntico, en el cual no eran verdaderamente ni una cosa ni otra.

Las características de la colonización hispánica en estas.
tierras, son totalmente diferentes de los procesos de domina-
ción colonial por parte de otros países europeos y de la misma
España, en territorios asiáticos y africanos.

Una primera diferencia estriba en que para la época de la
expansión europea hacia el Asia y el Africa, ya había cambiado
la mentalidad de los europeos, quienes se encontraban en plena
revolución industrial y por tanto les interesaba sólo la explota-
ción capitalista de los territorios conquistados. Las estructuras
culturales de esos. países los dejaban indiferentes siempre y
cuando se constituyeran en obstáculo activo para la explota-
ción de las materias primas, la dominación militar y la forma-
ción de grupos de colonos trasplantados desde la metrópoli y
que reproducían exactamente la existencia sociocultural de
áquella. Una segunda diferencia estaría constituida por el he-
cho de que muchas de las regiones dominadas por el nuevo es-
tilo imperialista eran civilizaciones teocráticas profundamente
diferenciadas y algunas de ellas más viejas que la misma civili-
zación occidental.

Después de la independencia de América del dominio es-
pañol les tocó también a las noveles repúblicas latinoamerica-
nas sufrir la nueva forma de dominación colonial capitalista;
en este proceso fuimos protegidos de un nuevo dominio mili-
tar, por ser ya estados nacionales incipientes y por la "protec-
ción" que ejerció sobre estos países el imperialismo económico
de los Estados Unidos. Sin embargo, los efectos sico-sociales
fueron muy profundos, pues ahora recibíamos por vía econó-
mica una aculturación que impidió nuevamente la estructura-
ción de un ser cultural más genuino.
EL IMPACTO DE ESPAÑA

Las peculiaridades del proceso de colonización de Amé-
rica por la España de los siglos XV, XVI y XVII, tienen.muchí-
simo que ver con lo que era ese país en aquellos tiempos. Se
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trataba. de una potencia que se caracterizó por ser una socie-
dad tradicional bien estructurada, religiosamente fanática, pero
con una terrible contradicción entre sus ansias irrestrictas de
explotación económica y los deberes ideales de la doctrina
cristiana que la conducían a un impulso salvacionista. Esta
contradicción no se debe desestimar, porque de lo contrario no.
podría entenderse el proceso de desarraigo cultural que sufrie-
ron los indígenas y mucho menos la violencia moral que ocu-
rrió después.

.Parte de este proceso es la regresión sicológico-cultural
que presentaron los conquistadores y sus descendientes,. los
criollos mantuanos. Estos se entregaron casi por completo a
vivir un doble vínculo en su moral sexual,-que trajo como con-
secuencia desde el comienzo. de nuestra historia, la formación
de dos ámbitos familiares opuestos. La familia legítima consti-
tuída con familias traídas de la metrópoli o con indias favore-
cidas, y la ilegítima, formada simultánea o. sucesivamente con
indias menos estimadas. La despoblación masculina de los nú-
cleos indígenas y la depresión moral de los hombres que que-
daban, pueden haber sido factores coadyugantes en este proce-
so, que entre otras cosas contribuyó a modelar la futura exis-
tencia familiar de las clases económica y socialmente explo-
tadas. Al mismo tiempo, el régimen de explotación de las "en-
comiendas" que fueron creadas con la intención idealista de
proteger a los indígenas; las concesiones dadas por el rey a los
comendadores, militares burócratas, las mismas propiedades de
la Iglesia y por último las "plantaciones", produjeron un desa-
rraigo, "in situ", de todos aquellos habitantes autóctonos y
nuevos que habían quedado fuera de los grupos de colonizado-
res y "godos" descendientes. Hubo una total ausencia de pro-
piedad del suelo para la mayoría compuesta de indígenas, mes-
tizos, pardos y mulatos. El hijo natural no heredaba nada y
formaba parte de la peonada de las haciendas, o se ocupaba en
los trabajos de servicio doméstico y otras tareas del sector ter-
ciario.

Al lado o en combinación con la absoluta carencia de
propiedad, estas mayorías crecientes fueron adoctrinadas ofi-
cialmente por la Iglesia y el poder civil, así como incitadas por
el "elegante" ejemplo de los godos, a constituir un tipo de es-
tructura familiar autárquico con su ética correspondiente, el
cual no pasó de ser, como era de esperarse, sino una mera aspi-
ración formal que jamás llegó a realizarse; puesto que, dadas
las relaciones sociales de producción propias de un sistema de
explotación colonial directo, no eran posibles las condiciones
de estabilidad y seguridad mínimas para el desarrollo consis-
tente de unidades familiares similares a. las europeas. Más ade-
lante, los mismos núcleos de europeización de la vida ciudada-
na y familiar, no obstante encontrarse económicamente capa-
citados pará recibir la impronta directa del modelo metropoli-
tano, tampoco funcionaron adecuadanmente, apareciendo en di-
chos sectores síntomas evidentes y bastante generalizados de
atipicidad e incongruencia; como ocurrió, por ejemplo, con la
institución verbalmente condenada pero factualmente premia-
da de la "querida". '

Para extensos sectores populares que funcionaban a base
de unidades familiares ilegítimas generadas por el criollo pro-
pietario y de los concubinatos estables, —formados por capo-
rales y pequeños pisatarios—, se presentaba una imposibilidad
económica de base para su consolidación y por tanto, un mi-
metismo puramente exterior respecto a ciertos ideales de vida
y formas de convivencia familiar según el modelo conyugal
hispánico. Todo ésto impidió el desarrollo de otras formas de
parentesco , y de regulación tribal de la vida familiar.

Se presentó pues, por motivos ético-religiosos, la obliga-
ción formal de constituirse en familia conyugal, en ausencia de
condiciones económicas para su buen funcionamiento y en au-
sencia sobre todo de otras formas de solidaridad social que hu-
biesen podido aliviar la angustia de la pareja frente a las res-
ponsabilidades de todo tipo que involucra la paternidad. La
ausencia, en los más auténticos pueblos latinoamericanos, de
un sistema de verdaderas comunidades familiares consanguí-
neas bien estatuído, se explica por el impacto oficial de la cul-
tura europea que ya había dejado atrás estas formas, por la
ausencia de tierras propias para que tales comunidades hubie-

sen podido funcionar y por ser una realidad socio-económica
que desde el principio de su historia miraba hacia la "polis".
Pero sabemos que la naturaleza aborrece el vacío y también la
naturaleza humana, que a este nivel es muy terca en sus exigen-
cias sicológicas básicas. Todo grupo social busca un equilibrio
en sus formas de convivencia fundamental; la relación entre los
sexos y la paternidad lo son y cuando tal equilibrio básico se le
dificulta, no le queda sino dos caminos: o inventa formas nue-
vas o hace una regresión a. niveles primarios. Esto sería lo que
ocurrió en nuestros pueblos desarraigados e in estructura dos.

A la postre nuestros países carecieron de un ser propio
en sus instituciones básicas y se han deslizado entre un perte-
necer y no pertenecer, entre un ser y no ser, que ha dificultado
y empobrecido su existencia á nivel económico, regional, fami-
liar y personal.

EL IMPACTO DEL COLONIALISMO ECONOMICO

Al sobrevenir más adelante el colonialismo económico de
la Europa capitalista tecnológica básicamente anglosajona y
francesa se produjeron nuevos disturbios en este sentido. Tal
explotación económica constituyó, como se sabe, una ventaja
humana evidente para la minoría autoconsciente de la poblá-
ción, pero no así para las mayorías nacionales constituidas por
una población rural desarraigada en un país de pequeños pue-
blos y caseríos doblegados por el caciquismo y el latifundio.
Esta última fue quizás una condición que las pótencias capita-
listas no tardaron en aprovechar para hacer innecesario el do-
minio militar, pues bastaba arreglárselas con la minoría domi-
nante para obtener los mejores beneficios al más bajo costo
político-militar. Esto fue precisamente lo que ocurrió. Lo cier-
to es que la colonización moderna desquició aún más las es-
tructuras existentes y en un primer momento agravó la situa-
ción familiar por la migración rural-urbana, desordenada y ma-
siva, que produjo al crear sus factorías mineras e industriales.

El efecto disruptivo que tal fenómeno generó sobre la vi-
da familiar fue sencillamente demoledor en las clases rurales y
semi-rurales . económicamente desposeídas que, como se 'dijo,
no habían podido integrar un sistema familiar coherente y es-
table. Sobre los sectores minoritarios que habían alcanzado
una aceptable estructuración conyugal y generado familias ex-

'tendidas atípicas, la influencia de los islotes de modernización
produjo los siguientes efectos: debilitamiento y desmembra-
ción de la familia extendida, migración del pequeño pueblo a
la gran ciudad en forma ordenada y más o menos controlada,
y la formación de hogares islas en la gran ciudad.

Si es cierto que en nuestra historia se ha dado una caren-
cia o inestructuración de formas sociales en áreas importantes
de la existencia —como es el caso de la vida familiar— tenemos
que tomar en cuenta las proyecciones psico-sociales de una tal
carencia: -Una de las más . importantes está constituída por la
desinserción de la subjetividad y por ende la producción de
formas acomodaticias de emergencia, generalmente espúreas,
regresivas y egocéntricas, de la conducta individual. No está de
más recordar que en el extremo . opuesto, la presencia de for-
mas robustas en lo socio-cultural trae corpo consecuencia la
tendencia a articular fácilmente la vida subjetiva, dentro de los
roles sociales preestablecidos, que a veces más bien tienden a
rigidizar la vida y el cambio social.

En la plasmación socio-económica de nuestros países se
habría producido pues un vacío cultural. Tal vacío cultural
trajo como consecuencia, una regresión psico-social enmascara-
da tras el concubinato; regresión que le devolvió a las mujeres
un predominio absoluto sobre los hijos y a los hombres el pre-
dominio, dominación y explotación sexual sobre las mujeres
(machismo). El sexo se hizo entre ellos asunto de honor y ver-
güenza. Se acabó todo tipo de inserción trascendente de la ac-
tividad sexual dentro de un marco sexual estatuido.

CONSECUENCIAS EN LA ESTRUCTURA FAMILIAR

Matricentrismo y machismo deben estar muy unidos co-
mo polaridades opuestas de un mismo proceso regresivo: y
compensatorio, que induce una cierta guerra de los sexos. El
matricentrismo sería un intento fallido de establecer una con-
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s inguinidad matrilineal, q Fié no cumple con su función por au-
sencia total de las otras condiciones típicas y a la postre des-
emboca en una muy frecuénte poliginia sucesiva e itinerante y
a la vez en una frecuente„, poliandria, también sucesiva, pero
menos itinerante. Formas atípicas, indiferenciadas, nada ale-
cres y tocadas por la culpa fy la vergüenza.

El hijo natural suele crecer así, por regla general, en un
territorio ambiguo que le dificulta su plena realización.

Sabemos que la satisfacción sexual en las culturas primi-
tivas organizadas o en las "sociedades muy civilizadas de la ac-
tualidad (sociedades industriales) no coincide necesariamente
con la procreación; pero en nuestra historia satisfacción sexual
y procreación se han superpuesto. Ocurre que si el simple ejer-
cicio de la sexualidad no se ve balanceado en momentos ulte-
riores de la vida de los jóvenes por una estructura social regula-
dora y asumidora con el fin de lograr una procreación respon-
sable y ritualizada. el efecto es dramático en cuanto al abando-
no de la mujer y de los hijos en medio de un total o casi total
vacío estructural por la carencia de sistemas coherentes que
aseguren la estabilidad de 1uniones conyugales o de comunida-
des consanguíneas uniline^áles así como también de familias
extendidas; estructuras todas que pueden asumir la protección,
crianza y educación de la prole.

Repetimos que el tipo de colonización que produjo los
pueblos latinoamericanos nuevos, no permitió la formación de
sistemas familiares típicos:sLa carencia de propiedad y la obli-
gación de adecuarse a una forma matrimonial monogámica die-
ron como resultado un producto amorfo, indiferenciado y cul-
turalmente endeble en cuanto se refiere al grupo familiar. De
ésto se libraron las llamádas clases patriciales, pero con las
irregularidades y atipicidades que también le son propias.

REPERCUSION EN LOS. INDIVIDUOS
t

A su vez, la endeblez' ,de la vida familiar organizada trae
repercusiones relativas a la estructuración intra-síquica de los
individuos. En efecto,. en `

buena medida la coherencia intra-
síquica de un individuo, depende de la coherencia del núcleo
familiar o de la comunidad consanguínea dentro de la cual fue
creado. La desorganización familiar profunda tiende a reflejar-
se en una tendencia a la 'desorganización de la personalidad
(desorganización nomtecesariamente patológica) y la inestruc-
turación del núcleo famililr tiene tendencia a reflejarse en una
cierta inestructuración personal (no necesariamente patoló-
gica).

Todo depende del momento evolutivo del individuo so-
bre el cual actúe el tipo peculiar de desorganización familiar.
Distinguimos tres determinaciones básicas del individuo lu rna-
no que para ciertos efectos pueden conceptualizarse corno ni-
veles. La primera determinación o primer nivel es la consolida-
ción del núcleo subjetivo unitario y auto-consciente; la segunda
determinación es el papel sexual: y la tercera es el papel o pa-
peles sociales propiamente dichos (no es necesa rio recordar
que todo ello se da dentro'de un magma social generatriz).

Es probable que la desorganización familiar de nuestro
país en las clases margináles actúe negativamente en la plas-
mación (le la segunda y tercera determinantes y logre funcio-
nar con su mínimo potencial para sacar adelante la primera,
que como ya se dijo, constituye el núcleo subjetivo unitario y
auto-consciente. Esto se debe a la presencia de la madre, pre-
sencia primitiva, suficiente para la crianza básica, pero insufi-
ciente por regla general para lograr una adecuada diferencia-
ción sexual y una pro yección e intereses sociales creativos. So-
bre todo cuando la madre es una persona socialmente indife-
renciada. No es lo mismo una madre soltera en Dinamarca
que una madre soltera en cualquier cerro de Caracas. La ausen-
cia sistemática del padre urnas veces, la fugaz presencia otras y
la franca negatividad de la presencia masculina en el núcleo
hogareño matricentrista, produce una hipertrofia de la figura
materna que se traduce en proyecciones individuales muy limi-
tadas y en problemas internos con la figura femenina.

En este sentido es un tenia digno de examen el asunto de
la madre como devoción central y a veces única de la existen-
cia, coexistiendo con un profundo desprecio por la mujer al

protegerse la relación con la madre de todo el resentimiento y
de los celos que ha causado su conducta promiscua. Deberemos
reflexionar sobre el desarrollo de una imagen materna posesiva
y fálica que se extroyecta sobre las otras mujeres. También te-
nemos planteada la consideración sobre la identificación con
un padre abandonante que rehuye todo compromiso amoroso
estable con la mujer y los hijos que en ella haya podido engen-
drar.

Es también digna de examen la posibilidad de que el ma-
tricentrismo y machismo sean dos formas de conducta sexual
regresivas, compensatorias y egocéntricas que se intercondicio-
nan, pero que repercuten estancando la evolución sicológica
de los niños y las niñas al tornar inestables las uniones convu-
gales. El. honor viril de tener varias mujeres en forma simultá-
nea y sucesiva es fomentado en sus hijos varones por algunas
madres, lo cual entraña una verdadera admiración de la mujer
por lo que sería para ella un "verdadero macho", aun cuando
ellas mismas hayan sido víctimas de algunos de ellos.

La desorganización familiar obra produciendo condicio-
nes subjetivas a nivel individual e interpersonal, que multiplica
o tiende a multiplicar el tipo de evolución y la falta de con-
ciencia crítica del grupo para enfrentarse a la injusticia del
mundo. Es pues muy probable que una organización familiar
demasiado laxa pueda traer trastornos psico-sociales en los vás-
tagos (inercia, falta de ímpetu para la auto-realización) lo cual
se agrava frente a la implacabilidad de las dificultades exterio-
res creadas por el sistema de explotación. Cualquier educación
para el desarrollo se ve obstaculizada en nuestros países, no
tanto por faltas culturales tradicionales, sino más bien por la
desorganización individual de la segunda y tercera determina-
ciones del hombre y la mujer en extensos sectores de nuestra
población.

Una organización familiar estable y autoconsciente, es
decir que posea cierta autoidentidad como grupo, es un estí-
mulo para la auto-realización, para la lucha y para no caer en
formas extremas de indigencia económico-social. También es
cierto que las organizaciones familiares cerradas y demasiado
rígidas pueden traer inconvenientes psicológicos de otra índo-
le, pero no es éste el asunto que ahora nos ocupa.

Una estructura conyugal laxa puede funcionar bien en
cuanto a la integración de la personalidad de los vástagos, si se
da dentro del contexto de una organización familiar consan-
guinea rígida, que opera en este caso como ámbito fundamen-
tal de socialización. No es este el caso del matricentrismo vica-
riante y compensatorio que nos parece ser una realidad profun-
da de nuestra sociedad en los niveles marginales e incluso en
otras clases. Parece evidente que una profunda desorganiza-
ción y desculturización en un grupo humano cualquiera, pro-
duce un debilitamiento del papel masculino y una intensifica-
ción compensatoria del papel de la madre. El matricentrismo
sería, además, una condición limitante para las tendencias de
afiliación extrahogareña, y en general para todo tipo de pro-
yección riesgosa y creadora en el ámbito comunitario. Matri-
centrismo y egocentrismo estarían altamente correlacionados.

Resumiendo diremos que las condiciones económicas de
explotación y expoliación, típicas de nuestra historia, han con-
tribuído a producir trastornos graves de la integración familiar,
pero que parece indudable que a su vez los efectos psicológicos
a nivel individual, condicionados por tal situación deficitaria
de la vida familiar, se asocian a la miseria económica para re-
percutir desfavorablemente en la creatividad e ímpetu vital de
quienes han tenido la desgracia de nacer en estas condiciones.

El tipo de colonización en los pueblos nuevos de América
Latina no ha permitido la formación de una cultura familiar
verdadera, pues la carencia de propiedad de las tierras v la
obligación de adecuarse a unas formas matrimoniales mono-
uámica y patriarcalsta por imperativos ético-religiosos y por
un cierto mimetismo, dieron como resultado un producto
amorfo, culturalmente endeble en cuanto a la existencia fami-
liar y al mismo tiempo la reducción de la solidaridad humana
en otros campos a formas mínimas, caprichosas y no estatuí-

s.
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CHILE: CRIMENES EN DEFENSA
DE LA "LIBERTAD"

Así se inició el golpe. Había que defender la
libertad, el abastecimiento de alimentos, los valores
cristianos contra la implantación comunista de una
dictadura corrompida y totalitaria.

No creemos que los análisis más serenos que se
hagan en el futuro absuelvan todas las actuaciones
del Gobierno de. Allende. Ni mucho menos.. Pero
el juicio será mucho mas duro para las razones y mé-
todos que impulsaron la actual dictadura. Si la si-
tuación era trágica y tensa - de esto nunca hemos
dudado- los responsables directos e indirectos del
golpe encerraron al país en un callejón de represión
crímenes, delaciones y carestía. Hoy a los cinco me-
ses empiezan a reconocerlo incluso muchos de los
defensores "ingenuos" del golpe en aquella hora.

No queremos hacer un análisis de la actual cri-
sis creciente de Chile, sino solamente recoger la me-
moria de dos sacerdotes asesinados en nombre de
Dios y de la cultura cristiana.

A fines de Octubre el sacerdote Salesiano chi-
leno . Gerardo Poblete muere en el cuartel de cara-
bineros de Iquique a causa de _las torturas. Joven
de 31 años, dedicado de lleno a la pastoral juvenil,
Su asesinato ha sacudido a la ciudad y ha movido
el Episcopado y a los Superiores salesianos a pro-
testar ante el propio Presidente de la Junta Militar
que, naturalmente, lamentó lo sucedido.

Esto ocurre con un sacerdote que por su posi-
ción, su . trabajo no político partidista y su . protec-
ción institucional estaba más defendido. ¿Pero
qué hay de los miles de obreros anónimos para los
medios de comunicación y masa indistinta para los
perseguidores? El crimen que no se ha detenido an-
te este sacerdote será más libre ante los pobladores
sin apellido, ni abogado, ni dinero,'ni instituciones
que reclamen.

Otro caso, Juan Alsina, sacerdote catalán, traba-
jador en el hospital de San Juan de Dios y asesor del
MOAC (Movimiento Obrero de. Acción Católica).
Después del golpe del 11 de Octubre varias veces lo
buscaron los militares en el hospital. El día 19 habló
con su Obispo. A la tarde fue a su trabajo en medio
de un ambiente de terror, y delación. A las tres lo
buscó una patrulla y lo golpeó hasta hacerlo
perder el conocimiento. Lo llevaron detenido. - Sus
compañeros sacerdotes, a pesar de la intensa búsque-
da, no supieron más de él. El día 26 el cónsul de Es-

paña llamó por teléfono avisando que el cadáver de
Juan estaba en la morgue. Sus compañeros lo encon-
traron allí con el No. 2731 y diez balazos en la espal-
da. Había sido hallado muerto en el río Mapocho que
cruza Santiago.

La noche antes de ser detenido escribió con san-
gre y vida estas líneas cuya meditación serena nos pa-
rece el mejor homenaje a estos hermanos nuestros.

¿POR QUE?

Quisimos meter vino nuevo en cueros viejos,, y hemos
quedado sin cuero y sin vino.., por ahora.

- Hemos terminado el camino, hemos abierto un sendero y
ahora estamos en las piedras. Seguiremos caminando los que
quedamos todavía. ¿Hasta cuándo? Ojalá encontremos árboles
para guarecernos de las balas.

• "Ninguno de los que mojaron pan en las ollas de Egipto
verá la Tierra Prometida, sin pasar por la experiencia de la
muerte".

- "Ya no hay profetas entre nosotros". Solamente el bece-
rro de oro. No falta nada, desde hace dos días. Y, ya que no
podemos hablar, masticamos. Y echamos de menos el pan se-
co, compartido, rebanado entre risa y risa.

No habíamos entendido aquello de San Pablo: "Todos
serán probados al fuego". ¡Y cuánta páia se ha quemado!
¿Dónde están . los que querían llegar hasta las últimas conse-
cuencias?

- EE.UU. nos había permitido jugar un juego tan repug-
nante con unos arreglos tan limitados, que nosotros mismos
nos hemos aburrido. "Santa Democracia pray for us".

- Es muy difícil resignarse —tan fácil predicar la resigna-
ción— a perder. Porque perder significa dejar de TENER y
empezar a SER. Y los que TENIAN y seguían teniendo, eran
los que menos ERAN. Y eran menos. Pero tenían el poder y
la fuerza.

• "El Verbo se iba haciendo carne". Y eso no lo aguanta-
mos. Es el escándalo de la Cruz. Nunca lo hemos aguantado.
"Respetaremos todas las ideologías"... Mientras no se atreven
a hacerse carne y realidad. Si se atreven, las convertiremos en
sangre y carne molidas.

¿Y AHORA?

- Son muchos los que han sido señalados, purificados. Se-
tenta y dos, dicen las "cifras". Cuarenta mil eran en el Exodo.
Y aquí también. De uno y otro lado ¿qué importa? Es pueblo,
tropa, lo: mismo da. "Haremos un país nuevo, libre e indepen-
diente". "Otras voces, otros ámbitos". No, las voces son las
mismas. Y la dialéctica... también.

Falta de conexión interna. No saber quién soy, de dónde
vengo, ni por qué camino voy. Llégaré a casa. Este me mira.
Este me puede arrestar. Escondido, depender de una clave, de
una voluntad, de una intuición, de una "confesión" arrancada
por la fuerza. Sudor frío, caliente. Una pieza chica, sola, fría.
¿Quién hay detrás del teléfono? ¿Quién llama a la puerta, a
esa hora? No se trata de saber lo que haré, sino lo que me ha-
rán. Y lo más sensible: ¿Por qué? Esto es la inseguridad. Y la
conciencia de la inseguridad es el miedo. ¡Ahora entiendo a
Raimon cuando nos habla de la lucha contra el miedo!

• Y siguen las detenciones. De noche, sobre todo. ¿Quién
contra quién? Pueblo, pueblo, pueblo. De uno y otro lado.
Ellos: o están muertos —los que ERAN — o huyen, o ¡están
arriba! Estrategias, bandos, declaraciones. Y el pueblo yace o
dormido, o muerto.

• Y la impotencia. La sangre que hierve. Las palabras que.
no salen. Y saber que —palabras y hechos— están condenados
al polvo, a la sangre y a la carne triturada y machacada.

¿Y nuestra Santa Madre?
No se puede improvisar. El equilibrio, sólo sirve para

tiempo de "paz".
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ESPERANZAS

• "Si el grano de trigo no muere, nunca da fru to".
• Es terrible una montaña quemada. Pero hay que esperar

que de la ceniza mojada, negra, pegajosa, vuelva a germinar la
vida.

. La vida, la descubrimos cada día. A cada minuto. Descu-
brimos el valor de los pequeños gustos de cada momento. La
risa en la calle triste, la voz amiga —en clave— en el teléfono.
La preocupación por el caído. La mano que se alarga. La cara
que se atreve a bosquejar un chiste...

• Recuerdo un relato de "Vol de nuit" de Saint Exupéry.
Sobrevolaba no sé qué país y solamente entonces captaba el
sentido . de la casa en la montaña solitaria, la luz, las ovejas, el
pastor. Para captar el sentido de . las cosas chicas es necesario
alejarse o que nos alejen de ellas.

• Ahora entiendo aquello de San Pablo: "La caridad no se
infla". La de verdad es clandestina. Porque es el Verbo hecho
Carne.

"Andamos errantes, como ovejas llevadas al matadero"
"En tus manos encomiendo mi espíritu...".

• No se trata de literatura. En los momentos de riesgo hay
que emplear los símbolos. De otro modo no podríamos expre-
sarnos.

- Esperamos vuestra solidaridad. ¿Entendéis ahora lo que
significa el Cuerpo de Cristo? Si nosotros nos hundimos, es al-
go de vuestra esperanza que se hunde. Si de las cenizas alcanza-
mos la vida de nuevo, es algo que nace de nuevo en vosotros.

• Adiós. El nos acompaña siempre, dondequiera que este-
mos. -

JUAN

contables son lo suficientemente complicadas pa-
ra que un extraño no pueda descifrarlas.

Una compañía petrolera está formada por una
vasta colección de compañías afiliadas que cum-
plen diferentes funciones y operan en distintos
países. Un barril de petróleo producido por ejem-
plo en el Oriente Medio "fluye" a través de la
"familia" de compañías filiales en su viaje a la
bomba de gasolina. El barril de petróleo cambia
de dueño en dueño. "Los mismos perros con dis-
tintos collares". Hay intermediarios que conforme
a las directivas recibidas desde Nueva York o Lon-
dres se contentan con cubrir costos. Lo importan-
te es la maximización de la ganancia al término
de todo el proceso.

Las compañías petroleras no son sociedades filan-
trópicas y sus políticas responden a dos preguntas
fundamentales: ¿qué precio soportará el mercado con
el máximo de ganancia? y ¿qué es lo.que nos convie-
ne a largo plazo? Las respuestas a estas interrogantes
no vienen de las directivas locales así sean naciona-
les sino de los centros de decisión del comando de
la empresa matriz.

LAS GANANCIAS DE LAS PETROLERAS

A lo largo del mes de Enero, las empresas petrole-
ras con personalidad jurídica en los Estados Unidos
han ido publicando sus resultados económicos de
1973. En ambiente de escasez energética, las cifras
de sus beneficios netos han causado sorpresa, estupor
e indignación en los propios consumidores norteame-
ricanos y en el Subcomité de Investigaciones Perma-
nentes del Senado de aquel país.

Por otra parte, la organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP), reunida en Ginebra (7-9
Enero), expresó "su esperanza de que los países in-
dustrializados adopten las medidas necesarias para
controlar la forma en que las compañías petroleras
aumentan los precios de los productos del petróleo
a sus clientes".

Como ejemplar destacado en el negocio la
EXXON, la mayor compañía petrolera del mundo,
informó con orgullo un incremento en sus ganancias
netas del 59 por ciento. Para la Creole, filial de la
Exxon, el aumento de sus beneficios netos. fue del
100 por ciento. En 1972, 109 millones de dólares
y en 1973, 218 millones, lo que supone un rendi-
miento no menor del 30 por ciento de su capital.

¿Cómo obtienen sus beneficios las compañías
petroleras? No es fácil saberlo, porque su estruc-
tura administrativa y organizativa es una especie
de engendro hecho para evadir impuestos en la ma-
yor medida posible. En este sentido, su estructu-
ra responde en gran medida a la estructura impositi-
va petrolera de los diferentes gobiernos de origen,
tránsito y consumo petroleros. Las manipulaciones

La finalidad de las compañías petroleras es ha-
cer dinero de la forma más eficaz y más rápida, y
como todo organismo "vivo" con un fuerte ins-
tinto por conservar ésto que constituye su vida.

En una oportunidad el jeque Abdulah Tariki,
ex ministro de Petróleo en . Arabia Saudí, comentó:
"Cuando los americanos vinieron a Arabia Saudí,
el rey les trató como amigos.. Nunca se le ocurrió
la idea de que las compañías iban a intentar obte-
ner siempre el máximo por el mínimo precio posi-
ble, ni que tratarían al gobierno como un enemigo
natural a quien explotar siempre que se presente
ocasión".

Este es el origen de las inmensas ganancias pe-
troleras y de los daños que ocasionan al bien co-
mún mundial. Sólamente por medio de nacionaliza-
ciones en los países productores y a través de negocia-
ciones directas entre países consumidores y producto-
res podrá establecerse un sistema de comercio interna-
cional derivado de una justa división del trabajo a ni-
vel mundial. La iniciativa de los países árabes de
plantear el problema energético en el seno de las Na-
ciones Unidas puede ser un buen comienzo práctico
porque ya algunos países del Tercer Mundo cuentan
con poder real para iniciar este camino.

comenkwios
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RICARDO SUBIRIA

ASPECTOS MEDICOS
El tema Población, que es complejo, tiene algunas aristas o puntos saltantes. Una de

esas aristas es la situación de salud, y más concretamente los problemas relacionados con
la salud de la madre y del niño en una mayoría de países de América Latina. Es esta situa-
ción —realmente crítica, como veremos enseguida— la que sirve de mordiente, de justifica-
ción para que no pocos expertos señalen que es necesario ofrecer a la comunidad en gene-
ral, servicios médicos para la planificación familiar.

LA SITUACION.

En una mayoría de países latinoamericanos el nivel de
sanidad y de salud en las grandes masas de población es deplo-
rable. Debemos reconocer que en la base de esta situación es-
tán. la. pobreza y el :analfabetismo. _Pero en tanto se implemen-
tan las políticas para salir dél sub-desarrollo , continúa operan-
do un factor de presión demográfica que incrementa sin pausa
la demanda por servicios médicos. Se ha establecido así una es-
piral cada vez más amplia, que traduce el desequilibrio entre
las necesidades de asistencia médica y los recursos financieros
y humanos para atenderla.

'Veamos algunos datos. En la Tabla 1, al lado de las ci-
fras de. población total en ocho países, aparecen porcentajes
relativos al grupo de mujeres en edad fértil y al grupo de po-
blación menor de 15 años.

TABLA 1*

Población Total, Porcentaje de Mujeres de Edad
Fértil (15-44) y Porcentaje de Menores de 15 años.

Ocho países latinoamericanos.

(1) Datos año 1967 (4). Datos año 1972
(2) Datos año 1970 * Fuente: Referencia (1
(3) Datos año 1971

* Presidente del Consejo Regional Lima-Callao, del Colegio
Médico del Perú. Profesor Asociado de Medicina, en la Uni-
versidad "Cayetano Heredia". Director del "Programa de Pa-
ternidad Responsable en los barrios marginados de Lima",.
del Movimiento Familiar Cristiano.

TABLA 11*

Natalidad y Tendencia de las Tasas de Natalidad.
Ultimo Decenio. Ocho Países Latinoamericanos.

Tasas por 1.000 habitantes.

País Tasas de Tendencia de Tasas
Natalidad Ultimo Decenio

(porcentaje) (porcentajes)

1. Colombia 34,8 (1) 40,5 — 34,8

2. Costa Rica 31,1 (3) 45,4-31,1

3. Cuba 30,1 (3) 33,3 — 30,1

4. Chile 27,9 (4) 37,2-27,9

5. Ecuador . 37,8 (2) 46,8 — 37,8

6. Honduras 42,7 (2) — —(5)

7. Panamá 37,2 (3) 41.1 —37,2.

8. Perú 41,0 (4) 44,1 —41,0

(1) Datos año 1967 (4) Datos año 1972
(2) Datos año 1970 (5).Sin datos disnonibles
(3) Datos año 1971 * Fuente: Referencia (1)

Es de interés observar .que las mu-
jeres en edad fértil constituyen aproximadamente 1/5 de la
población total (22 por ciento en Perú), lo cual representa un
importante potencial de fertilidad si asumimos cuán tempra-
namente inician la función reproductora muchas mujeres en
nuestros países. De otra parte, la magnitud del grupo poblacio-
nal menor de 15 años (en promedio, 45 por ciento de la po-
blación total) es un hecho demográfico de la mayor significa-
ción: en efecto, ellos representan ciertamente un potencial de
fertilidad, pero también un grupo altamente susceptible frente
a acciones educativas de orientación para la vida familiar, in-
cluída la regulación de la fecundidad. En la Tabla 1I aparecen
las tasas de natalidad registradas en años recientes en ocho
países, y la tendencia de estas tasas en el último decenio: en
Colombia, Costa Rica, Chile y Ecuador se ha registrado un
descenso en dichas tasas, mientras que las mismas no han va-
riado de modo importante en los otros países.

Estas cifras; dan un marco de referencia para evaluar la
situación. Pero ésta es mucho más grave si atendemos a la
"variable" mortalidad en el primer año de vida: en Perú mue-
ren entre 120 y 130 niños por cada 1.000 nacidos vivos
(en el primer año de vida); la tasa en países desarrollados es
tan baja como 14 por mil. Esta brecha indica la situación drá-

País Población
Total

Población
Femenina
15-44 años

Población
Menores de
15. años

(porcentaje) _ (porcentaje) .

1. Colombia 19.21.5.071 (1) 17,7 46,9

2. Costa Rica 1.811.190 (3) 20,0 . 47,6

3. Cuba 8.553.395 (2) 20,7 36,7

4. Chile 10.122.700 (4) 22,1 38,5

5. Ecuador 6.092.900 (2) 19,8 47,5

6. Honduras 2.686.500 (4) 20,8 46,7

7. Panamá 1.523.500 (4) 20,5 43,5

8. Perú 14.126.724 (41 22,0 45,0
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mática en que nos encontramos muchas naciones del tercer
mundo, en cuanto al riesgo de enfermedad y muerte para los
niños en el primer año de vida.

Sobrevivir al primer año de edad significa para millones
de nuestros niños superar un proceso de selección natural su-
mamente drástico, en que la concurrencia de desnutrición, ex-
posición a los elementos, la privación de inmunizaciones pro-
tectoras (vacunas), el parasitismo y las infecciones, retan dura-
mente sus defensas. Los que lo superan, viviendo en condicio-
nes de marginación, deben ser considerados verdaderos super-
vivientes. Y estos supervivientes ¿qué expectativas de calidad
de vida, de vida digna, tienen? Yo creo que este es un punto
que debe mover a reflexión: la expectativa de calidad de vida
que se ofrece a estos niños supervivientes.

Algunos datos respecto a las madres gestantes: en Perú
sólo 18,6 por ciento de las embarazadas tienen atención médi-
ca antes del parto; mientras 81,4 por ciento carecen de todo
tipo de asistencia médica. Respecto al parto mismo, éste se
realiza en instituciones de salud sólo en un 25 por ciento de los
casos, mientras casi las tres cuartas partes de las parturientas
carecen de cama obstétrica, carecen de atención profesional,
carecen de atención de matronas, es decir, el parto se realiza
en las condiciones más empíricas, lo que agrega considerable
riesgo para la madre y el niño. Esta situación, según la encues-
ta de FLASOG (1) se repite en casi todos los países de Latino-
américa.

Hay otro fenómeno significativo que afecta a las mujeres
en edad fértil: la multiparidad. En Perú más del 35 por ciento
de- las mujeres han tenido seis o más hijos nacidos vivos; a esto
se denomina "multiparidad". Tal fenómeno probablemente se
repite en una mayoría de nuestros países, y tiene efectos médi-
cos importantes.

Se donomina "embarazo de alto riesgo" a la gestación
que conlleva mayor riesgo que el habitual para la madre, debi-
do a la concurrencia de diversos factores: por ejemplo, la ma-
dre soltera abandonada, la madre analfabeta, la madre agobia-
da por la miseria —de acuerdo con estadísticas fidedignas— so-
porta más riesgos de complicaciones y de muerte al momento
del parto que otras gestantes en condiciones socio-económicas
más favorables; la gestante muy joven (menor de 15) y la año-
sa (mayor de 40) conllevan por este sólo factor "edad" un ries-
go mayor en el momento del. parto; la multiparidad agrega ma-
yor riesgo de complicaciones y de muerte con cada nuevo em-
barazo y parto; los antecedentes de complicaciones previas y
la concurrencia de condiciones patológicas agrega ciertamente
riesgos al embarazo y al parto.

Existe relación entre multiparidad y cáncer del cérvix
uterino. En un estudio realizado en Perú sobre 475 pacientes
con cáncer incipiente del cérvix, 37 por ciento tenían entre
4 y 6 hijos, 39 por ciento tenían más de 6 hijos. Ciento setenta
de estas pacientes habían iniciado relaciones sexuales antes de
cumplir 17 años de edad. El grupo etano mayoritario entre las
475 pacientes era el de 30-39 años (2). Ciertamente estos datos
deben gravitar en cualquier campaña educativa destinada a pre-
venir esta grave enfermedad, que en el Perú constituye la más
importante causa de muerte entre las mujeres en edad fértil.

Otro hecho preocupante que afecta a la salud de millones
de mujeres es el aborto provocado. Las cifras disponibles en di-
versos países son "estimadas" y señalan como número de casos.
de aborto provocado, entre 20 por ciento y 50 por ciento del
número total de embarazos. Para México, esta cifra fue estima-
da en 400.000 casos de aborto provocado, en 1972.

EL RETO

Si colocamos en una imaginaria balanza, de una parte la
situación crítica que hemos comprobado en la salud materno-
infantil y la creciente demanda por servicios médicos por parte
de una población en continuo aumento, y de otra los recursos
financieros, humanos y de capacidad instalada disponibles, sin
duda el primer platillo gravitará mucho más que el segundo. Es
este desequilibrio dramático, que crece cada año, cada mes, ca-
da semana, cada día, el que ejerce presión sobre las autoridades
de salud para implementar soluciones. Los planificadores de sa-
lud en muchos de nuestros países, bajo el peso tremendo de es-

ta realidad macro-social, imaginan soluciones, y dentro de es-
tas soluciones se ubica la planificación familiar.

De hecho tal posibilidad se plantea en forma concreta en
la estrategia elaborada en la 3a. Reunión de Ministros de Salud
Pública de las Américas —Santiago de Chile, 2 al 9 de octubre
de 1972— de cuyo Documento Oficial extractamos lo referen-
te a "Salud Materno-Infantil y Bienestar Familiar" (3):

"Formular una política intersectorial de protección
a la familia, la maternidad y la infancia, en la que se in-
cluyan aspectos relacionados con disposiciones que ga-
ranticen sus derechos cívicos y jurídicos y reglamenta-
ciones que aseguren su protección económico-laboral; y
con la promoción en la niñez y juventud, de actividades
de recreación, educación y orientación vocacional, en la
que finalmente se considere la ejecución de actividades
programadas de salud materno-infant il y bienestar fami-
liar''.

"Elaborar el programa como un todo continuo, en el
que se incluyan las diversas actividades de protección de
la familia y en especial de la madre y el niño: la orienta-
ción hacia la vida familiar, en particular en la adolescen-
cia; la atención de las enfermedades ginecológicas, inclu-
yendo las venéreas; el diagnóstico precoz y tratamiento
oportuno de los cánceres cervicouterino y mamario; la

• regulación de la fecundidad para evitar los riesgos médi-
có-sociales originados por la procreación frecuente y/o
temprana y el aborto ilegal; la atención médica integral

• durante la gestación, tanto de la madre como del feto;
la atención en el parto y en el puerperio; el control del
recién nacido y durante todas las etapas de la vida del ni-
ño, y con énfasis especial en el primer año de vida ".

¿ENFRENTAREMOS SOLO LOS EFECTOS?

Reconozco que, ante el peso de la realidad macro-social,
el Estado se sienta exigido a implementar acciones de salud
destinadas a la "protección familiar" y la "regulación de la fe-
cundidad". Entre paréntesis, podemos cuestionar qué signifi-
can estos términos en la mente de un planificador de salud, so-
bre todo en sus implicaciones prácticas. Bien, pero el punto
crucial es que hasta ahora las acciones médicas para la planifi-
cación familiar, desarrolladas en diversos países, han constituí-
do remedios-para-los-efectos.

El asunto población no debe enjuiciarse exclusivamente
ni como problema de salud ni como realidad macro-social. Los
datos estadísticos, siempre impresionantes, pueden distorsio-
nar la realidad. Por ejemplo: ¿qué hay detrás de la multipari-
dad? Una enumeración rapidísima de causas señalaría: igno-
rancia, un patrón cultural de sobrevaloración de la fecundidad
y de la maternidad; pero. también: opresión de la mujer, su
identificación como "objeto-sexual." para una mayoría de va-
rones, machismo, egoísmo —en suma inmadurez— y subdesa-
rrollo humano. Debemos cuidamos mucho de las soluciones
simplistas. A la luz de ciertos fenómenos sociales que ocurren
en las sociedades permisivas, ¿no es cierto el riesgo de que al-
gunos países latinoamericanos nos embarquemos en otra espi-
ral que se abre más y más: la de despertar una conciencia anti-
natalista sin educar para la paternidad responsable, de tal suer-
te que aumenten los embarazos no deseados y los abortos pro-
votados?

Detrás del crecimiento poblacional están el varón y la
mujer con su carga cultural, sus actitudes y motivaciones, sus
creencias religiosas, sus sentimientos de valor y los modos de
comportamiento sexual que todo aquello determina. Aquí te-
nemos un universo micro-social lleno de significación. Debe-
mos asumir que para influir sobre este universo micro-social no
basta difundir información, no basta con mostrar una película
o una novelita gráfica. Para modificar el substrato humano hay
que educar, es decir inducir en las personas una toma de con-
ciencia de ciertos valores humanos, a partir de los cuales surge
el comportamiento sexual responsable. Queremos insistir en
esta idea-fuerza: examinar sólo la realidad macro-social, insistir
en las variables puramente demográficas. distorsiona el tema
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Población. Debemos asumir la dimensión que , tiene en un con-
texto poblacional, la persona, la pareja, la familia, es decir el
universo micro-social. Y es ante este universo, donde. el sub-
desarrollo se hace más dramático aún, ante el cual tenemos una
responsabilidad de actuar, ineludible.

COMO IMPLEMENTAR UNA RESPUESTA INTEGRAL

1.- Papel de los médicos

Por diversas razones, los médicos aparecen hoy a la cabe-
za de quienes pretenden resolver el problema poblacional. Creo
que -detrás de esta actitud existe una motivación en la que se.
mezclan la sensibilidad afectada y el deseo de aplicar cierta.
praxis científica a la solución o alivio de una situación que
afecta el bienestar de millares de mujeres y niños.

Sin embargo, el papel del médico deviene diminuto cuan-
do se lo pretende reducir a un técnico en fecundidad. El médi-
co por su formación de hombre de ciencia, por su sensibilidad
y por su vocación a orientar y educar, puede aportar mucho
más en la problemática de población. Pienso honestamente . que
muchos colegas que trabajan en todo el mundo en planifica-
ción familiar sufren de una distorsión de su identidad: al estre-
char su ángulo de visión, al. perder de vista al ser humano inte-
gral y al declararse "neutros" desde el punto de vista ético, es-
tán renunciando a una parte sustancial de su identidad profe-
sional. El médico es fundamentalmente un servidor del hom-
bre y un consejero nato de la comunidad. Entonces, necesaria-
mente tiene que asumir unos valores.

En la década del 70 mucho de la ética hipocrática puede
expresarse en dos proposiciones:

- El principio moral supremo al cual está sometido el
médico es el cuidado de la vida humana; y

- Debe ser preocupación fundamental del médico la cali-
dad de la vida humana.

De otra parte, existe una ética que debe normar la oferta
de servicios médicos para regular la fecundidad:

- Garantizar una correcta atención médica en la que la
disminución de la natalidad no sea el valor absoluto;

- Asociar a la asistencia médica acciones educativas (no
meramente informativas), procurando comprometer a la pareja
en un proceso de toma de conciencia sobre su situación fami-
liar, conyugal y personal;

- Salvaguardar siempre el respeto a la libertad, a la con-
ciencia y a la dignidad de quienes por decisión propia se acer-
can a los servicios médicos.

2.- Participación de la comunidad

Cualquiera sea el tipo de solución que se considere para
la problemática de población, es esencial para su éxito la parti-
cipación de la comunidad.

Por participación entendemos fundamentalmente una
"toma de conciencia"; éste es el primer paso para adherir libre-
mente al programa propuesto. El fracaso de muchos programas
de control de la natalidad se ha debido a la coacción abierta o
sub-liminal, que ha determinado a la larga el abandono o el re-
chazo de esos programas, Este peligro se halla siempre presente
en las soluciones que ofrecen a grandes masas de población,
servicios de planificación familiar. Estos servicios, generalmen-
te en manos de una densa burocracia, a menudo instrumenta-
lizan a las usuarias, ofrecen a éstas información pero no educa-
ción, y al no comprometer al cónyuge les resulta imposible sus-
citar una toma de conciencia y un cambio de actitudes en el
nivel de pareja, que es lo que realmente cuenta.

Varias experiencias —entre otras, las que se llevan a cabo
actualmente en Perú, en Colombia, en Costa Rica y experien-
cias similares en Mauritius— han demostrado que es posible
una transformación personal y una modificación de las actitu-
des y de las formas previas de conducta sexual conyugal entre
los marginados, a través de una pedagogía adecuada. En virtud
de estas experiencias, estamos seguros que la educación consti-
tuye el medio más eficaz para comprometer a la comunidad en

programas de promoción familiar. que incluyen regulación de
la fecundidad.

. La nueva Ley de Educación, en el Perú, dispone la parti-
cipación de promotores autóctonos de las diversas comunida-
des en programas de capacitación para la vida familiar, y ac-
tualmente está en marcha en Lima un programa de capacita-
ción para "parejas conyugales promotoras" provenientes de
los Núcleos Educativos Comunales Seleccionados (NECS),
quienes trabajarán luego en el seno de las Asociaciones de Pa-
dres de dichos NECS. Este es el primer ensayo que se realiza en
el Perú de capacitación en gran escala de "parejas promotoras';
y constituye un ejemplo de fructífera cooperación entre el Mi-
nisterio de Educación y una institución del sector privado.

3.- Participación de las instituciones privadas

. Las asociaciones .y grupos privados con fines de servicio
tienen un papel significativo en la problemática . de población.
Estas asociaciones aportan una motivación madura, lo que ase-
gura perseverancia y acierto en la consecución de los objetivos
propuestos. Sus recursos humanos a menudo pertenecen al vo-
luntariado y sienten una mística que les permite desplegar un
esfuerzo constante y desinteresado.

La iniciativa privada en el campo de población tiene un
doble papel: es testigo —o sea da testimonio de presencia y de
acción, para sensibilizar a la comunidad en general— y consti-
tuye un patrón o estandar —un término de referencia para
comparar calidad y eficacia en el trabajo.

En muchos países de América Latina existe un conside-
rable potencial de recursos humanos privados para trabajar en
población. En el Seminario Internacional sobre Población, para
Centroamérica, México y el Caribe, —precedente al realizado
en Lima en noviembre del año pasado y que sirvió de marco al
presente artículo— surgió en los participantes enrolados en di-
versas instituciones y grupos de servicio, un deseo espontáneo
de organizar y coordinar programas dé acción en población en
las áreas: médica, de educación y comunicaciones —a escala
regional. Este es un ejemplo de la vitalidad e iniciativa del sec-
tor privado, cuyo aporte no puede desaprovecharse al encarar
una tarea tan ingente como la que plantea el problema pobla-
cional en nuestros países.

4.- Participación de la juventud

En la mayoría de países de América Latina la población
menor de 15 años constituye un grupo muy importante, cuya
magnitud varía entre 38 y 48 por ciento del total. No se ha re-
parado suficientemente en el significado de este grupo que de-
be constituirse en el "blanco" de acciones educativas adecua-

s. Hay que plantear desde ahora la necesidad urgente de es-
tudiar los problemas de convivencia sexual (es decir, las actitu-
des, juicios de valor, formas de comportamiento sexual) entre
la juventud, para inducir cambios en el sentido correcto y uti-
lizando una pedagogía. eficaz. Es a través de un mejoramiento
integral de las condiciones de salud, de higiene y de los niveles
de educación en este grupo, que se logrará en el futuro inme-
diato una modificación de hábitos y de patrones de conducta
que hoy afectan negativamente la salud materno-infantil y el
bienestar familiar.

REFERENCIAS .

1.- Asistencia de la Madre y del Recién Nacido en América
Latina. Informe preliminar sobre la Encuesta básica para
evaluar la situacion en los países miembros de FLASOG
(Federación Latino-Americana de Sociedades de Obstetri-
cia y Ginecología). Coordinador Prof. Onofre Avendaño.
Año 1973.

2.- Barriga, 0., Diagnóstico y tratamiento del cáncer del cue-
llo uterino (Curso de post-grado de Cáncer Ginecológico,
Lima, enero de 1971).

3.- Salud Materno-Infantil y Bienestar Familiar. Documento
Oficial de la 3ra. Reunión de Ministros de Salud de las
Américas, Santiago de Chile, 2-9 octubre de 1972.
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(ahora sólo en 45 años): cuatro mil millo-
nes. Y para el año 2000 pasará de los seis
mil millones (probablemente cerca de los
siete mil).

Nótese que en los 350 años de este
tercer período, • la familia humana ha su-
bido desde 500 hasta 6.000 millones; se
ha vuelto doce veces mayor.
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-
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CAUSAS DEL CRECIMIENTO

a 3 Hay dos factores principales:
o _; 1) Aumento de la fecundidad (sin au-

z mento de la mortalidad); es decir, que se
tienen más hijos y no aumenta el número
de muertes.

2) Una disminución del porcentaje de

Pna

muertes (sin que disminuyan los naci-
mientos).r

Desde luego, también pueden darse
Aproc. 9CI O TUCO taus 5000 4000 3000 20010 irao . . .AC. et. u O 21O los dos factores juntos, y entonces el cre-
2 millones , AC. AC. 1C. AC Al AL AC.
e. anos

Ac . EC cimiento es mucho mayor.

La. Figura 2 nos muestra que no se d

Este articuló se limita a una sencilla Z .
CALCJLO DE LAS TASAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD, 1774-1970

introducción en forma visual (1), con bre-
ves explicaciones para facilitar la com-
prensión de los datos. .

La Figura 1 nos muestra el crecimien-
to de la población a lo largo de la historia
y prehistoria (ya que incluye la Edad de
Piedra). Está dividida la visión de conjun-
to en tres períodos:

El . primero comprende unos dos mi-
llones de años, durante los cuales el hom-
bre cazaba, pescaba y tomaba los frutos

silvestres que encontraba a su paso. La
población mundial se calcula que jamás
pasó de diez millones.

El segundo período se inicia hacia el
año 6.000 antes de Cristo, cuando el
hombre aprendió a sembrar, mantener
animales domésticos, construir casas, pue-
blos y ciudades. Al asegurar una alimen-

tación estable por medio de cosechas y
ganados, la familia humana aumentó con-
siderablemente: de diez millones, en unos
cinco mil años subió a 300 millones, y
hacia 1650 antes de Cristo se calcula que
había unos 500 millones.

Después de comenzar la Era Cristiana,
hubo fuertes altibajos en la población, de-
bido a guerras, epidemias y otras causas
de muertes masivas. 'El hecho es que en
1650 después de Cristo había otra vez
unos 500 millones.

Tercer período: 1650 — 2000. En los
primeros doscientos años de este período,
la población mundial se duplicó y por
primera vez llegó a los mil millones. Des-
pués volvió a duplicarse en sólo 80 años:
dos mil millones. Para el año próximo
(1975) se espera que vuelva a duplicarse

(1) Los gráficos han sido tomados del
"Boletín de la Población", Vol. II, núm.
6, publicado en Bogotá (octubre 1971).
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el primer factor (aumento de la fecundi-
dad) en los países subdesarrollados ni,
desde luego, en los desarrollados. En am-
bos ha disminuído. En los desarrollados
bajó desde cerca de 40 nacimientos por
cada mil habitantes, hasta la mitad, 20 na-
cimientos. En los subdesarrollados la dis-
minución ha sido escasa.

El segundo factor (disminución de la
tasa de muertes), si lo miramos en el con.
junto de los doscientos años (1750 -
1950), viene a ser casi igual: unos 24 fa-
llecimientos . menos que hace cien años
por cada mil habitantes, en ambos casos.
Pero es muy de notar que la disminución
en las muertes ha descendido rapidísima-
mente en los países subdesarrollados,
precisamente durante los últimos cincuen-
ta años (debido, en gran parte, a que mue-
ren muchísimos menos niños). Conse-
cuencia, que ahora en estos países —según
la figura 2— nacen 38 por cada mil habi-
tantes y mueren 14, quedando vivos 24
más cada año (por cada mil habitantes).
En cambio, en los países desarrollados na-
cen 20, mueren 10 y quedan los otros 10.

En otras palabras: ahora están creci-
endo los países subdesarrollados a*una ve-
locidad casi dos veces y media mayor que
los otros: 24 personas por cada 10 de los
desarrollados.

EL FACTOR ACELERADOR

( ►
o3(ú0s tt n IlIsi os)
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3•INDIA: PROYECCIONES DE LA DiSTRIBUCION POR EDAD,. AÑO 2000

Año do

nadmiento

1996-2003
1991.19;5
1986-1990
1981-1985
1976-1980
1971-1975
1966.1970
1961-1965
1956-1960
19;1-1955
1946-1950
1941.1945
193&1940
1931.1935
1926-1930
1921-1925
1916-1920
1911-1915
1906-1910
1901.1905
1896-1900
1891.1 1105
1 206-1 090

Año de
nodmtonto
1996-2000
1991-1995
1986.1990
1981-1985
1976-1930
1971-1975
1966.1970
1961-1965
1956.1960
1951-1955
1946-1950
1941-1945
1936-1940
1931-1935
1926-1930
1921-1925
1916.1920
1911-1915
1906.1910
1901-1905
1 896.1900

Además del factor arriba mencionado 1891.1995

(el que haya muchos más nacimientos que  1886-ls9°

muertes), ocurre que cada año el número aa 12 10 a 6 4 2 0 2 4 6 a 10 12
de jóvenes que empieza a tener hijos es (?obIoc6n en millones)

mayor que el número de ancianos que de-
jan de tener hijos. Esto se debe a que has-
ta hace pocos años un 40 por ciento (y<, COMPARACION DE LOS INGRESOS Y DEL AUMENTO DE LA POBLACION
hasta un 60 por ciento en algunas regio-
nes, incluso aquí, en Venezuela) morían
antes de los seis meses de edad, y además
un gran porcentaje de los restantes (hasta
un 40 por ciento) fallecían antes de los
doce años. Ahora se evita la gran mayoría
de estas muertes infantiles, y así van lle-
gando a la juventud en oleadas, que a su
vez procrean nuevas oleadas de bebés.

La Figura 3 es la pirámide de edad de
la India, y muestra claramente que es casi
imposible que deje de aumentar en pobla-
ción desde ahora hasta el año 2000. En
efecto, supongamos que quienes están en
capacidad de procrear decidieran —como
se ve en la parte superior de la figura— re-
ducir su fecundidad al nivel de reemplazo,
es decir, que la gran mayoría de las pare-
jas no pasara de dos hijos, de modo que
el total de los que nacen resulte igual al
total de los que mueren. Los primeros
quince años habría una disminución; pero
después, a medida que los jóvenes llegan
a ser padres, al ser mayor su número cada
año, volvería a aumentar la población, ya
mediados del proxuno siglo llegarlas a los
mil millones. Peor aún sería, pues llega- INGRESOS COMPARADOS económico. Pero este crecimiento es esca-rían a mil quinientos millones, si conti so si se compara con el aumento de la
núan en las tasas anuales de nacimientos Los países subdesarrollados van con- propia población.
y fallecimientos, como se ve en la parte  siguiendo aumentar su producto nacional La Figura 4 presenta en forma de unainferior de la misma figura. bruto (PNB) y con ello elevan su nivel moneda cada suma de cien mil millones
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de PNB. Se ve que los subdesarrollados
han subido, de menos de dos monedas,
hasta cinco monedas y media en sólo
dieciocho años (1950 — 1968): casi el
triple. Proporcionalmente, es más que lo
que la figura presenta respecto a. los paí-

ses desarrollados (que sólo duplicaron su
PNB: de siete monedas y un tercio, a
quince y media). Pero en total, los subde-
sarrollados, en 1968, sólo tienen 550 mi-
llones de PNB, mientras.los desarrollados
llegan a 1.500 millones.

la diferencia es más notable respecto
al aumento de población: los países desa-
rrollados aumentaron dos figuritas (equi-
valentes a 200 millones de habitantes),
mientras los nuestros aumentaron trece
(1.300 millones de habitantes).

En total, los subdesarrollados tene-
mos la tercera parte de ingresos anuales,
para más que el triple de gente. En otras
palabras: los desarrollados tienen nueve
veces más PNB por persona. Esa era la di-
ferencia el año 1968. Desde entonces ha
ido aumentando.

En cuanto a la distribución propor-
cional comparada entre varios países más
significativos, la Figura 5 nos muestra el
aumento de la población, en 'porcentaje
anual, y el ingreso per cápita (o sea, el to-
tal de ingreso anual, dividido por el nú-
mero de habitantes).

Si en vez de México hubieran puesto
a Venezuela, la figura sería casi igual, con
sólo algo más de ingreso per cápita —de-
bido al petróleo—, pero más o menos
igual respecto al aumento de la población,
ya que tenemos casi el 3,5 por ciento
anual (según el estudio de "Censos y Po-
blación", basado en los cuatro últimos
censos). Estamos entre los, países de más
alto aumento de población en el mundo.

POBLACION Y ALIMENTOS

INGRESO PER CAPITA Y AUMENTO DE LA POBLACION EN ALGUNOS PAISES

Miles en dólares Porcentaje

4 3 2 1 0 0 1 2 3 4
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Fuentes:. Naciones Unidas: "Anuario Estadístico de Naciones Unidas", Nueva York, 1970...
Naciones Unidas: "Anuario Demográfico de Naciones Unidas", Nueva York, 1970.

Population Reference Bureau, Inc.: "Cifras de Población Mundial - 1.970", junio, 1970.

Los países con bajo ingreso per cápita tienen un . alto crecimiento de la po-
blación.
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Constante lucha se está produciendo
en el mundo entre el aumento de la po-
blación y el incremento en los productos
alimenticios. Cuando los alimentos dispo-
nibles no bastan para satisfacer la deman-
da —como está ocurriendo ahora a nivel
mundial—, se produce la inflación (suben
los precios) y los precios se ven en difi-
cultades para adquirir aun lo necesario.

La Figura 6 muestra que —debido a
los grandes adelantos de la agricultura—
la producción mundial dé alimentos va
aumentando casi paralelamente al aumen-
to de la población, o sea ambos al 2,5 por
ciento aproximadamente.

Los expertos calculan que este au-
mento en la producción de alimentos po-
drá durar algún tiempo, pero no podrá
sostenerse por un plazo demasiado largo.
Y en países como México, Ecuador, Ve-
nezuela y algunos de Centroamérica, que
tienen no un 2,5 sino 3,5 o más de au-
mento anual, las perspectivas son todavía

Fuente: Organización da la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO): "El más alarmantes.
Estado de la Agricultura y la Alimentación en 1969", Roma, 1969.

La producción mundial de alimento., escasamente se ha. mantenido al ritmo del
aumento de la población. MAURO BARRENECHEA
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UNA. ECLESIOLOGIA NEUMATOLOGICA .. .

Una acción pastoral equilibrada, la ortópraxis apostólica,
supone en su transfondo, una eclesiología igualmente equilibra-
da. A su vez, ambas son tributarias de la idea que nos hacemos
del Dios encarnado, es decir, de una cristología. Esta temática
preocupa hoy a los pastoralistas; la eclesiología cristológica ase-
gura al apostatado una estructura y una continuidad en su mi-
sión fiel a la fe y a la institución apostólica.

Sin embargo, esta dimensión de la eclesiología es insufi-
ciente, si no está . i ntegrada en una segunda dimensión, la neuma-
tología. En la teología de la Iglesia, ésta correspondería a una
"eclesiología de la vida", como el aspecto anterior corresponde
a una "eclesiología de la estructura". Lo cual supone que al
igual que hacemos esfuerzos por poner al día una teología de
Cristo y de la Encarnación, profundicemos una teología del
Espíritu Santo,. en lo cual nos queda mucho por hacer. Una
teología del EspírituSanto está en la base de cualquier reforma
pastoral.

En América Latina estamos especialmente huérfanos de
una neumatología. Para la mayoría de los agentes pastorales, la
teología del Espíritu está limitada y ligada a la espiritualidad, y
a una vida espiritual personal. En la misma Iglesia, la presencia
del Espíritu Santo queda prácticamente reducida a animar su
estructura, su sacramentalidad e instituciones, para hacerlas
fieles a Cristo.

Desde el punto de vista de la eclesiología esta neumatolo-
gía es insuficiente para animar nuestro apostolado y para hacer
brotar fa pastoral autóctona que necesitamos. Esta quedará
anquilosada, sin vida, o continuamente dependiente de mode-
los e inspiración ajena. El Evangelio que la Iglesia tiene que
ofrecer al hombre latinoamericano, queda sin significación.

La cuestión neumatológica, de cara a nuestra pastoral,
ofrece dos aspectos. El primero, es consecuencia de lo que po-
dríamos llamar la "alianza" entre Cristo y el Espíritu Santo;
alianza que se prolonga entre el Espíritu y la Iglesia, en sus es-
tructuras apostólicas ycristológicas. La Iglesia no solo prolonga
el ser y el actuar de Cristo, sino también su "modo" de actuar,
y ello implica que el Espíritu conduce la Iglesia como condujo
a Cristo. Todo lo estructural en la Iglesia, lo visible, lo sacra-
mental, lo misionero y lo ministerial están habitados por el
Espíritu al modo de Cristo. Reciben del Espíritu su eficacia. En
este primer aspecto, la misma estructura cristológica de la Igle-.
sia está en alianza con el Espíritu, supone una neumatología.

En esta línea, surgen en la Comunidad toda una serie de
ministerios estructurados, sacramentales, que prolongan el mi-
nisterio apostólico y la acción visible de Cristo.

Este primer aspecto de la neumatología (el Espíritu "de
la estructura") es el más puesto en relieve, y el que está en la
conciencia de los agentes de la pastoral. Se ve como una alianza
entre las acciones e instituciones pastorales, y el Espíritu, que
las acompaña siempre y les asegura su eficacia sobrenatural.
Pero este aspecto no basta para nuestro propósito. Queda en la
sombra un segundo aspecto de la neumatología; el de "la vida".
Pues hay una eclesiología pastoral de la estructura, y otra de la
vida, como dos aspectos inseparables, y llamados a enriquecerse
mutuamente. Y el hecho que los dos aspectos de la neumatolo-
gía cumplan con ese requisito, sin sacrificarse mutuamente (la
estructura y la vida, la institución y el carisma), es ya un efecto
del propio Espíritu Santo.



Por este segundo aspecto de la neumatología la Iglesia es
profética y carismática. El Espíritu que la habita no se reduce a
la institución ni al ministerio sacramental. El Espíritu, puesto
que es de Dios, no está "encerrado" en la institucion eclesial,
ni condicionado absolutamente por ella. Queda libre, y "sopla
donde quiere". La misma Iglesia no puede presumir de antema-
no su fidelidad al Espíritu; y a la misión pastoral: debe buscarla
y pedirla incesantemente. La Iglesia y nuestra pastoral están ba-
jo la Palabra y el Espíritu.

La neumatología carismática asegura a la pastoral su di-
mensión dinámica creadora, adaptable a hombres y aconteci-
mientos nuevos. Su capacidad de rejuvenecer y de renovarse, y
de ser siempre fiel al Evangelio, en situaciones inesperadas, no
previstas por lo estructural. Para ello, la Comunidad genera una
segunda serie de ministerios, los carismáticos. El Nuevo Testa-
mento es ya testigo de ello. (San Pablo en 1 Cor. 12 enumera
ministerios tanto institucionales como carismáticos, todos sus-
citados por el mismo Espíritu, todos al servicio de los demás).
La Comunidad queda entonces edificada sobre la institución y
el carisma, — sobre los Apóstoles y los Profetas", en expresión
del mismo San Pablo; y esta verdad, a menudo descuidada, fue
en seguida introducida en el credo católico de Nicea: "Creo en
el Espíritu Santo.., que habló por los Profetas...".

Nuestra teología pastoral estuvo distanciada de una ecle-
siología carismática. Las razones han sido numerosas, desde las
exegéticas (olvido 'de la eclesiología de las primeras Epístolas
de San Pablo, frente a la eclesiología de sus Cartas Pastorales y
de los Hechos),hasta las históricas. Aquí habría que recordar el
desprestigio en que cayó lo carismático en el cristianismo, ya al
inicio de la Edad Media, por los abusos y su tendencia a veces
il uminista; la excesiva institucionalización de la Iglesia de la
Contrarreforma, que es la que nos llegó a América, con su con-
siguiente recelo de todo lo carismático, en reacción a la eclesio-
logía protestante; el clericalismo dominante hasta ahora, por el
cual el ministerio jerárquico absorvió prácticamente todas las
funciones pastorales, incluyendo la laical. Así, cuando en la
Iglesia latinoamericana comenzó a formularse metodológica -
mente la eclesiología de cara a la pastoral, ésto se hizo casi ex-
clusivamente en una línea cristológico-estructural, vacía de una
neumatología.

En el Concilio Vaticano II se comienza ya a reaccionar
contra ésto, y aparecen elementos importantes para una elabo-
ración de una teología de los carismas y para una eclesiología-
pastoral neumatológica. Esta elaboración aparece urgente, pues
al abrirse el camino y al recuperarse conceptos tales como la
Comunidad, la renovación permanente de la Iglesia, la creativi-
dad de las Iglesias locales, la adaptación de la pastoral a todas las
culturas y situaciones del mundo moderno, etc., se ha puesto
en evidencia la falta de una teología del Espíritu Santo. Muchas
de las tensiones y malos entendidos en la estructura actual de
la Iglesia se deben a ello. Dificultad para integrar creatividad y
autoridad, participación y dirección, universalidad y localidad,
unidad y pluralismo... Para muchos, un Vaticano III sería el
"Concilio de la teología del Espíritu Santo".!

Por ejemplo; el Vaticano II liga la reforma litúrgica "al
paso del Espíritu Santo por la Iglesia (SC 14). Este paso "'da
vida a la Iglesia... lá rejuvenece, la renueva, la unifica..." (LG 4).
"Es vínculo de comunión y unidad" (LC 4, 7, 9, 13...) lo cual
subraya que la unidad de la Iglesia no es solo estructural (en
torno al Papa y al colegio de Obispos), sino tambien neumática,
como un movimiento del interior.

Igualmente, ciertas opciones de Medellín no se entienden
sino a la luz de una — neumatología práctica": las Comunidades

cristianas de Base, la opción por los oprimidos, el descubrimien-
to de la función profético-pastoral-política de los cristianos en
el actual proceso de transformación del continente.

En todo caso, el camino está abierto.

DESAFIO PASTORAL LATINOAMERICANO

1.— Carisma en la vida consagrada

Desde el punto de vista de una eclesiología pastoral caris-
mática, de cara a nuestra pastoral, se nos imponen ciertas tareas.

Por de pronto, tomar conciencia de lo carismático de
ciertos ministerios hoy excesivamente estructurados, y recupe-
rar todo su dinamismo y creatividad consagrada, sobre el cual
ya se ha hablado mucho, y hay actualmente una fuerte busque-
da al respecto. Si la vida religiosa es un acontecimiento del
Espíritu para dar a la Iglesia estilos de vicia evangélicos, radica-
les y válidos en el actual proceso latinoamericano, las Comuni-
dades religiosas están llamadas a simbolizar y a profetizar
"al cristiano del futuro", el "hombre nuevo en Cristo" cle una
América Latina que busca su liberación. El seguimiento de Cris-
to obediente hasta el sacrificio, el amor universal de castidad, la
pobreza radical, la vida fraternal y contemplativa están llama-
dos a irrumpir en la historia actual como acontecimientos del
Espíritu que "hace nuevas todas las cosas", inspiradores de
las formas de vida evangélicas que insistentemente buscan hoy
muchos cristianos.

Ante los graves desafíos pastorales, la vida consagrada de-
bería recordar su mejor tradición histórica al respecto, como
carisma de creatividad: aparecen como grupos de consagrados
poseídos de un mismo espíritu y de una misma intuición apos-
tólica, que "inventaron" maneras nuevas de presencia cle la
Iglesia o métodos nuevos de apostolado, o resucitaron valores
del Evangelio olvidados. Siempre en actitud profética y creado-
ra, lo que a menudo causó desconfianza y conflictos por parte
de "lo establecido". Hoy día (¿por falta de una neumatolo-
gía? ) demasiadas Comunidades aparecen pastoralmente apega-
das al pasado y poco conscientes de esta misión carismática de
buscar nuevos caminos para el apostolado.

2.— Carisma del "misionero".

La pastoral latinoamericana debe recuperar igualmente
el carisma del "misionero". Entendido como aquel apóstol que
ejerce su ministerio en una Iglesia o en una situación cultural
diferente a la suya. La presencia masiva de apóstoles extranje-
ros en el continente hace tanto más urgente la conciencia de es-
te carisma. Tal vez tenemos muchos agentes cle pastoral veni-
dos de afuera, y pocos "misioneros". No todos tienen el caris-
ma de insertarse adaptada y creadoramente en otro medio, con
el fin de suscitar una Iglesia local capaz de auto asumir su pro-
pia evangelización, sin prolongar situaciones de dependencia, o
reforzar un sistema pastoral del cual nos urge salir. Por otra
parte, este carisma misionero se da igualmente dentro de las
Iglesias latinoamericanas, para funciones ''al interior" de esas
Iglesias en lo que podemos llamar "apostolados de fronterea".
Aquí se inscriben todas las experiencias pastorales en ambien-
tes extraños a la fe, indispensables para que la Iglesia no se ha-
ga un "ghetto — . La encarnación de una subcultura hasta en lo
si mbólico, la solidaridad con los más pobres, una nueva meto-
dología de evangelización o la celebración de una liturgia signi-
ficativa, son gestos misioneros propios de la irrupción de un
Espíritu que renueva.

3.- Carisma de los profetas.

Junto al carisma misionero, ya sea como inspirador o co-
mo realizador, hay que considerar a los "profetas". Nos referi-
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mos sobre todo al "pequeño" profeta, al que hace nuestra pas-
toral ordinaria. La Iglesia latinoamericana necesita hoy mucho
estos "pequeños profetas", que no se suscitan a sí mismo, sino
que son el don del Espíritu. Ellos tienen el carisma de inspirar
y de crear la Iglesia "desde adentro", en onda con la historia y
con los signos de los tiempos, los cuales leen e interpretan a la
luz del Evangelio, y de una manera casi "intuitiva", realizan los
pasos pastorales que hay que dar precisamente en este momen-
to. A veces son laicos, a veces obispos, a veces consagrados,
otras veces no, pero dentro de la estructura institucional —ca-.
rismática de la Iglesia, son principalmente ellos los que le abren
nuevos rumbos en la evangelización, y garantizan la renova-
ción del apostolado. Una Comunidad consciente de una neu-
matología, por un lado sabrá reconocer a los verdaderos profe-
tas, que a veces están latentes en . su seno, y les dará suficiente
li bertad de pensamiento y de acción, aunque a veces, por su
misma vocación "de frontera", se sitúen fuera de lo "conven-
cional".

Así y todo, tendremos tensiones y dificultades entre los
profetas y el ministerio institucional, sobre todo la jerarquía,.
cuyo ministerio es precisamente detectar los carismas, promo-
verlos en la mayor amplitud de servicio posible a toda la Igle-
sia, y también juzgarlos. .La limitación humana hace que estas
dos funciones, que en el dinamismo del Espíritu son comple-
mentarias y convergentes, y que sirven la misma Iglesia, sean a
menudo conflictivas. Podemos pensar que ello constituye un
mal necesario, o tolerable. Hay que pensar más bien, a la luz de.
este mismo dinamismo del espíritu, que es la forma habitual
como progresa la pastoral y se llega a un bien, supuesto que
ambos mantengan una actitud abierta y evangélica.

Es evidente que la pastoral del futuro en América Latina
tendrá que crear pistas en cuanto al culto autóctono, en cuanto

.a la multiplicación de ministerios laicales, en la creación de co-
munidades que no necesitan la permanente presencia del pres-
bítero, en las tareas cristianas en sociedades represivas, pluralis-
tas o socialistas, en la evangelización del catolicismo popular...
Las respuestas sabias no son fáciles de dar, y a primera vista
algunas pueden parecer en desacuerdo con "lo oficial"; pero la
capacidad de una autoridad para leer lo que hay del Espíritu en
estas instituciones, y para recordar que el mismo Espíritu no es
"poseído" por lo institucional, y que actúa donde quiere (y no
a priori donde "debería"), es ya un carisma.. En todo caso,y
dadas ciertas condiciones, en la Iglesia debería haber siempre
una presunción en favor de lo nuevo, mientras no'haya razones
para dudar. (Y no al contrario, como sucede muchas veces).

El profeta, por su parte, debe ser un hombre de fe, que
acepta la autoridad de la Iglesia, y que sabe que en la pastoral
lo eficaz no es siempre lo mejor, ya que la, misión está marcada
por la cruz. Debe ser humilde, y saber que ningún carisma es
permanente, y que su servicio está ligado a las necesidades pas-
torales de la comunidad. Los carismas pasan, y los profetas
cambian; la Iglesia queda. Por lo mismo debe saber esperar, y
purificarse en la espera, mientras sigue trabajando por lo que él
juzga lo mejór. El verdadero espíritu profético no aleja de la
jerarquía, y reaccionar evangélicamente en situaciones límites
es ya una prueba del carisma. La fidelidad al Espíritu significará
en todo caso mantener la comunión, no cortarse de la comuni-
dad, en lo que está de su parte. Buscar el diálogo y la colabora-
ción, pues el verdadero carisma se comunica a otros y no hace
de "francotirador" aislado. Pues en definitiva es el mismo Espí-
ritu el que lo anima a él, a la autoridad y a los demás ministerios
de su comunidad, y este Espíritu lleva a la comunión. Aquello
que parecería imposible para las leyes de la sociología, es posi-
ble en la comunidad cristiana, que actúa bajo las leyes de la neu-
matolog í a.

Pues el carisma profético no es solo "personal". Hay
también grupos, comunidades, Iglesias proféticas en un momen-
to dado. No significa que siempre lo serán, pero en ciertas opcio-
nes pastorales, en ciertos juicios sobre las situaciones complejas,
en ciertas decisiones —en todo lo cual se ofrecen siempre
alternativas—, la. comunidad como tal necesita no solo estudio
y consulta, sino en definitiva un alto grado de sabiduría pastoral.
Esta es propia del Espíritu y de una intuición verdaderamente
carismática. Estas "intuiciones pastorales" no son coincidencias
o arbitrariedades; tienen sus propias "leyes" de gestación, pro-
pias de la teología del Espíritu Santo más que de las ciencias
eclesiásticas. Ello se puede apreciar en tal encíclica, en tal carta
pastoral, en tal Sínodo, Conferencia o Concilio, donde el fruto
superó los antecedentes racionales.

"... en lo pastoral lo eficaz no es siempre lo mejor"

Igualmente ciertas posiciones u opciones socio-políticas'
de los cristianos o de una Comunidad como tal, no están exen-
tas de esta "intuición del Espíritu". Adoptar una línea de con-
ducta temporal evangélica, puede ser también un carisma, tanto
más cuanto que la verdad en estas materias no está en una so-
la ideología, ni coincide siempre con "el centro" o los extre-
mos. Hay que re-intuirla permanentemente.

4.— Carisma del "Santo".

Pienso también que una eclesiología neumática, en la ho-
ra actual de la pastoral latinoamericana, debe recuperar el. minis-
terio carismático del "Santo". Se trata aquí del "santo oficial",
aquel declarado tal por la Iglesia, infaliblemente. Dejando de
lado los aspectos muy discutibles del "proceso de canonización",
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(comprensibles por su origen histórico), no f parece los Santos
ejercen un verdadero ministerio de inspiración y autoidentifica-
ción de la Comunidad. Es muy importante que la Iglesia, con
todo su peso, declare Santo a una persona de carne y hueso co-
mo nosotros. Eso significa que la Iglesia se identifica con esa
persona, y nos la propone como modelo inspirador. En medio
de todas las ambigüedades de los cristianos, es importante que
se nos diga inequívocamente donde está el'verdadero cristianis-
mo y el Evangelio encarnado. Ello permite a la Comunidad no
ofuscar su ideal, e identificarlo permanente, y no caer en la
tentación de imitar falsos profetas, o de no procurar la vivencia
radical del Evangelio bajo el pretexto que "la jerarquía no está
a la altura". Esta, aún en sus peores momentos, nunca se nos
propuso a sí misma como ideal evangélico, sino siempre sólo a
aquellos hombres con los cuales la Iglesia se ha identificado.

Es de notar que aún las sociedades e ideología profanas
identifican sus ideales en próceres,. en héroes, en modelos huma-
nos. Hay un "culto a los santos laicos". En el caso de la Iglesia,
este culto es un verdadero carisma que la identifica con su ideal
de una manera complementaria y análoga a la enseñanza del
magisterio: en el santo esta enseñanza se encarna y se hace
carisma.

Pastoralmente, esto supone reivindicar el culto y el senti-
do del Santo. Su valor simbólico, inspirador, históricamente
imitable. Su relevancia para tal Iglesia en tal momento. Todo
ello debe orientar la promoción de tal o cual cristiano a la
santidad, en la medida que la encarnación de ciertos valores
evangélicos ayude a las actuales aspiraciones de los cristianos, y
responda a los desafíos de la hora presente. Nos podríamos
preguntar al respecto si los Santos que honra América Latina en
general no son todavía muy ajenos a las realidades y necesidades
cristianas de esos pueblos, y hasta que punto se honra el pasado
y no el presente histórico. Tal vez se debería encontrar para las
diversas Iglesias locales mecanismos auténticos para que oportu-
namente estas Iglesias pudieran identificarse con sus "Santos",
sin esperar excesivamente, a fin de que esta misma identificación
cumpla oportunamente su carisma en esa Iglesia. América Lati-
na necesita hoy modelos inspiradores, autentificados, del com-
promiso misionero, del compromiso por la liberación de los
oprimidos, de formas evangélicas de actuar enlo socio-político,
de solidaridad con los marginados...

CARISMA Y PLANIFICACION PASTORAL

Otra tarea, ciertamente actual, de nuestra pastoral, es la
de dar al Espíritu Santo todo su lugar en la pastoral de conjunto,
y en la planificación del apostolado. Al respecto, una recta neu-
matología nos asegura que el Espíritu acompaña y configura la
pastoral desde el comienzo del mismo proceso pastoral, y no se
agrega a mitad de camino o al final, para dar "alma" a una
construcción puramente de iniciativa humana, de sociólogos o
teólogos. La pastoral no es el mero producto de especialista y
planificadores, a los que se agrega el Espíritu más tarde, ni la
planificación del apostolado sigue las reglas de los planes de las
ciencias humanas, (del desarrollo u otros). En la planificación
profana, se estudia la realidad, y a la luz de ciertos principios
teóricos se hace una diagnosis y se establecen remedios, que se
deciden y distribuyen estratégicamente durante un período de
tiempo. (Así por ejemplo los mismos procedimientos "admi-
nistrativos" a la pastoral. Para establecer un plan de apostolado,
habría que comenzar analizando según esto, la realidad social y
religiosa, hacer sobre ella una reflexión teológica pastoral,
para detectar ciertas metas y urgencias apostólicas, que se pro-
ponen como imperativos de acción ante el contraste de la reali-
dad con la teología.

Este tipo de planificación pastoral olvida el principio
neumatológico. Según éste, una pastoral se configura no solo.
por ciertos principios teológicos y por un diagnóstico de la rea
lidad. Hay otro factor decisivo: lo que el Espíritu de hecho está
suscitando como iniciativa renovadora en esa Iglesia. Los "he-
chos" pastorales locales. De ello no se puede prescindir, y
cuando se hace, el plan y las directivas apostólicas no responden
a la situación de las "bases". Solo asumiendo e incorporando a
las ciencias humanas y teológicas el movimiento del Espíritu
"desde adentro", el plan exterior responderá al dinamismo in-
terior.

IGLESIA CON RAICES AUTOCTONAS

En fin, el gran desafío de nuestra fe en el Espíritu, y de
nuestra capacidad para desarrollar una pastoral auténticamente
"neumatológica", está relacionado con las tareas de crear desde
sus raíces autóctonas las Iglesias locales latinoamericanas. Esta-
mos ante búsquedas urgentes para consolidar Iglesias adultas,
con estructuras y pastoral tan católicas como propias, Formas
autóctonas de Comunidad (la comunidad cristiana de base);
nuevos ministerios, más diversificados, que surjan de la misma
comunidad, y que vayan resolviendo desde la raíz la falta cróni-
ca de vocaciones; formas originales de evangelización frente a
las religiones populares; la cuestión del culto vernáculo, etc...
Estas tareas hoy día son tópicos, y tópicos oficializados en Me-
dellín. El problema está en su relación, y en las posibilidades
concretas de nuestras Iglesias para estos desafíos creadores.
¿Quién nos asegura la capacidad de tener éxito en la liberación
de las energías latentes en las Comunidades locales, ya sea en
forma de nuevos ministerios, enriquecimiento de la liturgia, y
creatividad en la evangelización? . ¿Quién nos asegura que estas
energías latentes son suficientes para el "despegue" creador
hacia una Iglesia autóctona, sobre todo en los medios pobres,
marginados, indígenas?

La respuesta a estos interrogantes sólo se encuentra en una
neumatología, como principio interno y siempre presente de la
creación de la Comunidad, y en nuestra fe en que el Espíritu
actúa y está a disposición al interior de estas Comunidades. El
Espíritu Santo no actúa menos en las Iglesias latinoamericanas
que en otras, y potencialmente las dota de todos los ministerios
y carismas necesarios para su desarrollo hasta la madurez. El
grado de implantación de la Iglesia en América es ya suficiente
como para que se pueda realizar este "despegue" creador. Tal
vez lo que faltó hasta ahora fue o una estructura misionera
suficiente, o nuestra fe y abandono a la acción del Espíritu que
ciertamente habita institucional y carismáticamente nuestras
Comunidades; o la carencia de una neumatología en nuestra pas-
toral. Los desafíos del momento a los cristianos son creadores,
y la creatividad en la Iglesia está ligada a esta teología del Es-
píritu Santo.

El conjunto de estas tareas es arriesgado. Pero la neuma-
tología es también el fundamento de una "teología dei riesgo".
Sólo nuestra fe en la alianza indisoluble entre la Iglesia y el
Espíritu, que asegura a la Iglesia la fidelidad y la indefectibili-
dad, nos hará ser fieles, sin falsas angustias ni temores, a tareas
creadoras que sabemos de antemano que son parte del mismo
carisma de la fidelidad. La mejor manera de ser fiel al principio
cristológico y apostólico es siendo fiel al neumatologico, cuya
creatividad consiste, al fin de cuentas, en recuperar y encarnar
el mensaje de Jesús en cada momento de la historia. "Se osdará
el Espíritu que estará con vosotros para siempre... El os lo
enseñará todo, y os recordará cuanto os he dicho yo..."
(Jn. 14,16,26).
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DIALOGO NORTE-SUR

De conformidad con lo acordado en

Bogotá en noviembre de 1973, los canci-
lleres latinoamericanos acudieron a Méxi-
co para conferenciar con su colega norte-
americano, el profesor Henry Kissinger.
El objeto de la reunión es el de examinar
y solucionar algunos de los problemas
que plantea la convivencia de una gran
potencia industrial con una veintena de
países subdesarrollados y econónúcamen-
te no autónomos. Desde el comienzo, pre-
valeció la impresión de que el encuentro
de México sería decepcionante en cuanto
a cuestiones realmente álgidas, tales como
la de la ingerencia de las compañías trans-
nacionales en la vida interna de las nacio-
nes de Latinoamérica..

ACUERDO SOBRE EL CANAL

La reunión de México fue precedida
de un acuerdo de principios entre los Es-
tados Unidos y la República de Panamá,
para negociar un nuevo tratado sobre el
Canal, sustitutivo del tratado Hay-Bunau
Varilla de 1903. Según los principios
aprobados, el nuevo instrumento anulará
la cesión perpetua y devolverá la Zona del
Canal a la soberanía panameña. -Sin em-
bargo, continuará la presencia de los Esta-
dos Unidos en el manejo de la vía inter-
oceánica.

¿NORMALIZACION
CUBA-ESTADOS UNIDOS?

Cuba recibió la visita del máximo di-
rigente del Partido Comunista de la Unión
Soviética, Leonid Brezhnev. El gobeman-

DEMETRIO BOERSNER

te soviético, antes de desembarcar en La
Habana, envió un cordial saludo al Presi-
dente de los Estados Unidos, Richard Ni-
xon, y toda su visita a Cuba se desenvol-
vió bajo el signo de la coexistencia pacífi-
ca entre los sistemas, quedando clara la
intención de coadyuvar a una eventual

reanudación de contactos normales entre
la Antilla socialista y los países del "siste-
ma • interamericano" encabezado por la
potencia norteamericana. Tanto Brezhnev
como Castro afirmaron que la convivencia
armoniosa de países socialistas y capitalis-
tas no es incompatible con la solidaridad
de los pueblos. Asimismo, señalaron que
las revoluciones no se pueden exportar.

Al parecer, no sólo Kissinger sino
también muchos hombres de negocios
norteamericanos —ansiosos de ganar acce-
so al mercado cubano— desean la norma-
lización con el régimen que preside el
doctor Castro. No se excluye la posibili-
dad de que una normalización EUA-Cuba
forme parte de un acuerdo más amplio
entre Washington y Moscú, sobre la tota-
lidad de los problemas internacionales.

REPRESION Y MASACRE
EN EL SUR

En la República de Bolivia, una pro-
testa popular contra medidas oficiales de
alza de precios condujo a una sangrienta
masacre. Chocaron los campesinos de la
región de Cochabamba, radicalmente en-
frentados al gobierno derechista de Ban-
zer, con fuerzas del gobierno, y las bajas
campesinas fueron superiores al centenar
de muertos. Seguidamente, el Presidente

Hugo Banzer emitió un llamamiento a los
habitantes del medio rural para que _"ex-
terminaran" a todo "comunista" o "ex-

tremista" que encontraran. Esta legaliza-
ción de la cacería al hombre provocó pro-
testas diversas y un enérgico documento
condenatorio de la Iglesia.

Kissinger: diálogo Norte-Sur

En el vecino Chile, la Junta gobernan-
te despejó toda ilusión con respecto a un
pronto retorno a la democracia. En reite-
radas proclamaciones, integrantes del ac-
tual gobierno chileno expresaron que las

fuerzas armadas desempeñarán el poder
por un tiempo largo. Prosiguieron las de-
tenciones y los allanamientos en busca de
supuestos "arsenales". Ante esa realidad
el Partido Demócrata Cristiano, que origi-
nalmente miró con buenos ojos al golpe
militar de septiembre • y tuvo excelentes
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Víctima de la masacre en Bolivia.

relaciones con el general Augusto Pino-
chet, emitió una protesta —firmada por el
presidente del partido, Patrició Alwyn-
contra los atropellos y los actos inhuma-
nos cometidos en el proceso de la repre-
sión anti-izquierdista. Según se sabe de
buena fuente, muchos demócratas cris-
tianos han llegado a compartir el criterio
de que el actual régimen es fascista, y es-
tán comenzando a colaborar activamente
con grupos de izquierda para resistir a la
opresión y luchar por la restauración de
de un sistema demcrárico.

CRISIS ENERGETICA MUNDIAL

Los países árabes han aceptado suavi-
zar sus medidas restrictivas contra los paí-
ses del Occidente, manteniendo un em-
bargo únicamente contra los Estados Uni-
dos. Al mismo tiempo, investigaciones
efectuadas en ese país y en Europa revela-

Sadat, Presidente Egipcio.

P

ron que en gran parte la escasez y la verti-
ginosa alza de precios al consumidor de
derivados del petróleo no se deben a me-
didas de los Estados árabes, sino de las
compañías petroleras multinacionales,
que se están enriqueciendo enormemente
con la actual coyuntura.

Por iniciativa del canciller norteameri-
cano Henry Kissinger, se efectuó en Was-
hington una conferencia de países indus-
trializados, consumidores de petróleo. En
esa reunión se resolvió invitar a los países
productores de crudo para una conferen-
cia energética más amplia. Francia discre-
pó de esa resolución, y compartió el crite-
rio de los propios países productores y
exportadores de crudo, así como de otros
del tercer mundo, de que la conferencia
energética mundial debería estar abierta a
todos y efectuarse bajo el patrocinio de
las Naciones Unidas.

MEDIDAS DE PAZ
EN EL MEDIO ORIENTE

Continuaron las conversaciones egip-
cio-israelíes sobre los aspectos militares
de una pacificación paulatina del Medio
Oriente. Hubo acuerdo para retirar las res-
pectivas tropas de las márgenes del Canal
de Suez y para iniciar el despeje de esa vía
de comunicación. Un nuevo estilo de rea-
lismo y de creencia en la posibilidad de la
paz ha surgido sobre todo en Egipto. En
Israel existen dudas, y las elecciones re-
cientes resultaron en un fortalecimiento
de los "halcones" opuestos a cualquier
devolución a los. árabes de los territorios
ocupados por las fuerzas judías en la gue-
rra del 67. Asímismo, Siria se ha mante-
nido "dura" frente a Israel, pero una

reciente visita del mariscal Tito de Yu-
goslavia, partidario de una paz negociada
en el Oriente. Medio, al Presidente sirio
Assad, puede haber contribuído a una
eventual suavización de la línea política
del gobierno de Damasco.

INGLATERRA EN CRISIS.
TENSION EN ALEMANIA E ITALIA

La crisis energética está provocando
fuertes tensiones sociales en. Europa Occi-
dental..En Inglaterra, donde se redujo la
semana laboral a tres días y aumentó
fuertemente el desempleo, los obreros de
las minas de carbón desencadenaron'. una
huelga que está virtualmente paralizando
al país. El primer ministro Edward Heath
resolvió disolver el Parlamento y llamar a
elecciones generales, pero la huelga con-
tinúa a pesar de ello.

Alemania Occidental también está
afectada por huelgas, de los empleados
públicos y los trabajadores del transporte.
En Italia, revelaciones sobre un "affaire"
de corrupción oficial vinculado a la cues-
tión petrolera han sacudido al régimen y
se habla hasta de la posibilidad de un gol-
pe de estado. .
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JESUS M. AGUIRRE

A PROPOSITO DE JESUCRISTO
SUPERESTRELLA

En 1972, después. del estreno de Jesu-
cristo Super-estrella en Londres, se difun-
dió un folleto con el título: "Jesus Christ
Superstar or Savior and Lord? " de J.A.
Coleman. El subtítulo explica algo más:
"A critique of the Rock opera in the light
of Scripture" (una crítica de la ópera
rock a la luz de la Escritura).

Coleman desde una posición puritana
e intransigente lanza una diatriba apasio-
nada contra la obra. Acusa a la obra de
atea e irrespetuosa; asocia su género mu-
sical rock con el sexo y las drogas; señala
la infidelidad al texto escriturario por la
reducción humanista de Cristo y culmina
con unos versos de reparación por seme-
jante profanación.

A la inversa el alemán Wilfried Kroll,
después de su gira por USA, analizando el
impacto causado por la obra, considera
que a los jóvenes no les estorba su hetero-
doxia doctrinal ni el negocio que hay tras
su mercadeo. Saben, comenta, que la obra
de Time Rice y Andrew Weber ha hecho
a muchos ir más allá, porque Dios obra no
sólo por medio de Luther King o de Billy
Graham. El puede también hacer que la
atención se fije en Jesús y hacer que se
hable de Jesús por medio de dos exponen-
tes de la escena pop y de refinadas manio-
bras de relaciones públicas, y. entonces,
concluye, no tiene ninguna importancia
que el escritor del texto de "Superstar"
(a diferencia del compositor) confiese que
él personalmente no se puede llamarcris-
tiano creyente.

Pero tanto el escándalo farisáico del
primero como la comprensión disolvente
del otro se muestran insuficientes para in-
terpretar la religiosidad del cine actual.
En las siguientes líneas tratamos de pre-
sentar una reflexión con miras a estable-
cer un estatuto crítico cristiano.

EL EQUIVOCO DEL. CINE RELI-

GIOSO

Iván Butier en su libro "Religion in
the cinema" califica de cine religioso a
cualquier tema sobre: Biblia, Cristo, sa-
cerdotes, Iglesia, hagiografías, etc.

Pero este tipo de definiciones sólo nos
reporta unos tópicos para clasificar filmo-
tecas sin entrar en consideraciones más
hondas. En esta tipología pudiera entrar
hasta la película, aún no producida, de
"los amores de Cristo".

Por otra parte, las críticas cinemato-
gráficas del "Observatore Romano", órga-
no oficioso del Vaticano, tienden a mo-

verse en un estilo de' crítica con preocu-
paciones doctrinales.

Refiriéndose a la película "Jesucristo
Superstar" se expresa en estos términos:
'.... no debemos esperar que se trate de un
medio de propagación de la doctrina de
Cristo. Un error de tal naturaleza podría
conducir a una profunda desilusión. Con-
tiene, es cierto, el relato de los últimos
días de Cristo. Pero los hechos se relatan
eslabonándose de acuerdo con necesida-
des teatrales:'

Todas estas expresiones parecieran de-
cir que no se trata de un film cristiano
porque ninguna adaptación fílmica puede
pensar en una presentación literal del
Evangelio, o mejor dicho de los Evange-
lios. Pero más adelante el mismo crítico
agrega: "El film de Jewison es uno de los
productos más serios y respetables de la
Revolución de Jesús... es rico en recursos
de valores espirituales, formulados en un
estilo moderno profundo".

Analizando la coherencia de unas 'y
otras afirmaciones del mismo crítico po-
demos preguntarnos: ¿Es que acaso un
film rico en profundos valores espiritua-
les sobre la vida de Cristo no es un medio
de propagación de la doctrina de Cristo?

Como se ve en los presupuestos del
crítico aludido late la preocupación por
las fórmulas ortodoxas o la interpreta-
ción literal de los Evangelios. En el fondo
esta postura no está lejos de la de Cole-
man señalada al principio; sólo que aquí
se simula más la preocupación de ortodo-
xia tras una distinción entre lo humano y
lo cristiano. Esta dualidad 'interpretativa
traiciona la unidad estructural de la obra
de arte y de la conciencia cristiana.

Pocas películas habrán sabido plasmar
tan bien como Pasolini en su "Pastel de
Crema" la ambigüedad de un cine seudo-
religioso y hasta ortodoxo. Esta breve
obra critica los "biblioscopes" producidos
en Hollywood. A través de una especie de
metalenguaje religioso presenta el proceso
de filmación de la muerte de Cristo. Den-
tro del ambiente acartonado de los esce-
narios un pobre "extra" con salario de
hambre muere accidentalmente colgado
de la cruz en su papel de ladrón malo. La
pregunta es plástica y terriblemente des-
mitificadora: ¿Cuál es el film propiamen-
te religioso, la representación hollywoo-
dense de la muerte preñada de teatrería o
esta mirada sobrepuesta con amor sobre
las incidencias de la filmación pseudo-reli-
giosa y aun ortodoxa?

A nuestro juicio el carácter seudo-reli-
gioso de "Jesucristo Superstar" no provie-
ne del hecho de que Tim Rice se confiese
ateo, ni de que el libreto diga de Cristo

si mplemente: "He's just a man", sino de
su falta de referencia trascendentales. El
amor de Cristo por la Magdalena y los po-
bres tiene el cariz de un devaneo erótico
de corte romanticoide y la estructura de
la obra, ofrecida desde la perspectiva de
Judas, desemboca en la desesperanza.

Volvamos otra vez a Pasolini. Muchos
se admiraron cuando este director, ateo y
marxista presentó: "El Evangelio según
San Mateo".

Pasolini declaró a los periodistas: "Yo
no creo que Jesús sea Hijo de Dios, pues-
to que no soy creyente, a lo menos en
conciencia. Pero creo que Cristo es divi-
no. Creo que en él la humanidad creció
tan alta, consecuente e ideal, que sobrepa-
só los límites normales de lo humano.
Soy marxista y continúo siéndolo. Única-
mente que estoy convencido de un he-
cho: hasta un marxista puede aproximar-
se humildemente a la religión, puede tra-
tar de comprender, de entrar en el ánimo
de quien cree. Por eso en el inicio del film
he querido que se hiciera constar que iba
dedicado a la querida y familiar memoria
de Juan XXIII, porque este Papa com-
prendió también a los que no creen y dió.
ocasiones para entablar diálogo interior
entre creyentes y no creyentes".

Lo fundamental de la obra de Pasolini
es que analizando el sentido que estructu-
ra su film hallamos un amor y una espe-
ranza que cambia a los hombres y a su
mundo.

Como pudiera decir cualquier teólogo
moderno el problema no es tanto de orto-
doxia sino de ortopraxis fílmica. Porque
detrás de películas como "La Biblia" de
John Houston no vemos ningún aliento
religioso sinó simplemente una curiosa
mezcolanza de milagrería y biblioscope
con algún desnudo más o menos consen-
tido y un derroche de recursos grandielo-
cuentes. Y al contrario películas como el
"Nazarín" de Buñuel trasuntan una in-
quietud religiosa como la que refleja esa
expresión suya de que. "gracias a Dios soy
ateo".

HACIA UNA REDEFINICION DEL
CINE CRISTIANO

Sin pretensiones dogmáticas sintetizó
algunas características que a mi juicio . de-
biera tener un film para poder hablar de
su sentido cristiano en las coordenadas ac-
tuales:

1.- El sentido que estructura el film
se deja apresar por la dinámica del amor.

2.- Las promesas o utopías que en-
vuelven el film no tienen una función su-
blimadora o evasiva, sino que sirven como
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Cristo está de moda. De Nueva York,
Los Angeles, Londres, París nos llega esta
onda, la cristomanía. ¿Quién no ha adver-
tido su presencia en carteles, afiches y
hasta camisas? De allí saltó con ímpetu a
las tablas del escenario y —ahora— a la
cinta fílmica.

Inscrito en ese movimiento de exal-
tación "sui generis" de la figura de Cristo,
este filme, basado en la obra de Andrew
Lloyd Weber y Tim Rice, y dirigido por
Norman Jewison, se ha convertido en la
película del momento para el grueso de
nuestro público. Es hora de dedicarle un
comentario.

módulo conforme al cual han de medirse
las estructuras sociales.

3.- Presupone una fe, como acceso a
la verdad futura, de carácter a la vez crí-
tico y práctico.

4.- A nivel latinoamericano opta por
la liberación de todos, desde la toma de
posición a favor de los más oprimidos.

En una fórmula condensada definiría
el film cristiano como AQUEL FILM EN
EL QUE LA FE ES POSIBLE, EL AMOR
ALGO QUE SUCEDE REALMENTE Y
EN EL QUE, POR FIN, LA ESPERAN-
ZA CAMBIA A LOS HOMBRES Y A SU
MUNDO.

Y ya que hemos aludido antes a las
películas bíblicas no está de más aclarar
la condición para que un film sobre Cristo
pueda considerarse como cristiano. El
problema no es el'de la mejor o peor pre-
sentación literal de los textos bíblicos y
en concreto evangélicos. Más bien la cues-
tión es si el film analizado trata de cono-
cer la tendencia del comportamiento de
Cristo y de hacer realidad sus nietas.

Por todo lo dicho se puede considerar
el film de Pasolini "El Evangelio según
San Mateo", a pesar de sus defectos, co-
mo la versión más respetuosa, auténtica y
bella de cuantas traslaciones se han hecho
del Evangelio a la ¡pantalla, y ésto sin olvi-
dar "La más grande historia jamás conta-
da" de George Stevenson, o "Rey de Re-
yes" de Nicholas Ray, y las últimas obras
"Jesucristo Superstar" o aún "Goodspell':

Esta redefinición del film cristiano
considera más peligrosos los films evasivos
sean sobre Cristo o los cow-boys que los
considerados "blasfemos" de Buñuel, los
"ambiguos" de Bergmann o los "irrespe-
tuosos" de Fellini.'Dentro del cine latino-
americano las lineas más auténticas están
marcadas por las tendencias del "Tercer
Cine" y algunos realizadores del cine re-
v
olucionario cubano.

UN EVANGELIO "ROCK"

Ante todo digamos que convencen los
logros artísticos: la frescura de una pues-
ta en escena donde se mezclan, con estri-
dencia juvenil, lo contemporáneo y lo an-
tiguo, lo bíblico y lo moderno. Se trata
más bien, de una yuxtaposición manejada
con desenfado creador, aunque a veces re-
sulte algo desconcertante y se note, de-
trás, cierta . intención artificial de asom-
brar. La heterogeneidad de elementos,
graduada con habilidad por los guionistas,
es lo que le da al filme ese carácter desen-
vuelto e iconoclasta que atrae o disgusta,
según los casos.

La música (Lloyd Weber) y su letra
(Rice), así como la ambientación natural
de cada canción, contribuyen a crear un
clima de lirismo dramático. Es la música
frenética o •suspirante, tensa o sensual,
eco del interior angustioso del joven mo-
derno. A través de ella, de su chisporro-
teo magnífico, nos llega esta vez el Evan-
gelio: un Evangelio cantable. Es ya un va-
lor interesante el haber convertido trozos
importantes del Evangelio en unhmanojo
de canciones pegajosas: significa que por
el filtro juvenil del rock también puede
pasar ese mensaje.

Lo que atrae sólo a medias es la figu-
ración del mismo personaje central, des-
lucido en comparación con el Judas ex-
traño, patológico que nos ofrece Carl An-
derson o con la. María Magdalena que per-
sonifica Yvonne Elliman. La "Super-Es-
trella" es un Cristo ambiguo, cuya misión
específica no se aclara nunca, cuya "bue-
na noticia" no aparece puesta de mani-
fiesto ni con precisión ni con fuerza, dis-
minuyendo así las posibilidades del perso-
naje.

UN CRISTO "HUMANO"

Sin embargo, acostumbrados a un len-
guaje hierático, estrictamente sobrenatu-
ral, para hablar de Jesús, es claro que nos
guste ver a un Cristo que siente, en toda
su crudeza, la soledad y el miedo. Un
Cristo frágil, de carne y hueso, que llora y
se alegra, íngrimo frente a las exigencias
taladrantes de su propio rol, nos acerca
al Cristo que vivió, padeció y murió real-
mente. Resulta lógico, entonces, que el
comentario general después de las funcio-
nes sea: " ¡Qué Cristo tan humano! ",
aunque el adjetivo tenga para algunos una
connotación peyorativa.

Se trataba de revelar las facetas de un
drama, el de Jesús y el de algunos de los
que le acompañaban. No estaba plantea-
do divinizar al personaje —aunque en al-
gunos momentos los diálogos dejan flo-
tando una como pregunta en torno a
ello— sino presentarlo como líder envuel-
to en una atmósfera de atracción miste-
riosa: una "Super-Estrella". En este senti-
do no es el caso pedirle a la película ni
apologética ni dogmática. Situándonos en
en la órbita espiritual de los realizadores
—primera función de la crítica— bástenos
constatar que el resultado de su intento es
una aproximación ágil y fresca, en oca-
siones incluso conmovedora, a los últimos
días de Jesús.

¿UN CRISTO PARA EL CONSUMO?

Pero la aproximación también tiene
sus vacíos importantes, que conviene in-
mediatamente señalar. Hemos dicho al
principio que la "moda Cristo" nos llega
exportada de las capitales de la sociedad
de consumo: esta película pertenece a ese
fenómeno. Olor a Norteamérica, color de
flor sicodélica, sabor de palabra inglesa.

Elaborada por y para un tipo muy es-
pecífico de juventud, el Cristo que nos
presenta no es el del mensaje liberador
para todos los hombres, especialmente los
más humillados y explotados. [3 "Super-
Estrella" prende en una clase de sociedad
bien determinada y, entre nosotros, en
una sola esfera social, la que tiene contac-
to con los estereotipos del mundo capita-
lista: la que paga diez bolívares por verla.
Traslademos el producto de nivel, mová-
moslo en la escala social, veamos al filme
no en el cine "Humboldt" sino en el Gua-
rataro o en Lídice: ¿qué tiene allí que de-
cirnos?

La "Super-Estrella" pertenece a una
cultura perfectamente circunscrita y no
respira sino en ella: todo lo contrario del
Cristo real. En este sentido constituye un
peligro. Detrás de su aureola inofensiva
viene algo que nos es ajeno como símbolo
y como llamado; otra cultura, en fin. La
cultura donde el comercio transforma en
sí mismo a todo lo que toca y donde el
riesgo permanente es confundir un decre-
to de liberación con la simple actuación
de una super-estrella.

85



POLITICA

EL PRESIDENTE ELECTO

Carlos Andrés Pérez impresionó . du-
rante su campaña electoral por su capa-
cidad de trabajo. En su luna de miel de
Presidente -Electo no ha disminuido su
actividad. Sigue recorriendo el país y di-
ciendo cosas muy sensatas: "Hay que ad-
ministrar la abundancia con criterios de
escasez". "La abundancia no podrá se-
guir siendo un factor de corrupción. Esa
es la mayor dificultad de mi gobierno".
"Mientras no se combata la pobreza no
podemos detener la, delincuencia". "Me
esforzaré no sólo de mantener, sino tam-
bién daré prioridad a las obras que deje en
desarrollo el actual gobierno". "Integraré
el gobierno con políticos y técnicos de
méritos y capacidades y sin atender com-
placencias o compromisos partidistas".
"Mis adversarios políticos encontrarán en
mí la disposición y la amplitud para ver
en grande, para pensar en grande y para
sentir en grande". "Ya no soy un hombre
de partido sino un activista a tiempo com-
pleto en favor de las reivindicaciones so-
ciales y económicas de los trabajadores".

Por otra parte, ante los numerosos y
fastuosos agasajos en "black tie" de los
que va siendo objeto el Presidente Electo
y los principales dirigentes de A.D., mu-
chos tienen la sensación de que la burgue-
sía venezolana está tendiendo un cerco en.
torno al nuevo gobierno, como antaño lo
hicieron los oligarcas caraqueños a la lle-
gada de los caudillos del interior.

"LOS SECTARIOS SON USTEDES"

• El imponente triunfo adeco del 9 de
diciembre produjo un silencio de estupor
en las filas copeyanas. El Presidente Elec-
to y los principales dirigentes blancos, por
su parte, hicieron alarde, en sus declara-
ciones, de serenidad y de amplitud. Pero
este clima no podía durar. Y estalló lo
que algunos han llamado "la pequeña gue-
rra de los Concejos".

Los adecos acusan a los copeyanos de
introducir reformas legales y adquirir
compromisos para entorpecer posteriores
actuaciones de A.D. y para fortalecer cier-
tas posiciones por ellos tomadas en las co-
rrelaciones de los resultados anteriores.

Los copeyanos acusan a los adecos de
abusos hegemónicos en la constitución de
las directivas de los Concejos Municipales
y de las Asambleas Legislativas y de des-
pedir a empleados de la administración
anterior, en contradicción con la ampli-
tud .de la que habla el Presidente Electo..
Muy expresivo resulta, en este sentido, el
remitido a dos páginas aparecido en la
prensa del 26 de enero: A.D. acapara to-
dos los puestos directivos en todas las
Asambleas. Legislativas y en la inmensa
mayoría de los Concejos Municipales. Pe-
ro, igualmente, aparece excluido de ellos
en los pocos municipios que COPE1 pudo
controlar sólo o en alianza con el M.E.P.
o la C.C.N.

Lógicamente, por su importancia, las
batallas más recias se han dado en el Con-
cejo Municipal del Distrito Sucre (Petare).

Historiar esta "guerra" sería entrar en
la crónica pequeña de denuncias y contra-
denuncias. La palabra que más tendría-
mos que repetir sería la de "sectarismo",
que es la palabra que más se dispara desde
ambos frentes. Nos tememos que esta
guerra no ha terminado y que después de
marzo se extienda a los ministerios e ins-
titutos autónomos.

GOBIERNO vs. FEDECAMARAS

Las importantes medidas anunciadas
por el Presidente de la República en su
Mensaje de Año Nuevo suscitaron, lógi-
camente, división de opiniones. Los sec-
tores populares y las conciencias más na-
cionalistas y socialmente más sensibles las
acogieron con beneplácito, aunque mu-
chos han lamentado que — hayan llegado
demasiado tarde 'y que sean demasiado
suaves. Los que se han sentido afectados
en sus intereses económicos han reaccio-
nado con amargura.

La reacción de Fedecámaras fue inme-
diata. En su comunicado oficial del 2 de
enero habla de la "gravedad de los anun-
cios" y de "extemporáneos anuncios
presidenciales".

. La respuesta del Presidente en su rue-
da de prensa la recogimos y glosamos en
nuestros comentarios del número ante-
rior: "es doloroso que en este momento
se pueda decir que el progreso de Vene-
zuela depende de que los trabajadores del
campo sigan como siervos al margen de
toda protección, al margen de la legisla-
ción laboral".. Y para dejar constancia de
su firmeza, recordó la existencia de una

ley contra el acaparamiento y la especu-
lación, si le amenazan con una huelga.

El domingo 13 amanecimos con Una
agresiva declaración de Fedecámaras en la
prensa, firmada por su presidente Alfredo
Paúl Delfino. Las medidas del 1 de enero
son un "súbito interés del Presidente de
la República por adoptar medidas aisladas
y precipitadas de efectos dudosos y de
cuestionable juridicidad". "El Ministerio
de Agricultura y Cría, durante la mayor
parte del actual período constitucional,
dedicó sus esfuerzos a dividir y politizar
los gremios- rurales empresariales, con al-
gunos deplorables éxitos". "Han sido ra-
zónes políticas circunstanciales y parcia-
lizadas.las que mantienen a los producto-
res en una lamentable crítica situación
económica". "Es deplorable la permanen-
te actitud ofensiva que asume el señor
Presidente de la República cada vez que le
toca responder a las argumentaciones del
sector privado". "Se nos ha calificado de
acartonados, pulperos de San Felipe de
los años veinte..., acaparadores, especula-
dores y sujetos equiparables a los crimina-
les.que secuestran aviones..., negreros es-
clavistas". "Por lo expuesto califiqué la
medida de extemporánea. Debo agregar'
que es además política y efectista". "Fi-
nalmente, resulta contradictorio a la prác-
tica democrática civilizada el estilo de res-
puesta oficial que -ha impuesto el señor
Presidente de la República y que ha sido
soportado por todos los sectores del país,
durante los cinco años de su mandato':

La batalla estaba planteada en térmi.
nos que' parecían exigir una anticipada
inauguración def fastuoso "Poliedro':

La J.R.C. pide la detención del Presi-
dente de. Fedecámaras por haber injuriado
al Presidente de -la República y anuncia
que pronto materialiiará acciones para
responder a los ataques.

Dagoberto González, Senador por el
D.F. y Presidente del F.T.C., declara que
'las procaces afirmaciones del Dr. Paúl
Delfino lo que persiguen, más que ofen-
der al actual gobierno, es tratar de asustar
al gobierno que tomará posesión en mar-
zo, amenazándolo con 'lo que le espera' si
persiste en tomar medidas progresivas y
dignas como las propiciadas por el Presi-
dente Caldera'.

Y el partido- COPEI, en un comunica-
do de prensa, después de manifestar "la
convicción de que esa exposición del • se-
ñor Paúl Delfino no expresa, realmente el
pensamiento de los empresarios venezola-
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carrera) se pensaba ubicar al estudiante en COMIENZA LA CRONOLOGIA

la carrera y lugar más adecuado según su DE UNA CONFUSION

preferencia.

nos'; añade: "El señor Paúl Delfino que
hasta el 9 de diciembre usó siempre el len-
guaje de respeto al gobierno, tuvo la 'pru-
dencia' de esperar el resultado electoral
para empezar a insultar a quien resignará
el Poder dentro de unas semanas. Otras
hubieran sido sus expresiones de haber ga-
nado COPEI las elecciones... Lo impor-
tante es que el contexto de sus declaracio-
nes coloca a Fedecámaras como factor in-
tegrado a la política interpartidista".

El mismo día, el Dr. Reinaldo Cervi-
ni, Presidente de Pro-Venezuela, da un de-
cidido apoyo al Presidente de la Repúbli-
ca. "quien realizó una gestión donde una
de las principales virtudes estuvo signada
por el indudable respeto al hombre y a las
instituciones':

Por su parte, los ganaderos, por me-
dio del Comité Ejecutivo de su Federa-
ción Nacicnal, dan su apoyo al Presidente
de Fedecámaras: "El Dr. Alfredo Paúl
Delfino no hace otra cosa que exteriori-
zar, de manera clara y categórica, lo que
es un sentimiento general de todos los
ganaderos del país': Y acusan al Gobier-
no de "ausencia total de políticas gana-
deros".

Mientras tanto,, A.D. guarda un dis-
creto silencio. Apenas Octavio Lepage
declara que "ese es un asunto en el que
no debemos intervenir. Esperamos que
tendrá una solución política y que la
sangre no llegará al río':

Y no llegó.
Los dirigentes empresariales, muy

sensibles a su imagen, comprenden que
el debate no los favorece: "de ninguna
manera vamos a caer en una polémica...
no habrá más nada que decir en materia
de declaraciones de prensa':

L' DUCACAON

EL PROBLEMA DEL CUPO
UNIVERSITARIO

Periódicamente cada año el país se
siente removido por la falta de cupo en
las Universidades.

Dada la vertiginosa y ascendente pre-
sión educacional y la ampliación de la
capacidad en secundaria era de esperarse
que este año el problema del cupo se agu-
dizara.

En vistas a esta eventualidad previsi-
ble, el Consejo Nacional de Universidades.
decidió en Febrero del año pasado centra-
lizar la inscripciói.

Entre los datos suministrados por los
c
andidatos a la Universidad se encontra-

ban: 1) la zona de origen, 2) las opciones
de carreras (hasta cinco), 3) el añd de gra-
duación de bachiller. Por medio de por-
c
entajes asignados a estos tres tipos de da-

tos (siendo el mayor el de la selección de

Mediante este procedimiento se pre-
tendía, debido al ingente número de estu-
diantes candidatos a la Universidad, maxi-
mizar las capacidades universitarias de un
modo orgánico de tal forma que se apro-
vecharan racionalmente las estructuras
materiales y humanas universitarias, evi-
tando la sub-utilización o la macrocefalia.

Para computar los datos se contrató a
la Empresa Regional de Computación
(ERCO) de Barquisimeto.

Las Universidades Nacionales previa-
mente habían señalado el límite máximo
de su disponibilidad de cupo.

LA INFORMACION CONFUSA

A fines de enero, a punto de comen-
zar las inscripciones se observa que el pro-
blema, en vez de solucionarse, se ha agu-
dizado. El sistema no ha funcionado.
Siendo racional el principio que lo inspi-
ró, la imprevisión y los mecanismos utili-
zados crearon una confusión mayor.

Lógicamente los estudiantes se ponen
nerviosos, mientras el CNU no se encuen-
tra preparado para encarar la emergencia.

La primera evidencia es la que se pre-
tendía obviar con el sistema centralizado:
no habrá cupos para todos. Los listados se
demoran en aparecer. La información re-
sulta difícil de obtener. La confusión ge-
neral reina tanto entre estudiantes como
en el CNU. Comienza a denunciarse que
el "despelcte es mayor que el del Consejo
Supremo Electoral". (Universal, 25-1-74).

Los estudiantes que logran obtener
información, van detectando algunos gra-
ves problemas. Hay quienes han sido ubi-
cados en carreras diametralmente opues-
tas a las seleccionadas o en ciudades muy
lejanas a sus residencias, sin recursos eco-
nómicos o humanes para trasladarse a di-
chos centros.

La situación no se aclara debido a las
declaraciones de voceros del CNU o de las
Universidades Nacionales.

El Secretariado del CNU somete a los
estudiantes a una peregrinación de univer-
sidad en universidad, con un 'certificado
de pre-inscripción, ideado apresuradamen-
te y que de nada le sirve si no está en las
listas de los admitidos (Universal 25-1-74).

El Dr. Neri afirma ese mismo día que
en la UCV no cabe un estudiante más y
critica un comunicado del CNU que va
claramente en contra de la filosofía de la
pre-inscripción centralizada. El problema
"es del Estado venezolano, del Gobierno
nacional". La crítica del Dr. Neri se dirige
directamente contra el párrafo cuarto del
comunicado del CNU: "Los alumnos que
aparecen en un listado de una Institución
y desean cambiar de carrera o no pueden
seguir estudios en el Instituto al cual fue-
ron asignados o aspiran a traslados dentro
de su propia Institución o de una Institu-
ción a otra, deben dirigirse directamente
a la Institución donde aspiren a ingresar".
(25-1-74).

El Ministerio ,.de Educación promete
solemnemente (31-1-74) que "habrá cupo
para todos los egresados de Bachillerato
desde 1970 a 1973". En astas declaracio-
nes señaló (algo ya por otra parte sabido)
que había "seis áreas de congestionamien-
to: Medicina, Economía, Arquitectura,
Ingeniería, Psicología, Educación". El
problema fundamental se ubicaba princi-
palmente en la UCV.

Ese mismo día los Rectores de las
Universidades autónomas publicaron un
comunicado sobre el asunto en cuestión.
En él-señalaban entre otras cosas que:

1.- "El sistema de preinscripción na-
cional centralizada es el más convenien-
te..." pero, añaden, "infortunadamente el
procesamiento de los datos y la publica-
ción de la información no han sido mane-
jados de la manera más adecuada y no ha
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habido .la oportuna publicación en con-
junto de todos los listados de distribu-
ción..."

2.- "... Aunque la solución de este
problema exige la colaboración de todos
no puede negarse que es al Estado vene-
zolano al que corresponde la máxima cuo-
ta de responsabilidad y tiene que ser él el
planificador de todo el Sistema Educa-
tivo..."

3.- Analizan los rectores los sacrifi-
cios de las Universidades Nacionales, indi-
cando el aumento de su población estu-
diantil a tal punto que "ha agotado mate-
rialmente los recursos rígidos de sus es-
tructuras tradicionales..." De aquí que se
haga imperativo "un cambio fundamental
e inaplazable que haga más flexibles esas
estructuras, única manera de lograr un
rendimiento mayor de. los recursos exis-
tentes".

4 y 5.- Proponen diversos mecanis-
mos con el fin de instrumentar una polí-
tica coherente universitaria con proyec-
ción de futuro, donde se incluya el pro-
blema de los cupos.

En este comunicado se lee entre lí-
neas su deseo de librarse de culpa y de in-
criminar al Gobierno, a pesar de la auto-
nomía universitaria.

La razón aducida de la no publicación
de listas fue su alto costo en los periódi-
cos..

Estas declaraciones y comunicaciones
oficiales son sin duda resultado de presio-
nes estudiantiles.

Ya se sabe cómo han reaccionado
siempre los estudiantes ante el problema
de los cupos. Lógicamente este año la.
reacción ha sido mayor por causa de las

. i mprovisaciones y confusiones del CNU.

Las declaraciones, asambleas, discur-
sos... se han multiplicado. La UCV ha si-
do su epicentro.

Las acciones se han producido en la
misma UCV, en la sede del CNU y en el
Ministerio de Educación.

Los estudiantes no creían en la dispo-
nibilidad de cupo para todos ellos. Pensa-
ban que eran nuevamente engañados.

Durante el mes de febrero continuará
el proceso.

Ante estos acontecimientos nos in-
quieta, sin embargo el hecho de que el
problema de fondo no se haya tocado.
¿No se da por supuesto que todo el pro-
ceso educativo debe pasar por el cuello de
botella que desemboca en. la Universi-
dad? ¿Es tan cierto que no deba haber
una política de cupos en la Universidad?
¿Se analiza realmente hacia dónde va
nuestra educación?

Dr. Guido Arnal

NUEVO RECTOR DE LA UCAB

La Universidad Católica Andrés Bello,
tiene un nuevo Rector. El nombramiento
esperado ha recaído en el Ing. Guido Ar-
nal Arroyo.

Durante el curso pasado fue modifica-
do el estatuto interno de la UCAB. Se
creó en él el Consejo Fundacional, pieza
importante en el nombramiento del Rec-
tor. Se renovó.en octubre tanto el Conse-
jo Universitario como los diversos Conse-
jos de Escuela y Facultad. Para ello se hi-
cieron elecciones así como para la esco-
gencia de los miembros del Consejo Fun-
dacional, que son susceptibles de elec-
ción.

Cumplidos estos requisitos y siguien-
do los mecanismos establecidos en el Es-
tatuto Interno se procedió al nombra-
miento del nuevo Rector.

Por primera vez en su historia, la
UCAB regentada por los PP. Jesuítas,
nombra a un rector seglar. El Ing. Arnal
Arroyo, quien estudió secundaria con los
HH. de Lasalle, es egresado de la UCAB y
miembro de la primera promoción de In-
genieros de esta Universidad. Fue escalan-
do las diversas posiciones universitarias:
profesor, director, decano de Ingeniería,
Vicerrector académico ad interim con

funciones de rector ",también ad interim
Y ahora Rector.

En la toma de posesión participaron
el Canciller de la Universidad, Mons. Le-
brún, Arzobispo Coadjutor de Caracas, el
Vicecanciller, R.P. José Luis Echeverría,
Provincial de los Jesuitas, quienes inter-
vinieron con sendos discursos, el Nuncio
de Su Santidad, autoridades universita-
rias, profesores y alumnos.

En su discurso el nuevo Rector quiso
enfatizar el significado que atribuía al he-
cho del nombramiento de un seglar —por
primera vez en la historia de la UCAB-
para ocupar la máxima posición de esta
casa de estudios. Esta acontecimiento lo
considera "como una demostración palpa-
ble del deseo manifiesto de la Iglesia post-
conciliar de dar una mayor participación
a los seglares en su labor evangelizadora".

En un discurso de amplitud universi-
taria indicó los fines y objetivos que se
prefijaba en su labor dentro del contexto
del desarrollo nacioñal con gran preocu-
pación.hacia los marginados y la instaura-
ción de la justicia social. Por ello desea
propiciar el diálogo de las ciencias entre
sí y de éstas con la Filosofía y Teología.
Al referirse a los diversos componentes de
la comunidad universitária tuvo palabras
de diálogo hacia los estudiantes aun hacia
quienes adversaron su nombramiento, ha-
cia los profesores a quienes prometió su
respeto a la libertad de cátedra, dentro de
la disciplina y coherencia académica, ha-
cia los obreros, soporte importante de la.
Institución y hacia los jesuitas, de quienes
espera una valiosa ayuda para la imple-
mentación de una pastoral universitaria.

En esta oportunidad fue también
nombrado Vicerrector Administrativo el
R.P. Luis Azagra. Se confirmó en su cargo
de Secretario de la Universidad al Dr. Fé-
lix Hugo Morales.

'Se adelanta ahora el proceso de nom-
bramiento de Vicerrector Académico y
demás cargos directivos de la Universidad,
de acuerdo al nuevo estatuto.

Deseamos al nuevo Rector, éxito en
un trabajo difícil para hacer de la UCAB
una Universidad dinámica, promotora del
cambio social y hábil inspiradora de un
nuevo proyecto de sociedad como el que
necesita el país.
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INTRODUCCION

La reciente concurrencia masiva a las urnas electorales y el comportamiento ejem-
plar observado durante esa magna jornada cívica indican palmariamente que el pueblo
venezolano, pronunciándose de manera abrumadora por la democracia representativa, re-
chaza los regímenes totalitarios y los recursos a la violencia, la revuelta armada y la ins-
talación de los gobiernos de hecho, y se acoge a un sistema que le da acceso a la toma de
decisiones políticas.

Si la conducta del pueblo durante el día de las elecciones mereció los más elevados
elogios de propios y extraños, no menos digna de aplauso ha sido la observada en los días
posteriores; y su voluntad libremente expresada se ha visto respetada y acatada por todas
las jnstituciones de la nación.

Aprovechando la atenuación de la lucha partidista muy lógica y conveniente después
de un tiempo de tan intensa propaganda electoral, los Obispos de Venezuela queremos
formular algunas consideraciones sobre la realidad nacional.

Ha terminado el tiempo de las ofertas. Es el momento de la unión y dala coordina-
ción .de esfuerzos, de los esfuerzos de todos, para llevar adelante el trabajo creador en be-
neficio de la colectividad.

Nuestras reflexiones sobre el panorama social y moral del país están concebidas a la
luz de la fe y las expresamos como pastores y conductores espirituales, puestos por el Es-
píritu Santo para regir el Pueblo de Dios (Cf. Hechos 20, 28). Nos colocamos, pues, por
encima de banderías políticas y deseamos comunicar a todos una reflexión sobre la situa-
ción nacional hecha a la luz del Evangelio, y fruto también de nuestro contacto diario e
inmediato con los diversos grupas sociales.

COMPROMISOS DE LA RIQUEZA NACIONAL

Para nadie es un secreto la situación económica envidia-
blc de que goza Venezuela, por los cuantiosos ingresos fiscales
y la perspectiva del inmediato y notable aumento de éstos, por
la creciente demanda mundial y alza constante de los precios
del petróleo.

Crece con ello también la responsabilidad ante la historia
de las autoridades e instituciones, de los grupos y personas diri-
gentes, en lo tocante al recto uso de estos recursos económi-
cos. Además de la distribución de las riquezas a todos los sec-
tores de la nación, debiéramos ayudar por justicia y solidaridad
internacionales a otros países, especialmente de la America La-
tina, que sufren penuria y privaciones.

Los recursos económicos que percibe nuestra patria, bien
administrados, podrían hacer de esta nación un país verdadera-
mente próspero bajo el punto de vista social y un agente del
desarrollo más allá de sus fronteras.

El Estado Venezolano ha desplegado en los últimos dece-
nios una muy laudable política en orden a promover la vivien-
da popular a precios asequibles, la construcción de hospitales,
dispensarios, centros de formación en todos los niveles, la justa
remuneración y seguridad social de los obreros; mediante la ley
de carrera administrativa el Estado ha puesto a los funcionarios
públicos al abrigo de los graves riesgos que se derivan de las

contingencias políticas. A este propósito, desearíamos la ex-
tensión de esta ley a todos los organismos oficiales - naciona-
les, estadales, municipales - así como su fiel cumplimiento, para
la mayor seguridad de las personas que trabajan en la adminis-
tración pública.

En algunos sectores de la economía privada se nota una
progresiva tendencia a participar activamente en tareas de desa-
rrollo social, cosa laudable y necesaria. En efecto, en un país de
gobierno tan rico como el nuestro, se suelen declinar en el Es-
tado la creación y el mantenimiento de todos los servicios de la
comunidad, mientras el dinero de los particulares, a veces
cuantioso, queda al uso exclusivo de sus dueños, muchos de
los . cuales lo incrementan cada vez en forma desmedida y
caen en la tentación del lujo y de la ostentación irritantes.

Consideramos- que la justa administración de nuestras ri-
quezas, tanto públicas como privadas, es uno de los más graves
compromisos de la Venezuela actual, que, de no proceder acer-
tadamente, puede convertirse en una especie de "hijo pródigo"
que lo consume todo viviendo disipadamente. Mientras los in-
gresos aumentan escandalosamente la fortuna de unos o crean
los nuevos ricos -casi por generación espontánea en base a ne-
gocios fáciles o tráfico de influencias- la inmensa mayoría no
sólo continúa pobre sino que ve agravarse su situación. Nuestra
fácil bonanza fiscal está por engendrar un fenómeno no sólo
parecido al de la industrialización del siglo pasado, sino hasta
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más grave, cuando las riquezas se acumularon en unos.pócós..
a expensas del empobrecimiento de la multitud.

Con Pío XI, cuya luminosa doctrina en la materia retiene
toda la actualidad, repetimos: "hágase que la distribución de.
los bienes creados se corrija y se conforme con las normas del
bien común o de la justicia social; porque cualquier persona
sensata ve cuán grave daño trae consigo la-actual distribución
de bienes por el enorme contraste entre unos pocos riquísimos
y los innumerables necesitados". (Quadragesimo anno, 25).

NUESTRA SITUACION SOCIAL

En nuestras giras pastorales, que nos llevan por ciudades,
barriadas, pueblos, caseríos y lugares apartados, hemos podido
comprobar que esa desigualdad irritante arriba aludida, se da
por desgracia también entre nosotros.

En algunas regiones, por ejemplo, existen enormes lati-
fundios, mientras un numeroso campesinado de esos mismos
lugares carece de-tierra propia de cultivo o percibe salarios ina-
decuados, a lo cual se añade la falta de los beneficios de la se-
guridad laboral; y su trabajo, mal retribuido, va de sol a sol,
incluyendo no pocas veces horas de la madrugada o,de la no-
che. Esta situación obliga a muchos braceros a emigrar a las
ciudades, atraídos también por el brillo que ellas despiden, y
en las cuales a menudo se agrava la situación del migrante. A la
vista están esos grandes cercos de ranchos en torno a las ciuda-
des populosas, cuyos habitantes se hallan oprimidos por la
miseria y el hacinamiento.

Cuando comparamos las lujosas quintas de las grandes y
modernas urbanizaciones con los vecinos ranchos destartalados
o. las confortables residencias de las haciendas con las casuchas
de los braceros, nos viene . de inmediato a la memoria aquel "in-
tolerable. contraste entre el lujo inmoderado y la pobreza,. a ve-
ces vergonzosa, siempre estridente" de que hablaba Pío XII, en
un discurso a los Párrocos y Cuaresmeros de Roma (.14. de Mar-
zo de 1952).

Las estadísticas que hemos podido consultar nos hablan*
con cifras innegables y muy duras - de la desigualdad social y
económica de la familia venezolana. ¡Y hay tantos casos de
miseria de hermanos y compatriotas nuestros de los cuales no
habla ningún estudio sociológico!. Estas situaciones, como dice
el' Concilio. Vaticano II, "son contrarias a la justicia social, a la
equidad, a la dignidad de la persona humana y a la paz social"
(Gaudium et spes, 29).

Para colmo. de males, una sed incontenible de placeres y
de vida fácil, así como la ley del menor esfuerzo, se va adue-
ñando por igual de ricos y pobres. Los estudios sociales nos in-
forman que en , Venezuela se consumen cantidades astronómi-
cas de alcohol, drogas, juego, fiestas y ostentación; este com-
portamiento corrompe más abriendo nuevos cauces a la mise-
ria de unos y agigantando la riqueza de los promotores de esa
clase de negocios.

La abundancia presupuestaria ha potenciado en ricos y
pobres un deseo incontenible de bienes materiales que invade
los sectores públicos y privados, las dependencias oficiales y
hasta los predios de la . profesión, convertidos frecuentemente
en una jugosa fuente de entradas y de rápido enriquecimiento.

El aumento de la riqueza., del Estado agudiza la tentación
del peculado en. sus formas más diversas: sustracción de los di-
neros públicos, cobro de comisiones -muy.en boga desde hace
tiempo-, acaparamiento de empleos por una misma persona,

desatención. de los sérvicios,establecidos en beneficio de la co-
munidad.deterioro voluntario délos bienes .publico só descüi-

do en su conservación:
Entre nosotros se ha ido generalizando la idea de que se

puede disponer . libremente de los bienes del Gobierno, sin co-
meter delito. ¡Falso criterio!. Quien se apropie de ellos o los
dañe culpablemente, sea funcionario o simple ciudadano, co-
mete una falta contra la justicia.

EXIGENCIAS. Y OBSTACULOS DEL DESARROLLO

La enorme riqueza del Estado Venezolano puede indu-
cirlo a. convertirse en un patrón paternalista que, movido por
la pobreza de los sectores marginados, se incline bondadosa-
mente a distribuir dádivas y limosnas, o a incrementar la bene-
ficencia sin discriminación de necesidades, en lugar de desple-
gar un amplio sentido de justicia social. Esta consiste no sólo
en comunicar y en ofrecer bienes a los pobres, sino en contri-.
huir "a que puedan ayudarse y desarrollarse por sí mismos"
(Gaudium et Spes, 69).

Atenta también contra el desarrollo la fácil condonación
de los compromisos adquiridos por concepto de viviendas y
créditos, lo cual conlleva una tremenda quiebra ciudadana por
la pérdida de responsabilidad en el . cumplimiento de las obli-
gaciones contraídas. .

Por lo demás, la Iglesia ha enseñado y repetido con insis-
tencia que no se puede suplir con limosnas lo que se debe en
estricta justicia.

Creemos también necesario hacer un llamado a la respon-
sabilidad en el trabajo. Si es un atentado contra la dignidad de
la persona negarle el justo salario, es también una falta recibir
la paga sin haberla merecido. Recordemos, la enérgica sentencia
de San Pablo: "el que no quiera trabajar, que no coma" (2 Tes.
3,10).

Reiteramos lo expuesto en nuestra declaración "Iglesia y
Política" del 14 de julio pasado: "Tarea de todos, y especial-
mente de los nuevos gobernantes y representantes, será la de
profundizar aún más y conjuntamente la acción social, para
llevar a cabo todas aquellas transformaciones estructurales que
aseguren un progreso más efectivo dirigido , al beneficio de to-
dós, pero con especial atención a los sectores menos favoreci-
dos y particularmente a los marginados":

Todos los venezolanos estamos convencidos de que en
nuestro país hace falta acentuar los cambios sociales y hacerlos
más profundos, rápidos y eficaces en un régimen de libertad,
de participación, de respeto a la persona y a los valores morales
y religiosos.

Por tal motivo aplaudimos y respaldamos las reformas
legales, justas y razonables, que tiendan a la elevación social y
económica de los trabajadores y marginados del campo y de la
ciudad.

El combate contra la pobreza de grandes sectores de
nuestra población es urgente y necesario; exige a-los gobernan-
tes, a los empresarios y a cuantos abundan en bienes de fortu-
na, disponibilidad, sacrificios y esfuerzos sin descanso. "Perci-
bid y emprended con valentía, hombres dirigentes, las innova-
ciones necesarias para el mundo que os rodea... y no olvidéis
que ciertas grandes crisis de . la historia habrían podido tener
otras orientaciones, si las reformas necesarias hubiesen preveni-
do tempestivamente, con sacrificios valientes, las revoluciones
explosivas de la desesperación" (Pablo VI, Alocución en la Mi-
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sa de la Jornada del Desarrollo; Bogotá, 23' agosto 1968).
Juzgamos oportuno recordar y acentuar la enseñanza del

Concilio Vaticano II de que la vida cristiana no se reduce mera-
mente a ciertos actos de culto y al cumplimiento de determina-
das obligaciones morales. "El divorcio entre la fe y la vida dia-
ria de muchos debe ser considerado como uno de los más gra-
ves errores. de nuestra época... El cristiano que falta a sus obli-
gaciones temporales, falta a sus deberes con el prójimo; falta,
sobre todo, a sus obligaciones para con Dios y pone en peligro
su eterna salvación" (Gaudium et Spes, 43).

La doctrina social que la Iglesia ha ido elaborando en el
correr de los siglos a la luz del Evangelio, forma parte integral
de la enseñanza cristiana. Corresponde a los creyentes llevarla a
la práctica de manera concreta en los sitios y ocupaciones don-
de discurre la vida de cada uno.

REFORMA MORAL

En la lucha por la redención social tenemos el peligro
enorme de caer en un mero economicismo al empeñarnos úni-
camente en los aspectos materiales de la sociedad, marginando
los morales y religiosos. "El desarrollo, nos dice Pablo VI, no
se reduce al mero crecimiento económico. Para ser auténtico
debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a
todo el hombre" (Populorum Progressio, 14). Y ya antes había
sostenido Pío XI: "Ningún economista, ningún organizador,
por grandes que sean, podrán jamás resolver pacíficamente los
problemas sociales, si de antemano no triunfa, aun en el mismo
terreno económico, la ley moral, basada en Dios y:en la con-
ciencia. Este es el valor fundamental, tanto en la vida política
como en la económica de las naciones" (Caritate Christi Com-
pulsi, 19).

El aumento de salario, la disminución de las horas de tra-
bajo, la distribución de las riquezas, etc., todo esto sino va
acompañado de una recta conducta moral, no procurará un
efectivo desarrollo personal; sí beneficiará, en cambio, econó-
micamente, a quienes negocian con la venta de licores, la pro-
moción de espectáculos inmorales y el fomento de la exagera-
da sociedad de consúmo.

Consideramos 'un deber nuestro ineludible el llamar a to-
dos a una seria reflexión acerca de la descomposición moral
que se observa en los diversos sectores de nuestra sociedad. El
alcoholismo, la prostitución, el amor libre, el divorcio, el robo,
la estafa, el juego, el peculado, el consumo de drogas, la crimi-
nalidad, el pansexuálismo, el hedonismo y otras lacras morales,
junto con una creciente pérdida del sentido y del aprecio de
los grandes valores superiores; se van apoderando de nuestra
sociedad de manera impresionante.

Ante el peligro de que los cuantiosos ingresos moneta-
rios de que va .a disponer nuestra patria aumenten el materia-
lismo que embrutece y degrada, pedimos a los sacerdotes, a los
religiosos, a las religiosas, a los movimientos de apostolado se-
glar y a los católicos en general, que se comprometan activa-
mente a la restauración del espíritu evangélico en la vida públi-
ca y privada.

Es el momento en que todos cuantos creen en Cristo, co-
mo dice Juan XXIII, deben ser para nuestra sociedad humana.
antorcha de luz, fuego de amor, fermento que vivifique toda la:
masa; y tanto mejor lo serán cuanto más unidos estén con Dios
(Pacem in Terris, 16.4).

Un estudio sereno a la luz de los principios de la fe nos
llevará a la conclusión de que muchísimos problemas tienen su
raiz profunda en los vicios y la falta de temor de Dios. El frío
egoísmo al adueñarse de poderosos y humildes los lleva a reno-
var el cuadro de Caín y Abel.

CONCLUSION

En esta hora de grandes transformaciones, de esperanzas
y temores, de alegrías y tristezas para nuestro país como para
el mundo entero, en nuestra calidad de padres de la fe, predi-
cadores del Reino de Dios y responsables de la dirección de la
Iglesia en Venezuela, queremos asumir las aspiraciones de to-
dos por una patria mejor y unimos nuestros humildes esfuerzos
por lograrla cada día más próspera y feliz en el disfrute legíti-
mo y justo de sus grandes dones.

Además del ejercicio de nuestra altísima misión evangeli-
zadora, continuaremos, como lo ha hecho siempre la Iglesia en
el transcurso de nuestra historia patria, ayudando en la medida
de lo posible al desarrollo integral de nuestra sociedad. Espe-
ramos que nuestra leal y sincera participación en este campo
sea entendida y recibida en su valor y trascendencia.

No consideramos misión nuestra el dictaminar en cues-
tiones cientíticas o técnicas. Invitamos sí a nuestros hijos del
laicado católico a que se destaquen en el saber científico, en la
idoneidad técnica y pericia profesional, a ' fin de que puedan
participar activamente tanto en la administración pública co-
mo en la privada, y cooperen al fomento de la prosperidad,
siendo los mejores ciudadanos también en el cumplimiento
de su oficio.

En las actuales circunstancias, más que en ningún otro
tiempo, urge una completa restauración del espíritu evangé-
lico. Este además de librar a los hombres de la eterna ruina, es
el único que puede asegurarles la convivencia justa y pacífica.

Amadísimos hijos y hombres de buena voluntad: apro-
vechemos este Año Santo que es de conversión y reconcilia-
ción, de gracia y bendición, para emprender una filial vuelta a
la casa del Padre Celestial, lo que nos procurará y exigirá al
mismo tiempo una verdadera reconciliación, fraterna.. Como
dice Medellín (Paz,. 14): "La paz con Dios es el fundamento
último de la paz interior y de la paz social. Por lo mismo; allí
donde se encuentran injustas desigualdades sociales, políticas,
económicas y culturales, hay un rechazo del don de la paz del
Señor; más aún, un rechazo del Señor mismo (Mt. 25, 31-46)".

Caracas, 12 de enero de 1974
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El Dr. Guillermo Gómez García, Superintendente de Seguros en momentos en los que clausuraba la 11 Asamblea.

UNA AMPLIACION DEL MERCADO DE SEGUROS Y REASEGUROS

• OFRECE PARA VENEZUELA SU INGRESO AL PACTO ANDINO

_Dijo. el Super-intendente de Seguros,
--Dr. GUILLERMO GOMEZ, al clausurar la

Asamblea Anual de la Asociación de Finan-
( zas.

El Super-intendente Nacional de Segu- industria venezolana y una ampliación del
ros del Ministerio de Fomento, doctor Guiller- mercado de seguros y reaseguros.•
mo Gómez García, dijo que el ingreso de Ve-
nezuela al Pacto Subregional Andino,, repre- Así lo expresó durante sú intervención
senta ún cambio de mentalidad para toda la en el acto de clausura de la II Asamblea Anual
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de la Asociación Panamericana . dé Fianzas,
realizada en Caraballeda del 20 al 23 del mes
de enero.

Indicó el doctor Gómez- García, qúe el
objetivo de la Asociación, de crear instrumen-
tos de cooperación interamericana entre ase-
gurados dedicados al negocio de fianzas, es de
señalada importancia para nosotros, ya que
tales propósitos están acordes con los linea-
mientos de la política de integración del Go-
bierno Venezolano.

Luego, el exponente hizo un resumen
estadístico de la actividad aseguradora en Ve-
nezuela, durante el año 1972.

Explicó, que de las 36 empresas que
operan en el mercado, 33 produjeron benefi-
cios por valor de 57,6 millones de bolívares, y
3 presentaron pérdidas por valor de 3 millo-
nes, lo que arroja una utilidad neta de 22,7
millones, es decir Bs. 13,7 millones más que
en el período anterior.

La producción neta de primas de seguro
-directo y reaseguro mantienen la. tendencia
creciente, experimentando aumentos de 121
millones de bolívares.

Señaló que como lógico resultado de es-
te crecimiento experimentado por el sector
asegurador, se observa un incremento en la
participación del seguro con respecto al ingre-
so nacional, pasando de 1,83 por ciento en
1971 al 1,90 por ciento en 1972, lo cual des-
taca la importancia que cada día va tomando
la actividad aseguradora en la economía na-
cional.

Para 1972, de las 36 empresas que ope-
ran en el mercado, 33 produjeron beneficios
por valor de Bs. 57,6 millones y . 3 presenta-
ron pérdidas por valor de Bs. 3 millones, lo
que arroja una utilidad neta de Bs. 54,6 mi-
llones, es decir Bs. 13,7 millones más que en
1972.

El capital suscrito se incrementó en Bs.
22,7 millones y el capital pagado en Bs. 16
millones con respecto al período anterior.

La producción neta de primas de seguro
directo y reaseguro aceptado sigue mantenien-
do la tendencia creciente que se había obser-
vado en años anteriores, experimentando un
aumento de Bs. 121 millones, al pasar de
Bs. 878 millones en 1971 a Bs. 1.000,5 millo-
nes en 1972.

Los ramos que mayor incidencia tuvie-
ron en la formación de la producción fueron:
vida, incendio, automóvil, transporte, acciden-
tes y diversos, los cuales absorbieron el 90,74
por ciento de la producción total.

En la siniestralidad se observa nueva-
mente una ligera disminución al pasar del
26,43 por ciento en 1971 al 26,27 por ciento
en 1972.

Los compromisds con'ásegurados (reser*
.vas técnicas); se incrementaton- en Bs. 155 mi- 2
iones con respecto a.1971. y la cobertura de

• reservas en.Bs.194 millones.
Las comisiones de adquisición experi-

mentaron un ligero aumento, al pasar de ..
• 15,53 por-ciento en 1971 al 15,77 por ciento

en 1972.
De las erogaciones efectuadas por este

concepto, las empresas reaseguradoras absor-
bieron para 1971 el 36,14 por ciento en tanto
que para 1972, sólo absorbieron el 31,13 por
ciento.

Los gastos de administración experimen-
taron nuevamente una ligera disminución al
pasar del 1.6,53 por ciento en 1971 al 15,89
por ciento en 1972.

Como lógico resultado de este creci-
miento experimentado por el sector asegura-
dor, se observa un incremento en la participa-
ción del seguro con respecto al ingreso nacio-
nal,.ppasando de 1,83 por ciento en 1971 al
1,90 por ciento en 1972, lo cual destaca la
importancia que cada día va tomando la acti-
vidad aseguradora en la economía nacional.

También afirmó textualmente: Con mu-
cha complacencia acepté la invitación que en
representación del Comité Ejecutivo me for-
mulara el Dr. Arturo Brillembourg a pronun-
ciar unas palabras en esta Asamblea que reú-
ne en su seno personalidades de tanta relevan-
cia en la comunidad financiera y . cuya influen-
cia es de gran significación en el mercado in-
ternacional de fianzas.

El hecho de que la Asociación Paname-
ricana de Fianzas se proponga entre sus obje-
tivos, crear instrumentos de cooperación in-
teramericana entre aseguradores dedicados al
negocio de fianzas, es de señalada importancia
para nosotros, ya que tales propósitos están
acordes con los lineamientps de la política de
integración del Gobierno Venezolano.

Venezuela vive en la actualidad uno de
sus momentos históricos más interesantes dis-
frutando de un franco proceso de avance ha-
cia el desarrollo, propiciado por el imperio de
la paz laboral y social; y por una situación
económica de bonanza como nunca antes la
había disfrutado. No dudamos de que este cli-
ma de libertad y democracia ha servido de
marco apropiado para las deliberaciones de
instituciones financieras como las que aquí es-
tán representadas.

Ha sido preocupación del Gobierno —di-
jo— estimular el desarrollo económico integral
y es por ello que vemos con simpatía esta reu-
nión que a través de sus deliberaciones sobre
materia técnica, buscará caminos para expan-
dir la asistencia que las Compañías de Seguros
deben prestar al desarrollo :económico de
nuestro Continente. •
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Una red internacional de distribu-
ción en América Latina, EE.UU. y
Europa.

Un elenco latinoamericano de redac-
tores con-sede central en

CERRITO 475 - MONTEVIDEO

URUGUAY - TELEFONO 8 59 03

Una reafirmación del interés . del sector
oficial en la actividad aseguradora, lo es el
cuadro halagador que ella presenta, no sólo en
en la solidez y liquidez de sus activos, como lo
demuestran las estadísticas que vamos de in-
mediato a comentar, sino también por. el.espí-
ritu de progreso y de alerta constante a su
propia vocación de servicio.

Vemos con gran optimismo que Vene-
zuela haya entrado a formar parte del acuerdo
Subregional Andino. Esta incorporación re-
presenta un cambio de mentalidad para toda
la industria venezolana y una ampliación del
mercado de seguros y reaseguros.

Utilizando como indicador de la dimen-
sión del mercádo subregional, el Producto Te-
rritorial Bruto, el Grupo Andino, incluyendo
a Venezuela alcanzó para 1970 a 31.000 mi-
llones de dólares, es decir, una cifra tres veces
mayor que la nuestra. Por vía de compara-
ción, citemos que el P.T.B. del Brasil para ese
mismo año alcanzó la cifra de 32.000 millones
de dólares para una población . 30 por ciento
mayor que la de -la Subregión.

Citó que el volumen de importaciones
de la Subregión, sin Venezuela,fue aproxima-
damente de 3.000 millones de dólares en
1970, lo cual añadido a los 2.000 millones de
dólares de compras exteriores que efectuó
nuestro país en, ese mismo año, da un total
cercano a los 5.000 millones de dólares. .

Señores Delegados: Durante días de visi-
ta a nuestra Patria pudieron contemplar una
nación encaminada firmemente al logro de las
más elevadas metas del desarrollo, y que utili-
za para ella en forma óptima sus múltiples re-
cursos. Somos un pueblo joven. Creemos en la
democracia de participación como la mejor
vía para lograr que todos los sectores de la vi-
da económica del país, cumplan a cabalidad
con sus responsabilidades y propicien el mejo-
ramiento de todos los venezolanos.

Somos —finalizó— justificadamente op-
timistas de nuestro futuro como país. Vene-
zuela se hace presente en tierras amigas a tra-
vés de los acuerdos de integración ya suscritos
por el Gobierno y que nos permitirán ofrecer
nuestra cooperación y solicitar de otras nacio-
nes aquella cooperación tecnológica que pode-
mos necesitar. Nuestro país aceptó con entu-
siasmo la sede para esta Asamblea, que reúne
en su seno tantas personalidades importantes
y a quienes, una vez más, ofrecemos nuestra
voluntad de ampliar en estas conversaciones
todos los caminos posibles de entendimiento
entre nuestros países.

Debo reiterar a ustedes los votos porque
las deliberaciones que hoy concluyen, culmi-
nen en importantes resoluciones para el segu-
ro mundial, en el mayor estímulo de la coope-
ración internacional entre los países del He-
misferio Occidental.

BIMESTRAL

víspera
Siete años de abordajes al proceso
latinoamericano y, en él, la Iglesia
y los cristianos, a través de
SITUACIONES — ENCUENTROS -
PERSPECTIVAS — LECTURAS

INFORMES

BIBLIOTECA DE FUNDACOMUN

ESPECIALIZADA EN MUNICIPALISMO,

PLANEAMIENTO URBANO, SOCIOLO-

GIA, ECONOMIA Y ADMINISTRACION

CUENTA CON UNA VALIOSA COLECCION
DE REVISTAS NACIONALES Y EXTRAN-
JERAS.

DE GRAN UTILIDAD PARA CONCEJALES,
SOCIOLOGOS, PLANIFICADORES, ECO -
NOMISTAS,ARQUITECTOS Y A TODOS

LOS INTERESADOS EN TEMAS MUNICI-
PALISTAS.

ABIERTA DE LUNES A VIERNES DE 7,30 A.M. A 7 P.M.

FINAL AV. ABRAHAM LINCOLN-CRUCE CON CHACAITO-EDIF. FUNDACOMUN-P5
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EL SEANS. Y LA SALUD

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, es el organismo del Estado
Venezolano responsable del fomento, conservación y restitución de la salud
de los habitantes. Para cumplir tales propósitos, el Despacho desarrolla activi-
dades destinadas a la atención médica, saneamiento ambiental y bienestar
social.

Como en la actualidad cuenta con una información amplia acerca de
-los problemas de salud que afectan a la población, el SAS trabaja activamen-
te para cubrir las .necesidades que reclama en bien del individuo, la medicina
preventiva y social,

Además, con el conocimiento que existe acerca de la situación del país
y el orden de las enfermedades que ocasionan mayor mortalidad, el Ministe-
rio de Sanidad y Asistencia. Social tiene una organización para lograr a tiem-
po, el diagnóstico y control de todos los problemas de salud pública que da-
ñan la población.
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REPUBLICA DE VENEZUELA

INSTITUTO. DE COMERCIO EXTERIOR
DEPARTAMENTOS TECNICOS:

l^ POLITICA COMERCIAL
Q Coordinación de la Política de Comercio Exterior, con la

Política Nacional de Desarrollo Económico.

CQ
INTEGRACION ECONOMICA
Programación de la Venezuela.y coordinación política de
en . lo referente a. su pa rticipación en los , programas de
integración económica.

CQ
PROMOCION DE EXPORTACIONES
Programa de actividades para proporcionar al productor y
al exportador venezolano conocimientos sobre modalidades
de la mbrcadotecnla internacional.

ORGANISMOS ECONOMICOS INTERNACIONALES
Coordinación de las. Delegaciones Vene-que representan a
zuela en diversos organismos económicos Regionales y
Mundiales.

G

' '
FINANCIAMIENTO Y TRANSPORTE
Obtención del financiero laapoyo necesario para promo-
ción eficaz de las exportaciones no tradicionales.

(G
OQ

CENTRO DE INFORMACIONDE
COMERCIO EXTERIOR
Recopilación. Análisis y Difusión de la información en el
campo del. Comercio Exterior venezolano.

VENEZUELA INSTiMO DE COMERCIO EXTERIOR

EN LOS MERCADOS DEL MUNDO Centro Comercial Los Cedros-Av. Libertador.
Dirección Cablegráfica: INCOEX-Caracas 105.
Telex No. 22630, Incoex, TaIts. 72.99.60 al 69-Caracas-Venezuela
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Más de
•

300 mil familias
• se benefician

en sólo 4 meses!

Abaratando
el costo de la- vida
la Corporación de

Mercadeo Agrícola
defiende

economía popular!

Desde el 9 de julio de este año, al presente, más de
340 mil habitantes de diferentes ciudades, poblaciones y
barriadas del país, se están beneficiando con tos
Mercados Populares Fijos y Ambulantes de la
Corporación de Mercadeo Agricola, que venden a
precios de Mercado Libre los productos básicos de la
alimentación diaria. Estos Mercados Populares
están ya en:

Caracas y Tinaquillo ;Coro
zonas adyacentes Camatagua Maturín
Los Teques Barbacoas Tucupita
Maiquetía Charallave Porlamar
La Guaira Santa Lucía La Asunción
Maracay Cúa • - Juan Griego
Valencia Ocumare del Tuy Santa Ana
Barquisimeto • Sta. Teresa del Tuy Pampatar
San Felipe San Francisco San Juan
San Cristóbal de Yare Punta de Piedra
San Carlos Guatire Boca del Río
El Sombrero El Tigre

...y día a día, tos Mercados Populares Fijos y Ambulantes
de la Corporación de Mercadeo Agricóla,se extienden
más y más por toda Venezuela, para beneficio de la
economía popular.

Corporación de Mercadeo Agrícola

en defensa del consumidor


