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PRIMERAS JORNADAS ESPECIALES
SOBRE

DELINCUENCIA, DROGAS
Y

PREVENCION

COMO EVITAR QUE SU HIJO SEA DELINCUENTE

Fue la materia en la cual se capacitó a más de cua-
trocientas personas de cincuenta entidades en las "Prime-
ras Jornadas Especiales sobre Delincuencia, Drogas y Pre-
vención", organizadas por el Ministerio de Justicia con la
colaboración de la Gobernación del Distrito Federal, en su
lucha por la Prevención de la Delincuencia.

Atendiendo a la dramática realidad de la penetra-
ción de la droga en todos los estamentos del país, en las
primeras Jornadas Especiales sobre "Delincuencia, Drogas
y Prevención", se reunieron más de cuatrocientas personas
de una cincuentena de organismos que la combaten, para
coordinar criterios sobre las formas de prevenir.

El evento, organizado y auspiciado por el Ministerio
de Justicia con la colaboración de la Gobernación del Dis-

La doctora Norma Cabrera, Directora de Prevención del Delito,
señalando en las Primeras Jornadas los programas del Ministerio de
Justicia, en realización, y los logros obtenidos.

trito Federal tuvo lugar en el Teatro de la Escuela de For-
mación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Coopera-
ción, en Fuerte Tiuna, El Valle.

El Presidium estuvo integrado por la Viceministro
de Justicia doctora Sonia Sgambatti; el Fiscal General de
la República doctor Héctor Serpa Arcas; doctora Norma
Cabrera Directora de Prevención del Delito de Min-Justicia;
Beatriz Ornés de Albornoz Presidente de Fundacomún; el
doctor Gilberto Cárdenas Encargado de la Gobernación
del Distrito Federal y el Coronel (GN) Gustavo Medina
Director General Sectorial de Defensa y Protección Social
de Min-Justicia, en representación del titular de Justicia
doctor José Manzo González en cuyo nombre abrió el Acto.

En sus palabras señaló el Coronel Medina que preve-
nir el delito es mucho menos costoso que reprimirlo, indi-
cando que por ello la Prevención del Delito está considera-
da como uno de los pilares fundamentales de la Defensa
Social.

Por su parte la doctora Norma Cabrera señaló:
—Porque estamos firmemente persuadidos de que prevenir
es educar, hemos diseñado dos programas cuya aplicación
está dirigida a reformar la integración familiar y el desarro-
ll o de la actividad educativa, donde se decide la formación
del ciudadano integral.

Añadió luego que la labor de todos nosotros —los
integrantes de la Primera Jornada, todos los padres del
país es que cada niño y cada joven se forme como persona
y con entera responsabilidad y libertad sepa alcanzar sus
propias metas y cumplir con el objetivo común de lograr,
con su esfuerzo, la construcción de una Venezuela mejor.

Asimismo señaló la doctora Cabrera que para alcan-
zar este logro el joven necesita el apoyo de su familia y de
su instituto docente, agregando que muchos estudiantes
abandonan las aulas, y eso es lo que se trata de evitar con
el programa "Prevención en educación", el cual se imple-
mentó con esas miras y "para sensibilizar y capacitar a es-
tudiantes, profesores y representantes, para elevar el nivel
del rendimiento estudiantil y lograr que los jóvenes no
caigan en el ocio, antesala de situaciones predelictivas".

El otro programa es para estimular la comunidad
autoprotegerse y se llama "Comités vecinales de Acción
Preventiva". Tales Comités son organizados prioritaria-
mente en zonas consideradas con alto índice delictivo.

CONSIDERACIONES FINALES

Al finalizar la jornada, en su evaluación se conside-
ró que, los representantes de los organismos públicos y
privados que a ella concurrieron difundirán la respuesta
que la Dirección de Prevención del Delito le está dando al
país en materia de Drogas, Delincuencia y Prevención; po-
drán coordinar actividades específicas a nivel de la Comu-
nidad que tiendan a orientar a la población sobre como
evitar que nuestros hijos caigan en el camino de la delin-
cuencia, y promover la formación de organizaciones co-
munales para que capaciten y orienten al resto de la comu-
nidad en la prevención del delito y la farmacodependencia.
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DESDE LA VENEZUELA, ESTABLE
Se ha venido produciendo, en los últimos meses, una serie de denuncias respecto a planes

"desestabilizadores". Muchos de los súcésos ó acontecimientos importantes para la opinión pública, han sido
ocasión para que algún medio de comunicación o alguna persona más o menos destacada del "país político"
denuncie propósitos, cuando no alguna clase de ambicioso y elaborado plan con' implicaciones internacionales,
de orden desestabilizador`.- Versiones nuevas y poco:. imaginativas de la "conspiración comunista internacional",
o "los protocolos de Sión" parecen estar a la orden del día: Entre sorprendidos y desagradados por esta .
proliferación de rumores y denuncias oscuras, quisiéramos aprovechar la oportunidad para tratar de pénsar en
su significado políticá.

El primer contenido que puede tener tal multiplicación de denuncias acerca de panes desestabilizadores
es el de un diagnóstico. Un diagnóstico acerca del estado actual de nuestro sistema político: Así, se trataría de
que seliene la apreciación de que la credibilidad y la confianza en las instituciones políticas en medio de las
cuales vivimos los venezolanos se encuentra tan disminuida, que tales instituciones serían incapaces de
sobrevivir a una ocasión en la que se demostrase su incapacidad para resolver problemas socialmente relevantes;
lo que estaría en juego no sería solamente una pérdida de popularidad del gobierno a cargo, sino que el
descrédito afectaría al sistema como tal, desgastado luego de 26 años de ejercicio frustrante. En otro sentido,
podría pensarse además que el sistema político carece de defensas frente a pretensiones de grupos muy
delimitados de derribarlo, ya sean los narcotraficantes, ciertos grupos políticos extremistas o simplemente
algunos corruptos acosados.

Respecto a este segundo aspecto del diagnóstico, nos parece enormemente discutible. El desarrollo
institucional, la formación de una cultura política democrática y el funcionamiento real de los pactos políticos
vigentes a todos los niveles pueden sufrir debilidades,.pero predomina con mucho, nos parece, la tendencia a la
estabilidad y fortaleza. Esto no significa que postulemos la invulnerabilidad del sistema, pero sí que su
capacidad para resistir a "conspiraciones" de grupos parciales se ha incrementado grandemente a lo largo de las
últimas dos décadas.

Si de lo que se trata es del problema del descrédito o la falta de confianza en el.sistcma, podríamos decir
que nos parece que puede haber algo de esto, y que en este particular sentido del diagnóstico, valdría la pena
intentar desarrollar un debate en el que los diversos sectores contribuyan a una aclaración común del problema
y a un análisis sincero de sus raíces. -

Otro de los sentidos políticos de las campañas acerca de planes desestabilizadores puede ser el de un
intento de activar el mecanismo social conocido como "la profecía que se cumple.a sí misma". Un banco
puede tener la mayor solidez posible, pero una amplia campaña de descrédito puede generalizar la creencia de
que está quebrado y así llevarlo realmente a la quiebra. Nuestro sistema político nos parece realmente
bastante menos volátil que cualquier institución financiera, pero esto de por sí no tiene por qué desanimar a
quienes piensan que a través de la difusión de la idea de que nuestro sistema político es frágil y está sometido
a continuas intentonas de desestabilización, puede realmente debilitarse al sistema, y llegar a utilizar la
"confianza" como un elemento de negociación eventual con el gobierno u otros actores políticos.

Por último, la recurrencia de las alusiones públicas acerca de planes desestabilizadores puede tener el
efecto de crear un clima político de emergencia, artificialmente promovido, pero en el que, como en todo
estado dé excepción, se identifica y se elimina sumariamente al enemigo, como quiera que convenga definirlo,
y todo con relativa facilidad. Se simplifica toda la complejidad de la dinámica social y se reducen los problemas
a la actuación maligna de algún grupo que a continuación pasa a ser extirpado. -

Respecto a estos dos últimos sentidos de las campañas acerca de planes conspirativos, como se ve, se
trata de que las campañas sobre desestabilización pueden ser ellas mismas eficaces instrumentos de
desestabilización, y esto en un sentido mucho menos trivial y muy diferente del que comúnmente se señala: el
de que eventualmente pudiesen contribuir a acrecentár^el descrédito del sistema democrático al poner al
descubierto alguna clase de "trapos sucios". -

La mejor defensa de una sociedad contra las conspiraciones es la mas irrestricta libertad política; nadie
recurre a la clandestinidad y el golpe artero si existe la posibilidad de organizarse abiertamente para perseguir
cualquier finalidad política. Precisamente porque en el país se vive un clima de libertades —con las reservas y
limitaciones que aquí y en otros lugares se han señalado con frecuencia— es por lo que no creemos que la
conspiración y el intento desestabilizador tomen cuerpo como forma de acción política generalizada o estable.
Vaya esta apreciación tanto a los "desestabilizadores" en el caso de que realmente existan, como a los que se
recrean en hablar de ellos.

98



EL MUNDO SEGUN REAGAN
Ya lo sabíamos, pero de todos modos nos asombra:

Ronald Reagan, otra" vez Presidente de la Nación más
poderosa de Ja tierra, es incapaz de-ver al mundo desde una
perspectiva algo más amplia que la suya propia,.tan
particularmente estrecha. En su primera rueda de prensa
después de reasumir la Presidencia de los Estados Unidos de
América (del norte) se esforzó en dejarlo bien claro, sin
ningún tipo de disimulos: pase lo que pase, piensa aprovechar
este nuevo período presidencial para poner al mundo en
orden desde esa peculiar perspectiva suya, itotal, ya no hay
que pensar en la reelección!

Para nosotros los latinoamericanos las palabras de
Ronald Reagan son malas noticias, prácticamente amenazas
de muerte. Su visión del mundo sólo puede concebir a
Latinoamericana como "zona de seguridad" de los Estados
Unidos. Por lo tanto, se justifica cualquier tipo de
subordinación de las naciones situadas al sur del Río Grande y
un tratamiento que no toma en cuenta para nada ni las
iniciativas ni las características de nuestros pueblos.

Por supuesto Nicaragua es el objetivo prioritario en el
esfuerzo por hacer un mundo según Reagan. Para cualquier
observador es claro que desde hace tiempo la intención del
Presidente de los Estados Unidos es derrocar al gobierno
sandinista para, según sus palabras, "danesa los nicaraguenses
una oportunidad de tener democracia". 1-fasta ahora, sin
embargo, había escondido esa clara intención conservando
algunas formas diplomáticas y una cierta moderación en el
lenguaje. Ya no aguantó más su papel de actor que sigue un
guión no escrito directamente por él mismo y ha comenzado
a hablar con sus palabras. Los contras son entonces una
reencarnación del libertador Simón - Bolívar, moralmente
igualables a los Padres Fundadores de la nación norteamericana
y unos luchadores por la libertad...

Solamente el'rrayor de los cinismos y la más absoluta
ignorancia de la historia, tradición y valor de los símbolos de
nuestros pueblos püieden sostener semejantes afirmaciones.
No hace falta ser un defensor de la propuesta sandinista, para
sentirse manipulado en función de intereses muy particulares
y distintos a los nuestros. Detrás de esas palabras se revelan.
las verdaderas intenciones de la administración Reagan y su
concepcion de la democracia y la libertad. En esa mentalidad
es donde se entiende que pueda afirmarse que "la democracia
(según Reagan) le debe mucho al Gral. Augusto Pinochet' y
se justifique su apoyo ;a esa dictadura duramente combatida
por todos los sectores del pueblo chileno y fuertemente
cuestionada por los demás países latinoamericanos.

Reagan está dispuesto a llevar adelante su cruzada in-
cluso contra la opinión pública norteamericana. En efecto,
en un reciente sondeo realizado por el Washington Post junto

con la cadena ABC de televisión, el 70 por ciento de los
encuestados manifestaron su desacuerdo con 'la participación
estadounidense en el derrocamiento del régimen de Managua.
También en contra de la opinión mayoritaria de los
'representantes del pueblo norteamericano. En el Congreso de
los Estados Unidos la mayoría de los'senadores y
representantes se oponen a que se mantenga esa guerra
encubierta , .contra los sandinistas, no porque esa mayoría
apruebe el :proceso de la revolución, sino porque,
explícitamente desaprueban él modo de apoyo a los contras

•,.y la magnitud de los fondos a ellos destinados. De allí que
Reagan, a pesar de su terrorismo verbal, tenga muy pocas
probabilidades de obtener la aprobación legislativa de sus
planes de ayuda a la contrarrevolución nicaragüense (eso no
quiere decir que no la dará por otros medios "encubiertos").

Reagan y sus asesores son conscientes del fracaso de
sus esfuerzos por echará pique el proceso iniciado por los
países de Contadora para asegurar la paz en Centroamérica.
Estados Unidos evadió la firma del Acta de Paz de Contadora
sólo porque el Gobierno Nicaragüense manifestó su decisión
de firmarla. Rompió unilateralmente las conversaciones de
Manzanillo (México) alegando una supuesta inflexibilidad de
los sandinistas. Igualmente han fracasado en su esfuerzo por
unificar a quienes luchan contra el régimen sandinista y en
armar una fuerza capaz de vencer al Ejército Nicaragüense...

Reagaii tiene, además, que enfrentarse con varias
decenas de miles de norteamericanos dispuestos a utilizar la
desobediencia civil para evitar que su visión del mundo lo
lleve a embarcar al pueblo norteamericano en una aventura
intervencionista en Centroamérica. Tampoco .halla'cómo
contrarrestar las variadas formas de solidaridad con muchas
de las víctimas de la situación de Guatemala y El Salvador
que se han desarrollado en la propia Norteamérica. Por'
ejemplo, varias Iglesias cristianas han acudido a la lejana
tradición del Santuario como.forma de proteger y atender
refugiados centroamericanos, incluso contra las leyes de
migración norteamericanas. El Santuario es una vieja

.i nstitución por la que•la Iglesia protegía a quienes se
refugiaban en recintos eclesiásticos cuando eran perseguidos
por un régimen civil. Miles de creyentes y religiosos
norteamericanos han encontrado en ella una forma de
contrarrestar efectivamente la injusta visión del mundo por la
que Reagan quiere meter a todo el país en un callejón sin.
salida.

Afortunadamente el mundo es más grande y complejo
que la imagen quede él se han hecho Reagan y sus seguidores.
Afortunadamente hay muchas personas dispuestas a no
permitir un mundo según Reagan.
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Rf CA
DE LOS DOLARES A -4®30
A LA INVERSION EXTRANJERA.
M. Ignacio Purroy

Durante las últimas semanas
se han venido produciendo -una
serie de declaraciones y rumores
en torno a dos problemas
candentes y muy relacionados
entre sí el refinanciamiento de la
deuda externa y la apertura a las
inversiones extranjeras. Han venido
y declarado-prominentes .
banqueros norteamericanos.
Destacados empresarios criollos
vienen declarando
dosificadamente desde hace un
tiempo en la misma dirección. Han-
circulado rumores y aparecido
notas de prensa, que motivaron
entre otras cosas-a que el Presidente
de la República tuviera que
convocar a lós dueños -de -los -
medios para -llamarlos al orden.

La coincidencia en el
contenido y la sincronización en el
tiempo obliga a interpretar todas
estas declaraciones y rumores
como una campaña de presión
para lograr dos objetivos muy
específicos:

1) Que el Estado -venezolano
termine de garantizar a los
acreedores extranjeros el pago
de la deuda externa privada.

2) Que se desmonte el sistema
de regulaciones y restricciones
a la inversión extranjera.

Las presiones se están . ejerciendo
en el preciso momento en que, por una
parte, el Comité Negociador se enfrenta
a las fases últimas del proceso de refi-
nanciamiento y, poi otra parte, la SIEX
(Superintendencia de Inversiones Ex:
tranjeras) está elaborando un nuevo Re-
glaménto para inversiones extranjeras. '

La relación estrecha entre el refi-
nanciamiénto de la deuda externa priva-
da y la inversión extranjera proviene, en-
tre otras -cosas, del planteamiento de
convertir deudas externas en inversión
extranjera, lo cual constituiría un boni-
to negocio para quienes sacaron sus dó-
lares- a 4;30 y ahora los podrían "repa-

'triar" en forma de 'inversión a 13 6 14.
Pero no contentos con este diferencial,
exigen• se eliminen las regulaciones -dé
la inversión extranjera y se otorguen una--
serié de garantías. En este , plánteamién- .
to ' estarían especialmente interesados
sectores inversionistas venezolanos con
grandes activos financieros externóso
estrechamente vinculados =a grupos ex-
tran jeros.

UNA ESTRATEGIA DE
EXPROPIACION DE LA
RENTA PETROLERA

Estos movimientos recientes de las
piezas del ajedrez no revelan su significa-
do hasta no situarlos en el contexto de
la estrategia de largo alcance iniciada
desde fines de la década de los 70. Esta
nueva campaña de presiones constituiría
el tercer capítulo de un proceso de apro-
piación (más bien, expropiación) de la
renta petrolera por parte de los sectores
privados dominantes, que se ha venido
produciendo en forma especialmente
acelerada durante los últimos cinco años.
Se trata ahora de vencer las últimas re-
sistencias al reconocimiento de la deuda
externa privada y de abrir .la senda de
una repatriación garantizada. Es una
etapa más de esa descomunal distribu-
ción regresiva del ingreso, que está signi-
ficando el proceso de endeudamiento

público., externo y de devaluación del
• bolívar.'. -

-' Conviene, por ello, hacer un poco
de historia. La apropiación de la renta
petrolera por parte de grupos privilegia-
dos no es, ciertamente, nada huevo en la
economía venezolana. Desde que .apare-
ció el petróleo, y por consiguiente la ren-
ta petrolera, toda la dinámica económi-
ca ha girado alrededor de la apropiación
de esa renta. La función del Estado ha
consistido erí crear y regular los mecanis-
mos de distribución interna de -la renta.
Y el éxito o fracaso de cada empresario
privado ha dependido exclusivamente de
su habilidad para acceder privilegiada-
mente al reparto de los recursos públi-
cos.

En-este sentido, la historia econó-
mica , venezolana se podría'perfectamen-
,té periodificár dé acuerdo a las ,diferen-
tes modalidades • de distribución de la
renta porparte del Estado y de su apro-
piación - por parte del sector privado.
Hasta principios de la década de los 70,
el papel del Estado consistió en crear y
expander el mercado interno necesario
para la instalación de industrias sustitu-
tivas. Este fue el sentido del "Estado
Social", de la estabilización laboral por
la vía legislativa y sindical, de la expan-
sión del empleo público, etc.

La década de los 70, sobre todo a
partir de 1973, introduce la variante de
que el Estado, adicionalmente a la crea-
ción del mercado, se reserva una parte
de la renta petrolera para invertir él mis-
mo directamente en ciertas industrias
básicas (siderurgia, 'aluminio, petroquí-
mica). Él sector privado, por su parte, se
dedica durante esas décadas de creación
de mercado a aprovechar los nuevos es-
pacios. abiertos por la-política estatal, e
invierte internamente los recursos finan-
cieros que el Estado directa o indirecta-
mente le proporciona, Así se logra un
equilibrio entre el sector público y el
privado, donde el primero actúa como
tractor dinamizante y el segundo res-

Convertir deudas externas en inversión extranjera, constituiría qn
bonito negocio para quienes sacaron sus dólares a 4,30 y ahora los
podrían "repatriar" en forma de inversión a 13 ó 14.'
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RESOLUCIONES
DECLARACIONES

RUMORES
PRESIONES

14/1/84: Convenio Cambiarlo No. 5, donde se abre la puerta del "cero-cupón".
12/2/85: Resolución 85-01-01 del BCV, reconociendo los sobregiros y com-

promisos de los institutos financieros al 18/2/83.
9/2/85: Visita de David Rockefeller: se queja de falta del clima propicio

para la inversión extranjera.
11/2/85: Reportaje del Wall Street Journal sobre las barreras a la inversión

extranjera en Venezuela.
11/2/85: SIEX anuncia su Seminario "Invierta en Venezuela" e.informa sobre

los preparativos de reforma del reglamento de inversiones extranjeras.
20/2/85: Rafael Soto Alvarez denuncia presiones de las transnacionales para

desn^antelar el sistema de regulación de inversiones extranjeras.
22/2/85: Rumores de renuncias en el Comité Negociador de la Deuda y de

presiones de la banca para el reconocimiento de la deuda privada
externa. -

1/3/85: Visita de Gerald Corrigan (Presidente del Banco de la Rese rva
Federal de New York) reconoce progresos de Venezuela. en la
solución de sus problemas financieros, pero afirma que todavía hay
problemas relacionados con la deuda del sector privado.

1/3/85: Jaime Lusinchi declara que el gobierno no puede asumir la responsa-
bilidad de la deuda privada y que no puede regalár dólares.

ponde positivamente a ese impulso di-

námico.

PRIMER CAPITULO: EL MASIVO
ENDEUDAMIENTO PUBLICO

A fines de los 70, este crecimiento
equilibrado experimenta un vuelco. La
tarea de creación de mercado ha sido ya
fundamentalmente culminada y sehace
patente el estancamiento de la demanda
interna. Consecuentemente, el sector
privado dominante deja de invertir y
transfiere al exterior sus activos finan-
cieros. Paralelamente se produce un in-
tenso trasvase de recursos financieros
desde el sector público hacia el sector
privado, que éste coloca también en el
exterior. El sector público se ve obliga-
do a endeudarse externamente para fi-
nanciar sus entes deficitarios y financiar
también la fuga de capitales privados.

El proceso de endeudamiento ex-
t erno público a partir de 1979 es reflejo
y a su vez producto del intenso proceso
de apropiación de la renta petrolera por
parte del sector privado. Mientras que
en el período 1974-78 (ver cuadro 1) el
sector público incrementa sus activos
externos (reservas, depósitos en bancos
extranjeros, etc.) en 9.800 millones de
dólares, en el período 1979-82 sus acti-
vos externos llegan incluso a disminuir

Incremento deuda externa total
Incremento activos externos públicos
Incremento activos externos privados

en 500 millones de dólares. Durante
1974-78 los activos externos , privados
experimentan u  crecimiento moderado
de 3.700 millones, lo cual quiere decir
que es "respetado" el patrimonio pú-
blico y el rol dinamizador del Estado. El
sector-privado inviérte en el país la ma-
yor parte de sus recursos financieros.

Durante 1979-82, por el contrario,
los activos externos privados sé - incre-
mentan vertiginosamente en 22.100 mi-

SEGUNDO CAPITULO: LA
DEVALUACION DEL BOLIVAR Y
LOS DOLARES'PREFERENCIALES
PARA LA DEUDA EXTERNA
PRIVADA

La devaluación del • bolívar des-
pués del 18 de febrero de. 1983 era el
segundo paso obligado de la estrategia
de , apropiación: Una vez acumulado ese
considerable volumen de activos en el

La historia económica venezolana se podría perfectamente perio-
dificar de acuerdo a las diferentes modalidades de distribución de
la renta por parte del Estado y dé su apropiación por parte del
sector privado.

llones de dólares, financiados en gran exterior, la devaluación del bolívar
parte a costa del endeudamiento.públi- constituía la forma de triplicar el valor
co externo. Se rompe el equilibrio tradi- en bolívares del patrimonio de los sec-
cional entre el sector público y el priva- tores privilegiados. En este segundo ca-
do. No es casual que arrecien en ese mo- pítulo de lá triste historia, la expropia-
mento las críticas al Estado "omnipo- ción afecta primordialmente a la masa
tente" y se le niegue la legitimidad en el consumidora, que se enfrenta a un pro-
manejo de los recursos provenientes de ceso inflacionario del componente im-
I.a renta petrolera. La orientación de los portado en una situación de reducción
recursos por parte del Estado, su ingente de su remuneración real.
aparato de empleados y las mismas in- Se ha dicho, con verdad, que en
versiones productivas ya no son "funcio- estos últimos años el enriquecimiento de
nales" o necesarias para el nuevó hori- los ricos ha sido muchísimo más intenso
zonte externo de la acumulación priva- que en toda la historia anterior del país.
da. Esa es una forma -simple pero cierta de

expresar el proceso de expropiación que
• venimos mencionando.

En la lógica de la estrategia estaba
• • también la necesidad de otorgar dólares

preferenciales para el pago de la deuda
• 1974-78 1979-82 externa privada. Otorgar dólares a 4,30

13.2 16.8 cuando el valor "normal" de la divisa

9.8 ;0.5 norteamericana ronda los 10 bolívares,

37 221 equivale a conceder un subsidio de 5,70
Bs. por cada dolar adeudado. Esto cons-

Fuente: Cifras tomadas de Miguel A. Rodríguez: "El verdadero origen de la deuda", en tituye una masiva transferencia unilate-
SIC No. 469, Nov. 1984. ral (= regalo) de recursos públicos al

sector privado relacionado con el exte-
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rior y es, por consiguiente, la forma co-
mo efectúa hoy la -apíopiación privile-
giada de la renta petrolera.

En-la otra cara de la moneda, man-
tener un precio de mercado libre de la
divisa norteamericana por encima de 13
Bs. es otra forma de subsidiar a los ex-
portadores y de premiara los que repa-
trían sus dólares. Por- donde quiera que
se mire, la actual política cambiarla re-
presenta una transferencia privilegiada

privados venezolanos y Ja banca acree-
dora extranjera, que siempre ha querido'
condicionar el refinanciámiento de la
deuda pública a alguna clase de garantía
del Estado venezolano del pago de la
deuda privada. Aun cuando no se logre
el descarado propósito de que el Estado
asuma los compromisos privados, es in-
negable que las presiones ejercidas están
surtiendo efecto en el sentido de genera-
lizar el otorgamiento de dólares prefe-

nistro de ,ti,acienda.ha repetido que es
preferible la inversión extranjera al en-
deudamieritó financiero externo. Frente
a la imposibilidad de cumplir los com-
promisos dél acuerdcrde.refinanciamien-
to de lá deuda, la inversión extranjera se
presentará cada vez más como la solu-
ción al problema de la escasez de divisas.

.La.urgénc a.de.Ja reactivación eco-
nómica aparece ahora como un nuevo
argu pen,i ¡para implorar la venida del
capital extranjro. El Gobierno se siente

Se produce un intenso trasvase de recursos financieros desde el sec- cada vez mas impotente en la tarea de la

tor público hacia el sector privado, que éste coloca también en el
reactivación. - No e extraño después de
aá expropiación•a'que ha sido sometido

exterior, durante los últimos años. Y el empresa-
riado venezolano continúa en su huelga

de recursos públicos hacia el sector pri- renciales para el pago de capital de toda de inversiones caídas". Estaría dispues-
vado más vinculado con el exterior, que clase de deuda privada, e incluso proveer to, eso sí, a repatriar parte de sus acti-
son precisamente los grupos más pode- también dólares a 4,30 para el pago de vos financieros externos en forma de in-
rosos. los intereses, tal como sucederá con esa - versión "extranjera", pero una vez logra-

En la guerra por el reconocimien- "ingeniosa" solución del Cero-Cupón. das importantes d aritías por parte del
to de la deuda externa privada, los sec-
tores empresariales han venido ganando
batalla tras batalla, especialmente des-
pués de la instauración del nuevo Go-
bierno. Cada nuevo Convenio Cambiario
es un nuevo éxito. El más resonante re-
cienteinente fue el logrado con el Con-
venio Cambiario No. 5, que crea el mar-
co jurídico para la implementación'del
"Cero Cupón", del cual hablamos en el
recuadro anexo. La reciente Resolución
85-02-01 del BCV llega incluso a reco-
nocer los sobregiros y obligaciones con-
traídos por los bancos aquel Viernes Ne-
gro del 18 de Febrero de 1983, a lo cual
se había negado persistentemente el an-
terior Presidente del BCV.

En está guerra ha habido una muy
buena coordinación entre los deudores

Estado Venezolano.
TERCER CAPITULO: En este contézto de presión, la
LIBERALIZACION D LAS SIEX"(Superintendencia de Inversiones
INVERSIONES EXTRANJERAS Extranjeras) viene trabajando desde ha-

Como decíamos ial principio, el ce iin'tieri o en la revisión de la legisla-
desmontaje de las regulaciones sobre las ción vigente ' sobre inversiones extranje-

La devaluación del.boiívar constituía la forma de, triplicar el valor
en bolívares del patrimonio de los sectote3 privilegiádps.

inversiones 'extranjeras constituye- un ras, que data de 1a.D.ecisión 24 del Pacto
nuevo capítulo lógico del proceso. La Andino. Se está rrfanejando en esferas
presión de üna deuda pública externa ofíciales el peligrosq enfoque de atraer
inmanejable a mediano plazo y el tras- inversiones extranjeras-como instrumen-
vase masivo de activos financieros hacia to coyuntural "de i reáctivaci6n económi-
el exterior,por parte del sector privado ca, para Ip'cu¡I.habría.que desmontar
han creado el• clima propicio para cues- important+3s'rn*ecanismos de regulación.

'tionar a fondo el sistema de regulación Se habla cde. ótorgár uña especie de ga-
de la.inversión extranjera. El-mismo Mi- rantía -car^í'iaria : (swap) a largo plazo

•OPERACIQN
CERO--CUPON

Hasta ahora, según el Convenio Cambiario No. 2 de
Marzo de 1984,• el sector privado tenía derecho a dólares a
4,30 para el pago dei capital de su deuda externa, y a 7,50.
para el pago de- los intereses. Pero con el Convenio Cambia-
río No. 5 de fines de Enero ha quedado abierta la puerta
para el otorgamiento de dólares a 4,30 también para el pago
de los intereses. Esto se lograría mediante el mecanismo del
"Cero-Cupórr'. La medida ha sido objeto de acaloradas po-
lémicas y sirvió, incluso, de ocasión para la renuncia de Luis
Raúl Matos Azócar. El ciudadano común ha quedado sin,
entender el significado de la polémica, sencillamente porque
el mecanismo pertenece al intrincado mundo de las finanzas
y necesita que se le empiece por explicar qué es el Cero-
Cupón, antes de discutir sus ventajas o desventajas,

El mecanismo consiste en cancelar la deuda con la en-
trega al acreedor de bonos cero-cupón. El cero-copón no es
más que un bono 'emitido por el Gobierno de los Estados»
Unidos. Un bono es sencillamente un título de crédito en el
cual el ente emisor, en este caso el Tesoro de los Estados

Unidos, declara haber recibido una- cantidad de dinero en
calidad de préstamo y promete pagarlo en determinado
tiempo a un determinado interés: Sol títulos de , la deuda
pública ; La característica del cero-cupón, es que no tiene
"cupones" de intereses, es decir 'que no .'-cancela intereses
durante su vigencia, sino que los acumula para pagarlos al
vencimieñto del bono. De esta forma, un bono con valor
inicial de 30 puede terminar acumulando intereses de 70 al
cabo de 10 años, de manera que el valor del bono se incre-
menta de 30 hasta 100 al final dl perídtlo. ', 

Si - la Electricidad de Caracas, po,ejemplo, le debe a
un banco norteamericano 1,00 n2;illopes 'de dólares, pagade-
ros dentro de 10 años, podría entregarle h.py, al banco un
bono cero = cupón de 30 millones,` que venza dentro de diez
años. En ese rríomento, el bono valdrá 100 millones, que el
banco norteamericano cobrará del,•Tesoro'°de los Estados
Unidos. De esta manera, la Electricidad tfe Caracas puede
cancelar hoy con un bono de 30-rnillónes's̀ u'deúda de 100
millones que vence en 10 años. ,«

Lo "ingenioso" del mecanismo cgnsiste. en que si la
Electricidad de Caracas tiene recon,ocida una deuda de.100
millones con derecho a dólares a 4,30•f 'puede- cancelar esa
deuda "ahora" con un desembolso de- sola*30-millones y
tiene derecho todavía a 70 millones:a 430 paró cancelar in-
tereses durante los próximos cinco o seís'añds. Esta es una
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mayoría de los analistas espera que Eel•
gobierno de Caracas continúe eliminan-
do algunas de las restricciones..., pero
las posibilidades más lucrativas, -como
los proyectos relacionados con el'petró-
leo, el acero, el aluminio y otras'indus-
trias básicas, permannecerári cerradas
por algún tiempo".

Frente a este objetivo, todo lo de-

rahización, de restricciones menores in-
crémente" sustancialmente él flujo de
inversiones extranjeras en las áreas tra-
dicionales.

No es casual que se venga plantean-
do la conversión de la deuda en partici-
pación accionaria, cuando el grueso de
la deuda externa está concentrada en
empresas ubicadas en esos sectores bási-

para la repatriación de la inversión. Se
prevé la posibilidad de capitalizar deu-
das externas contraídas antes del 18 de
Febrero de 1983. Se eliminarían-total-
mente las restricciones a las inversiones
destinadas primordialmente a la expor-
tación y al turismo.

Han surgido algunas voces de aler-
ta calificadas, como la de Rafael Soto
Alvarez, ex-Superintendente de Inversio-
nes Extranjeras (1974-1979), que consi-
dera el proyecto de reformas presentado
por la SIEX como un intento de "dar al
traste con toda la normativa jurídica
existente" y denuncia la campaña de
presiones orquestada por las transnacio-
nales (Declaraciones en El Universal del
20/2/84). Sin embargo, el capital ex-
tranjero a juzgar por el comentario del
Wall Street Journal considera todavía
muy "modestas" las reformas propues-
tas, opinión a la cual se unió cautelosa-
mente David Rockefeller- afirmando que
el clima para la inversión extranjera en

F_n estos últimos años el enriquecimiento de los ricos ha sido mu-
chísimo más intenso que en toda la historia anterior de/país.

más son reformas modestas y más o me- cos de la producción. No sabemos si
nos inocuas para el capital extranjero: el Ministro de. Hacienda y la SI EX están
fijar el porcentaje de repatriación de conscientes de esta relación entre capita-
utilidades en 15 ó 30 por ciento, esta- lizacióri de la deuda y acceso del capital
blecer el plazo de transformación en 10 extranjero a las áreas básicas. Podemos
ó 15 años, etc. son asuntos de poca im- dar por seguro que este Gobierno no
portancia erí comparación de la preten-  permitirá la capitalización de las deudas
sión de acceder a los sectores básicos de  de SIDOR o de INTERALUMINA. Esto
la producción. Para obviar esas regula-  lo sabe el capital extranjero, pero • tam-
ciones "menores" existe ya suficiente bién sabe que presionando simultánea-
experiencia y habilidad. De hecho, cuan- mente en varios flancos logrará conce-

siones, que hace tres o cuatro años hu-
Y el empresariado venezolano continúa en su huelga de "invers/o- bieran sido impensables. Ya démostra-
nes caídas". Estaría dispuesto, eso sí; a repatriar parte de sus acti- ron en el caso del mercado petrolero

vos financieros externos en forma de inversión "extranjera', pero que son maestros de la planificación es-

una vez logradas importantes garantías por parte del Estado vene- tratégica a largo plazo.

zolano. ^^A
• r

Venezuela todavía no era suficiente- do el capital extranjero ha deseado real-

mente "propicio", mente invertir en áreas no básicas, ha
No hay que ser excesivamente encoñtrado las fórmulas pragmáticas pa-

perspicaz para darse cuenta del objetivo ra llevar adelante su inversión. No es de
verdaderamente deseado por el capital esperar, por consiguiente, que una libe-
extranjero: las industrias básicas, en es-
pecial aquellas industrias transformado- No hay que ser excesivamente perspicaz para darse cuenta del ob-
ras de energía (aluminio, petroquímica, jet/yo verdaderamente deseado por el capital extrajero: las indus-
etc.). El comentario del Wall Street Jour- trias básicas.
nal lo revela incluso sin ambages: "La

forma de ampliar el regalo de los 4,30 a buena parte de los
i ntereses.

Los beneficiarios de esta ingenioso sistema serán cua-
tro empresas privadas: la Electricidad de Caracas, cuya deu-
da asciende a aproximadamente 600 millones de dólares, y

-tres empresas financieras (Finalven, Cavendes y Cremerca)
-con una deuda de similar monto. El Banco Central suminis-
trará a estas empresas aproximadamente 360 millones de
dólares para la compra de bonos cer o-cupón, cuyo valor.fi-
nal al cabo de 10 años sea equivalente al monto total de la
deuda, es decir 1.200 millones. El remanente de 840 millo-
nes a 4,30 será usado para el pago de los intereses durante
las próximos años.

Una vez explicado el funcionamiento del mecanismo
.queda por analizar sus pros y sus contras. El gobierno ha es-
grimido dos argumentos favorables: primero, la convenien-
cia de preservar de la quiebra a.empresas de alto interés pú-
blico, y, segundo, que no se va a otorgar mayor cantidad de
dólares preferenciales que la ya prevista por anteriores Con-
venios Cambiarlos. Al primero debe responderse que hay
otros mecanismos menos injustamente discriminatorios y
menos lesivos al patrimonio nacional para salvar a e>as.em-
presas. Por otra parte, es altamente cuestionable el ';interés
público" de las empresas financieras beneficiadas. Inmedia-
temente surge una pregunta: ¿por qué a estas empresas sí y

a otras no? Parecería que se trata de .una discriminación
descarada, frente a la que sería lógico esperar una petición
del resto de los deudores privados de un tratamiento simi-
lar. A no ser que esto sea lo que se pretenda provocar....

El segundo argumento entra en el campo de la conve-
niencia económica. Es cierto que no aumentará la cantidad
de. dólares a 4,30. Pero. no es menos cierto que el mecanis-
mo representa una erogación sumamente fuerte de divisas
en el primer año, cuando se efectuará la compra de los bo-
nos cero-cupón, lo cual. es inconveniente en t n año donde
se ésperan fuertes reducciones de los ingresos--petroleros y
vence el primer pago del convenio de refinanciamiento de
la deuda pública.

. No conocemos lostérmin os contractuales del 'refinan-
ciamlento a través del cero-cupón, pero hay motivos para
pensar que al menos el volumen de dólare's a 7,50 aumenta-
rá, aunque sólo sea por el alargamiento del plazo y la no
amortización periódica de.cuotas de capital. Por._otra parte,
al o#orgar. más de 800 millones de dólares a 4,30 para -el
pago,de los primeros intereses, el BCV está dejando de per-
cibir Bs.•3,20 de utilidad , cambiaria, es decir aproximada-
mente 2.500 millones de bolívares.

En resumen, demasiados contras pará.la nación y mu-
chos pros para los acreedores extranjeros y las empresas pri-
vilegiadas.
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LOS CAMINOS POLITICOS
DE VENEZUELA
Arturo Sosa A.

La dificultades de todo tipo que
sentimos los venezolanos en los
últimos tiempos nos han hecho
tomar conciencia dé las grandes
transformaciones que hemos
experimentado como conjunto
social en los últimos 27 años. Las
dimensiones económicas de la
Venezuela de hoy han dejado muy
atrás las condiciones de 1958. Las
aspiraciones de los distintos grupos
sociales también han cambiado
significativamente. El manejo
político de las nuevas condiciones
sociales y económicas del país
exige mecanismos adecuados a esa
realidad. Las formas de conciliar
los distintos intereses que dieron
origen al actual sistema político
democrático también han sido
superados. Hoy existen nuevos
factores -de poder y nuevas
articulaciones de intereses sociales.
Nos proponemos examinar los
cambios directamente relacionados
con el sistema político
experimentados durante estos años
de ejercicio democrático y exponer
los caminos por los que se busca el
establecimiento de nuevas
relaciones de poder-y de
mecanismos de toma de .decisión
sobre el conjunto de la sociedad.

EXPERIMENTAMOS LA
DEMOCRACIA

Posiblemente el mayor cambio so-
cial experimentado por la sociedad vene-
zolana es el ejercicio concreto de un sis-
tema político democrático. Es práctica-
mente imposible medir con precisión los
alcances colectivos, grupales y persona-
les de esta experiencia. Pero si no.parti-
mos del esfuerzo de comprender lo que
ha sucedido en el interior de las relacio-
nes sociales a causa dé esta experiencia
democrática difícilmente podremos en-
contrar el rumbo del futuro.

La democracia aparece en el len-
guaje político venezolano desde la épo-
ca de la gubrra de emancipación. Como
no tenía ningún referente en la expe-
riencia histórico-política del pueblo
venezolano, cualquier caudillo, aspiran-
te a gobernante, agrupación política o
régimen de gobierno podía utilizar im-
punemente el adjetivo "democrático".

Por la ausencia de una experiencia
histórica de democracia se hacía casi
i mposible la discusión y participación
consciente en los proyectos de instaurar
la democracia surgidos a partir de la
muerte de Juan Vicente Gómez. Demo-
cracia fue una palabra utilizada por los
más variados grupos políticos venezola-
nos para resumir las aspiraciones de mo-
dernización de Venezuela. López Con-
treras, Medina Angarita, Delgado Chal-
baud y Pérez Jiménez se sintieron inicia-
dores de la democracia con tanta certeza
como Betancourt, Leoni, Caldera, C.A.
Pérez, Herrera Campins y Lusinchi. A
nombre de la democracia se han lanza-
do en Venezuela toda clase de proposi-
ciones políticas.

Sin embargo, estos 27 años de sis-
tema democrático partidista se han con-
vertido en la referencia histórica concre-
ta de las propuestas democráticas para
muchos millones de venezolanos. Como
toda concreción de una utopía, la demo-
cracia que experimentamos en algo se
parece a ella, en algunos aspectos realiza
las aspiraciones que encarnaba idealmen-
te, y en mucho se distancia, deja mucho
que desear e, incluso, desfigura y frustra
el ideal con el que se había soñado. En
todo caso, cuando hoy se habla de de-
mocracia, el pueblo venezolano entiende
por ella lo que ha experimentado en es-
tos años. Lo que ha habido de realiza-

ción del ideal democrático antes sólo
proclamado, ahora forma parte de la
conducta habitual del pueblo. Las frus-
traciones de ese ideal también han pasa-
do a formar parte de la percepción co-
mún de nuestras posibilidades futuras
como sociedad participativa e igualita-
ria.

Esto que hemos vivido, que nece-
sitamos conocer mucho mejor, nuestro
"sistema democrático-partidista" es el
punto de partida de cualquier camino
que quiera tomar la política venezolana.

ACTORES Y PACTOS
EN NUESTRA DEMOCRACIA

La característica fundacional de la
democracia que hemos experimentado
los venezolanos ha sido su estructura de
pacto como medio ordinario para con-
seguir la conciliación de intereses socia-
les en la toma de decisiones y en la pues-
ta en práctica de esas decisiones. La efi-
cacia de esos pactos para el manejo de la
política democrática venezolana se ha
basado en la existencia de élites poco
numerosas representativas de importan-
tes intereses sociales, por una parte, de
partidos políticos populistas, es decir,
que siendo muy numerosos (si se toma
en cuenta su caudal electoral e, incluso,
su militancia) son manejados por un
muy reducido grupo de líderes en repre-
sentación de esa masa y'sus aspiraciones,
por la otra, y un aparato estatal con
gran autonomía económica (provenien-
te de la renta petrolera) que ha sido
factor fundamental en el surgimiento
de la modernidad en el país, al lado de
una sociedad civil muy desarticulada
(ver el diagrama del sistema político
venezolano en SIC No. 452, febrero de
1983, p. 75).

En estos 27 años se han produci-
do enormes cambios en los actores so-
ciales que han sido sujetos de la política
democrática. Por lo cual, los pactos pa-
ra lograr la conciliación de intereses
cambiantes también deben sufrir modi-
ficaciones. El pacto democrático de 1958
tuvo su pilar fundamental en el acuerdo
interpartidista conocido como el Pacto
de Punto Fijo y su vinculación con una
élite económica interesada en la indus-
trialización del país mediante la "susti-
tución de importaciones", con el apoyo
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directo de la corriente institucionalista
de las Fuerzas Armadas Nacionales y de
la Iglesia Católica.

El rol que hoy juegan estos dos úl-
timos actores es radicalmente diferente.
La Iglesia Católica y el Estado venezola-
no han llegado a un Modus Vivendi en el
cual se ofrecen mutuo apoyo y se respe-
tan las diferentes áreas de actuación.
Ninguno de los dos se siente amenazado
por el otro; por tanto, podría decirse
que "no hace falta" que la institución
eclesiástica figure como actor de los pac-
tos políticos y basta con que funcione
como intermediario en la específica di-
mensión religiosa entre la sociedad civil
y la cúpula decisoria del sistema políti-
co. Las Fuerzas Armadas Nacionales,
por su parte, han dejado de concebirse
a sí mismas como "sujeto político" lí-
der del proceso de modernización y han
asumido su papel institucional en las re-
laciones democráticas. Tal transforma-
ción ha sido posible sobre la base de un
acuerdo entre los actores sociales por el
que reconocen a las Fuerzas Armadas
como un estamento con sus prerrogati-
vas muy bien delimitadas y sujeto activo
de las decisiones políticas a través de su
inserción normal en la estructura del Es-
tado. De esta manera las Fuerzas Arma-
das en Venezuela han pasado a formar
parte del aparato estatal, conservando su
fisonomía propia como actor social y
eventual actor político.

Los partidos políticos, aunque
conserven los mismos nombres, símbo-
los y hasta líderes y dirigentes, han pa-
decido fuertes cambios. Acción Demo-
crática y COPEI han tenido que resol-
ver todos los problemas que significa el
ejercicio del gobierno junto con el man-
tenimiento de una fisonomía propia y
una dinámica de crecimiento como par-
tidos de masas. Han tenido que escoger
aquellos elementos de su utopía posibles
de realizar y, sobre todo, justificar las
desfiguraciones y frustraciones del ideal
democrático que su experiencia concre-
ta ha significado, sin dejar de presentar
un proyecto para el futuro. Los parti-
dos de la izquierda socialista pasaron, a
su vez, por la experiencia de la derrota
política y militar del camino de la sub-
versión armada para la conquista de la
hegemonía política y las dificultades de
reubicarse dentro del proceso político-
social venezolano para representar una
alternativa real a la experiencia vigente.

Los sectores empresariales han su-
frido todavía mayores transformaciones.
El inmenso crecimiento económico del
país en estos años ha exigido la diversi-
ficación de las funciones económicas,

por ende, el surgimiento de variados in-
tereses y se ha hecho bastante más com-
pleja la interrelación entre las diferentes
actividades económicas y el logro de los
mismos objetivos. En la Venezuela de
hoy se realizan todas las actividades eco-
nómicas propias de una economía capi-
talista. Por eso mismo, han surgido nue-
vas formas de asociación empresarial pa-
ra la defensa de los nuevos intereses. En
una primera * fase bastaba la asociación
gremial entre - los agentes de las distintas
actividades económicas y su fusión a tra-
vés de FEDECAMARAS como organis-
mo representativo de los intereses comu-
nes del conjunto del sector privado de la
economía nacional. Con el proceso de
crecimiento surgen, además, los llama-
dos GRUPOS ECONOMICOS cómo al-
ternativa asociativa. Ya no es una aso-
ciación gremial sino la integración orga-
nizativa empresarial. Los Grupos Econó-
micos son grandes organizaciones consti-
tu ídas por numerosas empresas que rea-
lizan actividades en los más variados
campos de la economía, integradas bajo
una misma cabeza planificadora y deci-
sora de las acciones del cónjunto de la
organización y de cada una -de ellas. El
sector empresarial privado significa, en-
tonces, distintos actores políticos a la
hora de establecer pactos políticos e in-
tentar el equilibrio en la correlación de
fuerzas sociales. -

También el Estado ha sufrido
transformaciones importantes. La más
significativa es el crecimiento de su es-
tructura ejecutiva, especialmente la lla-
mada "administración descentralizada"
en la que se concentra la inmensa acti-
vidad económica que realiza directamen-
te el Estado. El proceso democrático ha
subrayado el peso del Ejecutivo en la ac-
tividad estatal, y no ha logrado un fun-
cionamiento equilibrador del poder le-
gislativo ni judicial.

En contraste con 1958 hoy existe
una amplia organización sindical en el
país, nacida del esfuerzo de los partidos
políticos de insertarsé en el mundo
obrero. Por la misma acción e intereses
de los partidos la Confederación de Tra-
bajadores de Venezuela (CTV) ha hege-
monizado la "representación" obrera-
sindical en el sistema político a pesar de
la existencia de otras centrales obreras
(CUTV, CGT, CODESA...) y de vastos
sectores de trabajadores no vinculados a
ella.

De esta manera, cualquier alterna-
tiva de reacomodo del sistema político
democrático venezolano para adecuarlo'
a las nuevas situaciones tiene que contar
con la CTV, los Grupos Económicos,

FEDECAMARAS y los Partidos políti-
cos. La distinta percepción de la fuerza
de estos y de las posibilidades de desa-
rrollo democrático marcan la diferencia
entre las diferentes estrategias puestas
sobre el tapete. Sobre esta base exami-
nemos la propuesta del Pacto Social, del
Acuerdo Nacional y de la Gerencia po-
lítica para la producción.

UN AÑO DEL PACTO SOCIAL

La campaña presidencia¡ de Jaime
Lusinchi lanzó a la calle fa estrategia de
Acción Democrática para el futuro in-
mediato: ampliar la democracia política
conquistando la democracia social para
lo cual el instrumento fundamental es el
pacto social. El desgaste por haber sido
gobierno durante quince años, el agota-
miento de la discusión ideológica inter-
na, la muerte del fundador y la presen-
cia de un sindicalista en la Secretaría
General, entre otros factores, exigían
del partido una proposición política que
significará un avance a lo que se había
logrado, una nueva bandera por la cual
movilizar a la militancia y a la sociedad.
De allí surge la propuesta de "ahora la
democracia social" con la que se quiere
dar ese paso novedoso al mismo tiempo
que se vincula con lo que ha sido hasta
el momento la lucha del partido. La de-
mocracia social se presenta como una
nueva fase en el desarrollo del programa
de A.D. , para Venezuela que comenzó
con la lucha por la democracia política.

El hanzamiento de esa proposición
supone Lña nueva estrategia. La demo-
cracia política-se hizo posible a partir de
un pacto interpartidista como pivote de
un sistema de,.alianzas con los demás ac-
tores sociales'décisivos en la correlación
de fuerzas. De ésta manera el Pacto de
Punto Fijo en ;1958 permite la creación
de una red de afianzas para el manejo
político de la sociedad venezolana que
logra el establecimiento de lo que cono-
cemos como "experiencia democrática".
Esta nueva fase exige una estrategia en
la que el pivote fundamental no es el
acuerdo entre los partidos, sino el pacto
entre las más activas fuerzas sociales
(empresáriado y trabajadores) y el Esta-
do, manejado pór el partido ganador de
las elecciones. La base de esta estrategia
es que la democracia política ya puede
funcionar sin el tipo de acuerdo parti-
dista que significó el Pacto de Punto Fi-
jo porque goza de fuerte arraigo en la
población y demuestra su legitimidad
política en las elecciones quinquenales.
Además, porque no existe ninguna al-
ternativa con fuerza social real al actual
sistema de democracia política venezo-
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la no.
El Pacto Social, por supuesto, tie-

ne nombre y apellido. En el momento
de lanzar la proposición Acción Demo-
crática tiene la certeza de que barre en
las elecciones, con lo cual asume legíti-
mamente el control del Estado venezo-
lano; no sólo del Ejecutivo, sino tam-
bién del Congreso y de los Concejos Mu-
nicipales. De esta manera el Estado pue-
de ser quien ponga en práctica la estra-
tegia política de A.D.: buscar la concer-
tación entre el capital privado (Grupos
Económicos y FEDECAMARAS) a los
cuales hay que apoyar para aumentar la
producción y la productividad nacional,
y los trabajadores, exclusivamente re-
presentados por la CTV, a su vez contro-

lada también por A. D.
La democracia social es, funda-

mentalmente, una propuesta de redistri-
bución de la riqueza nacional, es decir,
de igualación de los niveles de vida tan-
to por la vía de los ingresos como de la
participación en servicios sociales. En
una situación económica como en la que
ha entrado el país ya no basta redistri-
buir los sobrantes de la renta petrolera;

se hace necesario un nuevo esquema de

participación social en los beneficios de
la actividad económica pública y priva-

da. De allí la necesidad de la participa-
ción del sector privado de la economía
en el pacto. Además, distribuir la rique-
za implica que primero hay que crearla

y que en la estructura socioeconómica
en la que nos movemos esa función es
normalmente de la actividad económi-
ca privada. De esta manera el Pacto So-
cial es un paso coherente en el modelo
de desarrollo ya iniciado en el que la
producción de riqueza debe hacerla el
empresariado, con el apoyo del Estado
y, también regulado por éste para la dis-

tribución equitativa de sus beneficios.
Avalado por el contundente triun-

fo electoral el gobierno de Jaime Lusin-
chi se propuso la puesta en marcha ace-
lerada de la estrategia descrita. A un año
de distancia empieza a hablarse de la de-
función del Pacto Social, firmada por
uno de sus autores, el ex-Ministro de
CORDIPLAN y ex-jefe de la comisión
del programa de gobierno de Lusinchi.
Es evidente que el balance del año ha si-
do muy favorable al sector empresarial

privado, quizá porque el gobierno tiene
que garantizar antes que nada la reacti-

vación económica y no encuentra mejor
manera de hacerlo que "ganarse la con-
fianza" de quienes pueden invertir en el

país. En todo caso, las razones por las
que se declara fracasado el primer inten-
to del Pacto Social no invalidan la estra-
tegia ni son las mismas para los que la
han proclamado. Para Luis Matos Azó-
car hay dos tipos de razones, las que
vienen del haber experimentado los lí-
mites de lograr avances en este sentido
por la vía del acuerdo racional y nego-
ciado (en el que todas las partes ceden
algo para beneficiarse en conjunto) al
verse frente a la "miopía" del sector pri-
vado que obliga a la confrontación y,
quizá, al conflicto social; y las razones
que provienen de su esfuerzo por volver
a hacer de A.D. un partido en el que se
discuten ideas y capaz de ser sujeto

consciente de la nueva estrategia. Matos
Azócar, en su discurso del día de la Ju-
ventud en Maracay, entre otras cosas,
denunció: "en Venezuela, en todos los

partidos, se han creado paredones de fu-
silamiento intelectual con una especie
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de ley de fuga: no hay escenarios para
discutir ideas dentro y luego se les ani-
quila si las expresan en público". Para
la oposición copeyana, en cambio, la
decretada defunción del Pacto Social
es otro ariete a utilizar para abrir la
puerta del "acuerdo nacional".

Gonzalo Barrios, Presidente de
A.D., lo expresó en su peculiar estilo
de declarar: "Yo creo que el Pacto So-
cial, más que un programa o un plan de
acción, tiene que ser o es una tendencia

social, tendencia que a pesar de algunas
apariencias no deja de estar presente en
la vida venezolana" (El Nacional, 14-1-
1985), p. D-2). En otras palabras, se
está en una fase de tanteo de una estra-
tegia novedosa y difícil deponer en prác-
tica dentro de los marcos habituales de
la democracia venezolana.

La realización del Pacto Social es,
en fin de cuentas, un problema de po-
der político. De cómo se establezca la
correlación entre los actores sociales de-
penderá el contenido específico de lo
que se llama Pacto Social. Y ésa es la
causa de que produzca tantas tensiones.
Para los 'Grupos Económicos y Fedecá-
maras se 'trata de mejorar su posición

relativa en las decisiones económicas del
Estado y asegurar una mayor participa-
ción en los recursos cada vez más esca-
sos (relativamente). Para las corrientes
dentro de Acción Democrática que quie-
ren convertir al partido en una verdade-
ra organización socialdemócrata (en su
práctica política y en su propuesta pro-
gramática) el objetivo es mantenerse en.
el ejercicio legítimo del gobierno y ha-
cer del Estado el principal instrumento
de aplicación de su estrategia socialde-
mócrata. Para COPE I y los demás parti-
dos de oposición el esfuerzo consiste en
no dejarse desplazar del centro de las
alianzas que llevan a las decisiones coti-
dianas. Por eso tienen que hacer todo lo
posible por evitar la sensación de hege-
monía total de A. D. y conjurar la tenta-
ción de convertir el Pacto Social en un
esquema corporativista amparado en un
partido único para el manejo de las deci-
siones políticas del Estado venezolano.

MEJOR UN ACUERDO NACIONAL

Desde la oposición COPE¡ ha lan-
zado la propuesta del Acuerdo Nacional
como alternativa a la del Pacto Social.
Según esta propuesta la democracia ve-

nezolana no puede funcionar sino sobre
la base de un acuerdo primario entre Ac-
ción Democrática y COPEI, con una
participación negociada de los otros par-
tidos políticos, desde el cual se pueden
establecer las alianzas con el sector pri-
vado para el manejo del Estado en las
actuales condiciones de la economía na-
cional. La falta de unidad (fruto del
acuerdo) entre los partidos debilita el
ejercicio democrático.

Para COPE I, a pesar de las trans-
formaciones señaladas en la sociedad ve-
nezolana y en las correlaciones entre los
actores políticos, no ha llegado todavía
la hora de sustituir el pacto interparti-
dista como clave del funcionamiento del
sistema político y como modo de con-
ducir la acción del Estado. Más aún, só-
lo esa alianza entre los dos grandes parti-
dos puede en el momento actual asegu-
rar la participación de las masas en la
distribución de los recursos sociales y
evitar que sólo una minoría de la pobla-
ción se apodere de ellos. También la
existencia de un frente común político-
partidista es la mejor forma de conseguir
una concertación nacional (más allá de
los partidos) en los grandes temas de in-
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terés colectivo como la política petro-
lera (interna y externa), las relaciones
exteriores, los problemas fronterizos, los
términos de acuerdo de refinanciamien-
to de la deuda pública y privada, la in-
tegración de las más importantes institu-
ciones del Estado y de la sociedad, etc.

La propuesta'del acuerdo nacional

logra, posiblemente, un mayor equili-
brio entre las organizaciones políticas,
moderar las presiones de Fedecámaras y
controlar el movimiento sindical. Sin
embargo,. hace un poco más difícil la
acción estatal (porque hay que "repar-
tir" la presencia de cada fuerza pol íti-

ca...) y, sobre todo, encuentra pocas
defensas a la presión directa de los po-
derosos Grupos Económicos sobre las

decisiones del Estado y de cada uno de
los partidos.

GERENCIA POLITICA PARA

LA REACTIVACION

En el aire (más que sobre el tape-
te de la abierta discusión política) se
mueve otra propuesta alternativa a las
dos anteriores. Es una propuesta que
tiene muy en cuenta el nuevo papel del
sector empresarial privado en la correla-
ción de fuerzas sociales y encuentra su
"ocasión" en la difícil situación econó-
mica por la que atraviesa la economía
venezolana, que está obligando a impor-
tantes reajustes en el modelo de desa-
rrollo. Una alternativa en sintonía con el
renacer de las corrientes neoliberales en
el pensamiento económico occidental
(cf. SIC 472, febrero de 1985, pp. 66-
71) que ponen su acento en el papel de
los productores (oferta) en la reactiva-

ción del mercado y el estímulo de las

inversiones.
En el caso venezolano estas ideas

se vinculan con la necesidad de frenar el
desarrollo (estimado ya como excesivo)
del aparato estatal y hacer que su acción
sea eficiente. En un momento de crisis

hace falta un Estado-gerente, manejado
gerencialmente. La implicación lógica de
este razonamiento lleva a concluir que
quienes mejor pueden manejar el Estado
son los gerentes. Obviamente que los ta-
les gereptes se encuentran en- el sector

privado.
Quienes promueven esta idea es-

tán convencidos de que el sistema demo-
crático-partidista venezolano supone
una estructura de relaciones sociales y
unos mecanismos de negociación políti-
ca muy costosos. Socialmente costosos,
porque exige la conciliación de variados
intereses mediante un complejo proceso
de negociaciones. generalmente percibi-
mos como muy lentos (perdeoera de
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tiempo) por los "gerentes". Económica-
mente costosos porque hace falta man-
tener las inmensas maquinarias partidis-
tas, porque gran parte del exceso de bu-
rocracia estatal se debe a razones pol iti-
cas y porque hay que destinar una bue-
na tajada de los recursos fiscales a satis-
facer, directa o indirectamente, necesi-
dades sociales (parezcan o no priorita-
rias a los criterios'gerenciales), pues de
lo contrario no se ganan las elecciones ni
se mantiene la adhesión de las masas al
sistema. Cuando los recursos petroleros
eran tan abundantes que se podían satis-
facer las aspiraciones económicas de las
élites económicas y, además, aumentar
constantemente el gasto social, no ha-
bía problemas graves de decisión. Aho-
ra, en cambio, las decisiones de política
económica reparten recursos menores a
los necesarios para satisfacer todas las
aspiraciones y son, por tanto, decisiones
de poder.

La justificación de un gobierno ge-
rencial que ponga entre paréntesis a los
partidos políticos y su red de comunica-
ciones con la sociedad y sus élites es,
evidentemente, la "situación de emer-
gencia que vive el país" que requiere
una sola cabeza que decida. El acento
de la propuesta se pone en los objetivos
de la política económica y no se explici-
tan los mecanismos políticos a través de
los cuales sé mantendrá el "orden social"
y se canalizarán las demandas de la so-
ciedad civil (función que cumplen los
partidos en el esquema democrático); lo
que lleva a la sospecha de que se piensa
en recursos represivos (¿"democracia

!
COPE m

j v*VA E L-

^G ERDO
NAcioNA ►^ .

restringida"?) y se aspira a contar con el
respaldo de las Fuerzas Armadas y los
organismos de seguridad.

La manera como se puede llegar a
esta situación varía desde una forma
"blanda" de convencer a la dirigencia
democrática mediante presiones de alto
nivel de aceptar la emergencia nacional
y dejar el puesto a los gerentes, hasta su
aparición como fórmula salvadora de
una situación de caos social incontrola-
do por las organizaciones y modos pro-
pios del sistema actual: Igualmente la fa-
chada de un gobierno que encarne esta
propuesta puede presentar diferentes
formas: desde un conjunto de conocidas
personalidades que avalen con su presen-
cia la gravedad de la situación y le den
un tinte más o menos civilizado, una
composición netamente tecnocrática, o
la necesidad extrema de la presencia fí-
sica de los militares.

Esta propuesta tampoco aclara
cuánto tiempo necesita para "solucio-
nar" la emergencia, ni qué se entiende
por un régimen político democrático en.
esas condiciones, ni cuál es el papel de
los demás grupos sociales en la construc-
ción del futuro...

ENCRUCIJADA DE CAMINOS

Tanto el momento actual como
las transformaciones que se han dado
bajo el sistema democrático-partidista
de los últimos veintisiete años abren
nuevos caminos a la política venezolana.
Esos caminos tienen encrucijadas que
conducen en direcciones divergentes.
Las encrucijadas y curvas a veces son im-
perceptibles en el momento y sólo se to-
ma conciencia cuando se ha ido dema-
siado lejos. En nuestro caso, además,
son caminos para los cuales no hay ma-
pas previos confiables. Son caminos que
se van haciendo al andar. Pero ese andar
no tiene que ser a ciegas. Podemos hacer
un fecundo ejercicio colectivo de vis-
lumbrar el camino que conduce a la rea-
lización de la democracia que hemos
empezado a experimentar como pueblos
y que evite encontrarnos sorpresivamen-
te donde no queremos estar como socie-
dad.

No perder terreno en la experien -
cia democrática vivida por la nación ve-
nezolana en este tiempo significa am-
pliar la informacióny la discusión sobre
las rutas que se abren y dar los pasos
que impulse el sentir de la base de la so-
ciedad sin delegar esa responsabilidad en
los que se sienten los conductores del
conjunto y pueden dejarse llevar por sus
propios intereses en la elección del cami-
no.
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presente. AD, servida por los directivos
empresariales, al decir de la oposición,
pone todos sus recursos para lograr la
hegemonía total.

ELECCIONES EN ALCASA
Y ACUSACIONES DE FRAUDE

IX Congreso . de la CTV
ELECCIONES
EN LA ZONA . DEL HIERRO
José Ignacio Arrieta A.

En Mayo se realiza el IX
Congreso de la Confederación de
Trabajadores de Venezuela. Para
prepararlo se han estado realizando
a lo largo del país elecciones
sindicales. Estas tienen por objeto
seleccionar los dirigentes de los
sindicatos de base y de las
Federaciones que serán además los
representantes de los trabajadores
al Con greso, máxima autoridad de
la Confederación.

Las escaramuzas entre los
partidos, particularmente A.D. y
COPE I, han sido constantes
durante todo el proceso. La

.acusación por parte de COPEI de
' fraude dirigida contra A.D. ha sido
a su vez frecuentemente
denunciada a través de los medios
de Comunicación Social. En meses
pasados se llegó a ventilar, a modo
propagandístico, claro está, la
posible separación de COPE1 de la
Central. Pero todo son añagazas
electoreras.

La crítica sobre la ausencia
de democaracia sindical ha sido la
artillería más usada.

EL CONTEXTO ELECTORAL

Este mes el campo de batalla se ha
desplazado a la zona del hierro. ALCA-
SA, FERROMINERA, VENALUM, IN-
TERALUMINA, MINERVEN-VENOR-
CA, empresas todas del sector metalúr-
gico, debían realizar sucesivamente su
proceso.

Dejada de lado la incidencia ma-
yor o menor que pueda tener en la re-
presentatividad para 'el Congreso, una
vez que la mayor parte de las elecciones
sindicales ya realizadas a lo largo de ,la
nación han dado una mayoría contun-
dente a A.D., la importancia de este
proceso reside, sin embargo,'en el hecho
de ser elecciones que se desarrollaban en
las empresas básicas del Estado y en una
zona particularmente conflictiva. El per-
fil obrero de estas empresas es de un sig-
no muy distinto al del resto del país.
Las elecciones por tanto pueden ser in-
dicativas de la orientación futura de
nuestro sindicalismo. Por ello AD y
COPEI mostrarían su variado arsenal
guerrero en aquellas.

La zona del hierro muestra una or-
ganización sindical intervenida y mani-
pulada. FETRAMETAL, capitaneada
por José Mollegas (AD) .y Andrés Mer-
cau (COPEI), ha sido el agente interven-
cionista fundamental. VENALUM, por
ejemplo, empresa donde se cocinó la
escaramuza principal en esta ocasión, no
ha conocido un proceso electoral demo-
crático. Desde 1981 está intervenido.

Las primeras elecciones se realiza-
ron en ALCASA. El resultado favoreció
a AD. De un total de 647 sufragios emi-
tidos, 412 fueron escrutados 'a favor de
AD contra 221 obtenidos por la coali-
ción COPEI-IZQUIERDA. Sin embargo,
Dagoberto González en nombre dé.
COPEI denunció fraude y acciones vio-
latorias de la democracia sindical. Efec-
tivamente su crítica se centró en tres
aspectos:

1) La Guardia Nacional habría de-
sarrollado acciones intimidatorias'contra
sindicalistas opositores, habría impedido
por órdenes de los directivos de la em-
presa (y del Presidente de FETRAME-
TAL) la entrada a las instalaciones de
los sindicalistas opositores y hasta ha-
bría abrazado a los "vencedores" (Por
ello COPEI pidió una interpelación en la
Cámara de Diputados).

2) Los directivos de la empresa
habrían intervenido abusivamente en el
proceso a favor de la plancha adeca, de
múltiples formas: otorgando permiso re-
munerado a los miembros de la plancha
de AD, para que así pudieran desarrollar
la campaña; permitiéndoles el acceso li-
bre a las instalaciones y departamentos

La importancia de este proceso reside, sin embargo,. en el hecho de
. ser elecciones .que se desarrollaban en las empresas básicas del Es-
tado y en una zona particularmente conflictiva. Las elecciones por
tanto pueden ser indicativas de la orientación futura de nuestro
sindicalismo.

SIDOR también lo está desde 1981. Sus mientras lo negaban a la oposición; ejer-
dirigentes claves Andrés Velásquez y Te- ciendo presión •sobre dirigentes oposito-
lbo Benítez están expulsados del movi- res para que abandonaran sus puestos en
miento sindical desde esta fecha, por de-  la plancha adversa con la promesa de as-
cisión de la misma Federación metalúr- censos; facilitando el uso de transporte a
gica, secundada por FETRABOLIVAR. los dirigentes adecos; felicitando osten-
Ya antes en 1971, con motivo de una tosamente a los triunfadores, etc.
huelga, la empresa, desconociendo el 3) Utilización de los dineros del
Fuero Sindical, expulsó a sus dirigentes. Estado en servicio de dicha plancha.

En las elecciones actuales el fan. 	Son diversos los mecanismos de
tasma del fraude se ha hecho también fraude (siempre negados por supuesto
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En las elecciones actuales el fantasma del fraude se ha hecho tam-
bién presente.

por el buró sindical adeco) usados en las
elecciones sindicales. Podemos citar en-
tre otros: manipulación de listados, pre-
sión e intervención descarada de las ge-
rencias de las empresas, búsquedas de
dobles votaciones, listados abusivos con
personas no afiliadas al sindicato, expul-
sión del trabajo de dirigentes afiliados a

otras tendencias, presión en la propia
habitación de obreros y dirigentes,
desestímulo a participar en planchas de
oposición por temor a ser expulsados si
no obtienen con la victoria el fuero
sindical, inclusión en los listados de
personal de confianza confundiendo en
una misma elección empleados y traba-
jadores, utilización de activistas políti-
cos en el interior del campus de las
empresas...

LA DENUNCIA DE UN CASO

Alfredo Caraballo, dirigente de
Causa R en FERROMINERA, mantiene
una denuncia legal contra la empresa,
fundamentada en el uso que se ha hecho
contra él de varios de esos mecanismos.
Supuestamente él debía encabezar la
plancha de dicha agrupación polí-
tica en las elecciones de la empresa
del hierro. No había mejor medio
para anular a dicha organización que
eliminar al líder que había sido prepara-
do para ello. Bien saben las instituciones
políticas y económicas que los dirigen-

tes no se pueden fabricar de un día para
otro.

El director laboral de FERROMI-
NERA es Víctor Mezzoni, quien es a su
vez secretario sindical de AD en Bolívar.
Fue él quien ordenó el despido del diri-
gente de Causa R ("Diario del Pueblo
de Guayana", 14-02-85). Por otro lado
Antonio Giliberti, gerente general de
Ferrominera en la oración de los fieles
en la Misa que el Papa celebró en Ciudad
Guayana recitó la siguiente plegaria:
"Para que los gobernantes, los sindicatos
y las asociaciones empresariales no cejen
en su empeño por encontrar soluciones
justas a los problemas económicos y la-
borales, roguemos al Señor". En el mis-
mo momento este gobernante de Fe-
rrominera hacía que se entregara la carta
de despido a este trabajador. "Coinci-
dencialmente" aquel no había dado
permiso a sus trabajadores para que
asistieran a la Eucaristía con el Papa.
Más aún se había dispuesto que se des-
contara el sueldo a quien no asistiera al
trabajo. En verdad ¿no había cejado en
su empeño por encontrar soluciones jus-
tas?

La empresa se encuentra en discu-
sión del Contrato Colectivo y por tanto
todos los trabajadores se hallan ampara-
dos por el fuero sindical. Eso no fue óbi-
ce para la expulsión. Se argüiría que los
180 días contemplados en el artículo
369 del Reglamento de la Ley del Tra-
bajo habían caducado y que no se había
solicitado la prórroga correspondiente.
Se añadiría que él es empleado supervi-
sor y "por tanto de confianza" a pesar
de que es contribuyente al sindicato...
Total, un caso más de argucias no
convincentes para deshacerse de un
trabajador incómodo, más aún cuando
había publicado un artículo en la prensa
local contra la dirigencia sindical actual.
Por ello ésta permanece como mudo-
actor. Es bueno deshacerse también de
paso de la agrupación política competi-
dora.

Estos hechos violatorios de la li-
bertad y democracia sindical venían a
ser refrendados por José Mollegas, el
omnipotente presidente de FETRA-
METAL. Este había declarado que exis-
tían listas "negras" de trabajadores que
no podían ser tolerados, mucho menos
votados y que deberían ser rechazados
del sindicalismo. Más-aún había señala-
do, refiriéndose a SUTISS y a los obre-
ros de SIDOR, que, "si los trabajadores
se vuelven a equivocar, intervendremos
de nuevo los procesos electorales". El
mismo había pronosticado lo que más
tarde haría. Así entiende Mollegas la
democracia sindical.

SUSPENSION INDEFINIDA DE
LAS ELECCIONES SINDICALES
EN TODA LA ZONA DEL HIERRO

Por ello no hubo extrañeza aunque
sí rechazo cuando decidió suspender in-
definidamente a nombre de FETRA-
METAL en comandita con su hermana-
zo Angel Zerpa Mirabal, también de
A.D. y presidente de FETRABOLIVAR,
las elecciones de los sindicatos en toda
la zona del hierro. 20.000 trabajadores
de estas empresas quedarían incapacita-
dos para tener representación en el V
Congreso de FETRAMETAL y en el IX
de la CTV. Así podrían tener las manos
libres en ambos Congresos.

La ocasión inmediata fue la misma
empresa VENALUM; nuevamente fue
intervenida en su proceso eleccionario a
escasas horas de haberse iniciado. Las
protestas de las planchas opositoras por
la manipulación de listados habían sido
la causa. El listado era espurio. La inge-
rencia de la empresa había sido burda.
La plancha de AD como es habitual te-
nía el No. 1. La empresa "ingenuamen-
te" organizó una comparsa carnavalesca
e hizo colocar el No. 1 por todas partes.
Ante el reclamo de la oposición, la ge-
rencia "extrañada" explicó que se trata-
ba de "1" millón de toneladas de alumi-
nio que había alcanzado la producción
de la empresa. Cómo se les ocurría decir
que se trataba de una jugarreta electore-
ra... (!) He aquí un tímido ejemplo de
su ingerencia.

Pero, ¿con qué autoridad se inte-

Esta decisión puede ser histórica. ¿Se trata de una auténtica victo-
ria para la democracia sindical o una victoria política partidista de
la oposición?

El director laboral de FERROMINERA es Víctor Mezzoni, quien
es a su vez secretario sindical de A D en Bolívar. Fue él quien or-
denó el despido del dirigente de Causa R.



José Mollegas: "si los trabajadores se vuelven a equivocar, interven-
dremos de nuevo los procesos electorales".

rrumpía el proceso y se lo intervenía?
¿Cuáles eran las peregrinas razones es-
grimidas? Razones políticas e ideológi-
cas. Quienes no le apoyan, son sus ene-
migos. El documento que suspendió las
elecciones señalaba que "en el desarrollo
de estas elecciones para renovación de
juntas directivas en los sindicatos de las
empresas básicas del Estado en la zona
del hierro fueron desviadas totalmente
los objetivos gremiales y convertidos
esos procesos en escenario para el escán-
dalo político, la diatriba y la ofensa, la
injuria y el escarnio público contra las
instituciones superiores del movimiento
sindical, la democracia en Venezuela e
inclusive contra las Fuerzas Armadas de
Cooperación, institución digna de consi-
deración y aprecio, contra los directo-
rios de las empresas básicas y contra los
intereses generales de los trabajadores y
sus familiares" (El Universal, 19-febrero
1985, p. 1-13). Menudo defensor les sa-
lió a todas estas instituciones (!). Acusa-
ciones tan generales dejaban entrever
que la oposición era antidemocrática y
subversiva. Claro que era la subversión
contra los intereses de Mollegas y Zerpa
Mirabal. Mollegas declaraba que "la acti-
vidad de esos grupos es el preámbulo de
una escalada de violencia..." (Ibid). Los
mismos argumentos, propios de la teoría
de la Seguridad Nacional, a que nos tie-
ne acostumbrados el Presidente de FE-
TRAMETAL. Por eso él decide que no
pueden tener representantes ni en el
Congreso de FETRAMETAL ni en el de
la CTV. Pero ya Mollegas está llegando
al límite de su prepotencia. La presión
política de COPEI y del resto de las
fuerzas políticas se movió y la CTV
ante tanto descaro que se dejaba ya in-
tuir y se manifestaba en los sucesos an-
teriormente relatados, no tuvo otro re-
medio que actuar.

RESTABLECIMIENTO DE LAS
ELECCIONES SINDICALES:
MOLLEGAS Y ZERPA MIRABAL
DESAUTORIZADOS

Se reunió el secretariado político
con representación de los diversos parti-
dos que operan en la CTV y se nombró

una comisión compuesta por Sótero Ro-
dríguez (AD), Benigno González (CO-
PEI) y César Olarte (MEP). Su juicio ad-
verso a la suspensión y la decisión de la
CTV hicieron que se reanudaran los co-
micios, solventadas ciertas dificultades
de los listados... La desautorización del
mollegazo fué clara. No cabe la menor
duda de que altas instancias partidistas
presionaron para esta decisión.

Esta desautorización crea un pre-
cedente político fundamental para el de-
sarrollo de la democracia sindical. El se-
cretariado nacional de la CTV acordó
"desautorizar a los dirigentes Angel Zer-
pa Mirabal, presidente de FETRABOLI-
VAR y J. Mollegas, presidente de FE-
TRAMETAL porque su decisión no co-
rresponde con la posición del Comité
Ejecutivo de la CTV, que consiste en
que todos los trabajadores del país, sin-
dicalizados y al día en sus pagos al sindi-
cato respectivo, tienen el derecho de vo-

tar y nosotros en la CTV, la obligación
de garantizarles un proceso idóneo, que
sus votos serán contados con honesti-
dad", tal como lo expresó J.J. Delpino,
presidente de la CTV (El Nacional, 22
de Febrero 1985 p. D-14), aun cuando
salvó a sus compañeros de una sanción,
porque paradójicamente señaló "que
sólo habían aplazado las elecciones" (!).

El presidente cetevista parece ha-
ber hecho hincapié en señalar que las po-
líticas de Mollegas y Vargas están muer-
tas. "la CTV no expulsa a nadie. Esto
es cosa pasada. Historia" (El Diario
22-02-85, p. 14).

Esta decisión puede ser histórica
y abrir un camino hacia la democracia
sindical. Las cosas no están todavía cla-
ras...

¿Se trata de una auténtica victo-
ria para la democracia sindical o una vic-
toria política partidista de la oposición?
De hecho al realizarse las elecciones en
VENALUM cuatro de los siete puestos
los ha obtenido AD. ¿Con esto se de-

muestra la justeza de la política de Del-
pino? El fantasma del PRI mexicano se
ha hecho nuevamente presente ante las
actitudes hegemónicas de AD, de acuer-
do a denuncias de la oposición, especial-
mente de COPEI. Sin embargo este par-
tido tiene el techo de vidrio en cuanto a
intervencionismo y ausencia de demo-
cracia sindical se refiere. Mercau ha sido
corresponsable con Mollegas de muchas
intervenciones en la zona del hierro. Los
ataques a AD por la negación de demo-
cracia sindical ¿son sinceros? O ¿es sólo
su rol de oposición para crecer? Deberán
los copeyanos sindicalistas demostrarlo
mucho más allá de las palabras. Ojalá
que fueran honestos en cuanto a esto.
Todavía no tenemos a elementos sufi-
cientes para afirmarlo. Más parece co-
yuntura política.

Las incidencias político-partidistas
en la Federación Campesina, por razo-
nes de las corrientes internas del partido
blanco, aplazando la Convención, nos
dejan a su vez nuevas interrogantes so-
bre la pureza democrática de los sindica-
listas del buró sindical. Falta todavía

mucha tela que cortar en Ciudad Guaya-
na y en el Congreso de la CTV ¿Cuándo
podremos proclamar que el alba de la
democracia sindical ha despuntado?
;Cuánto quisiéramos observarla! No
obstante, la desautorización del mollega-
zo y las tomas de posición de Delpino
se constitu yen en elementos esperanza-
dores.

La desautorización del mollegazo fue clara. No cabe la menor duda
de que altas instancias partidistas presionaron para esta decisión.
Esta desautorización crea un precedente político fundamental pa-
ra el desarrollo de la democracia sindical.

Por ello no hubo extrañeza aunque sí rechazo cuando decidió sus-
pender indefinidamente las elecciones de los sindicatos en toda la
zona del hierro.
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¡NO JO..., COMEREMOS M1...!
Alberto Micheo

Fue la expresión espontánea de un
campesino, indignado al saber la noticia.
Nadie a su alrededor se sonroja por ello.
Cansados de soportar tantas contrarieda-
des, les sale con la misma espontaneidad
que a una monja el Ave María Purísima...
Un nuevo decreto gubernamental les da
ocasión para repetirla: El Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social ha publica-
do el siguiente decreto: A partir del pies
de Marzo todos los productores de que-
so necesitan permiso de Sanidad, hierro
propio de empadronamiento, marca vi-
sible, etc. etc. De lo contrario serán cas-
tigados de acuerdo a la ley.

Dadas las consecuencias reales que
el cumplimiento de tal decreto significa
para miles y miles de familias campesi-
nas, uno tampoco encuentra otra expre-
sión más acertadamente criolla para co-
mentarla. De todas maneras, varios a
reflexionar sobre el decreto en un len-
guaje más convencional.

Ante medidas como ésta, uno se
pregunta asombrado: ¿Sabrán nuestros
legisladores o dictadores de decretos
quién y dónde se hace queso en Vene-
zuela? ¿Sabrán que muchos miles de
familias subsisten gracias al par de ki-
litos de queso que logran producir?
¿Sabrán que estas familias no tienen
ninguna posibilidad física ni económi-
ca para cumplir tal requisito? Porque,
estamos seguros que el flamante mons-
truo del Ministerio de Sanidad y Asis-

-tencia Social no va a acudir a cada uno
le los miles de corralitos ganaderos y

proporcionarles gentilmente los últimos
perfeccionamientos sanitarios: agua po-
table, locales e instrumentos esteriliza-
dos... y a continuación el certificado
correspondiente. Lo indignante es que
todo esto lo exigen quienes han dejado
de dotarles de los servicios fundamenta-
les de: caninos, agua, luz, médico, es-
cuela...

La realidad es que para poder man-
tenerse dentro de la ley, todas estas fa-
milias tendrán que emprender un calva-
rio más en su históricamente miserable
existencia: viaje de muchas horas a la
oficina más cercana, espera de días para
que el funcionario de turno les atienda,
gastos imposibles para su economía de
subsistencia.

Jamás se había oído ninguna con-
taminación epidémica por causa del que-
so blanco de nuestras queseras tradicio-
nales. Más aún, han sido y son los que-
sos más cotizados aun en nuestra socie-
dad opulenta: Queso de mano, queso
guayanés, queso palmito... ¿Dónde creen
que se elaboran esos quesos? Sin embar-
go, ahí está el decreto. Adios a nuestro
queso auténtico y bienvenidos los que-
sos de `vaca mocha"...

Es cierto que últimamente ha ha-
bido adulteración de queso. Proviene
del uso de leche en polvo en la elabora-
ción del producto. Pero, ¿dónde ha su-
cesido tal adulteración? En las queseras
industrializadas, con todas las facilida-
des para el sanitarista más estricto y con
todos los hierros patronizados que se

a

J

puede imaginar. Los pequeños queseros
de tierra adentro sólo conocen la leche
en polvo en las propagandas de sus tran-
sistores. ,Cómo les iba a llegar si se han
encontrado millones de latas acaparadas
en almacenes de las queseras industriali-
zadas? Ante tal problema, la solución re-
vienta de inteligencia: permiso sanitario
y empadronamiento de todas las quese-
ras del país. Así, sin discriminación nin-

guna...

A QUIEN BENEFICIA

No hay duda que alguien está de-
trás de la medida. Cuando se presenta
un hecho delictuoso, la primera pregun-
ta que se hacen los investigadores suele
ser: ¿A quién beneficia el delito? Si ha-
cemos esta pregunta en el hecho que nos
ocupa nos encontramos con lo siguiente:
1.— Beneficia a los queseros industria-
les. A los mismos causantes de la adulte-
ración y del acaparamiento de la leche
en polvo. Ante todo porque les elimi-
nan la posible competencia. Además,
porque al no poder hacer ahora queso

•de "vaca mocha", podrán comprar que-
so bueno y barato a la pobre gente que
no va a poder cumplir con la ley, le cla-
varán su propio patrón y lo venderán
caro al público sin haber hecho ningún
trabajo, ni haber tenido costos, ni ries-
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gos... Negocio redondo. El pobre cam-
pesino seguirá en la miseria como "ca-
chicamo trabajando para lapa"...
2.— Beneficia a las grandes recepto--
rías de leche. Al no poder hacer queso,
tendrán que vender la leche. Y eso los
que tienen caminos para el transporte
diario. Las receptorías tienen derecho
de no comprar a quienes no les interesa,
pero el campesino tiene necesidad de
vender. Es una competencia absoluta-
mente desigual. De ahí que las recepto-
rías pueden poner bajo cuerda los pre-
cios que quieren. O lo tomas o lo dejas.
Ellos no obligan a nadie. El campesino
no puede dejar, porque de ello come
él y su familia. Esa lechita es su diario.

¿Y los precios de ley a puerta de
corral? Es otra de las ironías. Las recep-
torías solo funcionan dentro del nivel
que les produzca una rentabilidad esta-
blecida por ellos mismos. De lo contra-
rio, o no reciben más leche o lo hacen
a precio más bajo. Y desde luego que los
fletes recaen sobre el productor. El re-
ceptor espera sentado, calcula y decide.
Vayan a preguntar a qué precio reciben
la leche en la receptoría de Bariro. Esta
situación se ha agudizado con el proble-
ma de las pasteurizadoras y de las fábri-
cas de leche en polvo. Antes el campe-
sino se defendía haciendo su quesito.
Ahora se le elimina esa alternativa. Le
van apretando más el mecate alrededor
de su cuello.

LEY IMPOSIBLE

Hay un axioma en los libros de de-
recho y de moral que dice: Ley iiiiposi-
ble de cumplir no es ley, por tanto no

obliga. Qué maravilla! Si ese axioma se
implementara, el volumen de nuestros
códigos se podría reducir a la mitad. Y
en el caso que nos ocupa, los pequeños
queseros se podrían quedar tranquilos.
Pero, si esta doctrina se le explica al cam-
pesino afectado, instintivamente dará un
manotazo a sus bigotes, al estilo de Bal-
bino Paiba. y le contestará con la siguien-
te pregunta: ¿Y la Guardia Nacional?

La verdad está ahí. En el campo
la ley va con la Guardia Nacional. Es el
árbitro para su interpretación y la garan-
tía de su ejecución. No hay otras instan-
cias al alcance del campesino. Y convén-
zale Ud. a un guardia la disquisición ju-
rídica de que hay leyes que no obligan...

La imposición de una ley imposi-
ble de cuto pl ir es el instrumento más efi-
caz de opresión. Los sujetos imposibili-
tados de cumplirla se vuelven autoniáti-
eamente reos. Pierden todas las lmsibili-
dades de reclamar sus derechos y pue-
dlen ser dominados por cualquier vivo
que los amenace con delatarlos.

1,1 legislador que decreta una ley
debería estar muy seguro de la posibili-
dad (le su cumplimiento. Si pasa por en-
cuna (le ese requisito se convierte en un
criminal inconsciente. Es el peligro de
los legisladores politiqueros, que son
más políticos que legisladores. Legislan
y decretan para una realidad que sólo
existe en su lengua y tratan de ejecutarla
coercitivamente. De esa manera llenan al
país de reos inocentes.

La historia agraria de nuestro país
está llena de esta incongruencia fatal. Se
ha avanzado en exigencias legislativas
dejando intacto el contexto real en que
vive el campesino. Por eso vive enmara-

fiado en una red de facilidades teóricas y
de exigencias prácticas que están fuera
de su alcance. De ahí que haya interiori-
zado una psicología de reo que vive fue-
ra de la ley. Y no por gusto, sino por-
que... ante todo hay que vivir...

Este decreto va en esta misma lí-
nea. Muchos pequeños campesinos no la
pueden cumplir. Por otra parte uno se
pregunta: ¿De qué país tan avanzado
habrán copiado semejante medida'? Por-
que esto no se exige ni en los Alpes sui-
zos, ni franceses, ni en los Pirineos, de
donde provienen los quesos más famo-
sos del mundo... Si los autores del decre-
to supieran las condiciones en que ma-
duran esos famosos quesos de olor tan
perfumado..., deberían vedar su importa-
ción... Una cosa es que el Ministerio co-
rrespondiente analice periódicamente las
condiciones de calidad del producto; pe-
ro sustituirlo con un penniso previo de
sanidad, con hierro, etc. etc, es una in-
congruencia ridícula.

Lo más irritante es que esto se exi-
ja al campesino venezolano, que ha esta-
do y está abandonado a su suerte por
esos mismos organismos, sin caninos de
comunicación, sin dotación de tierras,
sin agua, ni luz, ni médico, ni escuela...
Al no haber una explicación racional, no
hay mejor comentario que el del campe-
sino afectado: ¡No jo..., comeremos
nii...!
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¿PUEDE UN CRISTIANO
OPTAR POR EL LIBERALISMO?
Mikel Munarriz

Este artículo no pretende ser original. nismos que por encontrarse impregna- INTERVENCION DEL ESTADO
Al contrario, busca recordar cosas que, dos, no de un auténtico humanismo, si- EN LA VIDA ECONOMICA
en la mayoría de los casos, se dijeron ha- no de materialismo" .(5) "aumentan el Frente a los miedos y recelos ante el
ce ya muchos años. Pero hay que repe- sacrificio de nuestros pueblos, cuando - estado omnipotente que los empresarios
tirlas porque han sido muy poco escu- una fría tecnocracia aplica modelos de venezolanos y sus federaciones vienen
chadas y porque el Liberalismo, el Li- 'losdesarrollo que exigen de sectores mostrando, hay que recordar que desde
beralismo en sus formas más rígidas, se más pobres un costo social realmente in-. sus inici'o's en la erá moderna, la Enseñan-
nos ha puesto de moda. La actual, no- 'cuantohumano, tanto más injusto que ' za Social de los Papas, exige la interven-
vedosa y prolongada crisis del capitalis- no se hace compartir por todos" (6). Es- ción del Estado en la vida económica de
mo que tanto golpea a los países 'del to supondría un "pecado 'social; de sra-

Pepaíses. " ro' esa intervención tiene
Tercer Mundo, exige medidas urgentes, vedad tanto , mayor por darse en países

unun sentido, un óbjetivo, una .prioridad
eficaces y audaces. La onda conserva- que se llaman católicos" (7). La iglesia ineludible: lalal:ineludible de atender a la protección
durista en la que actualmente estamos ' sabe que el servicio al Dios cristiano pa-
embarcados, pareciera que nos obliga a

-
sa necesariamente por el servicio y la

.de los derechosde los más débiles por
encima de todo. Aun con el estilo pro

buscarlas en las "soluciones" economi- promoción del hermano más necesitado
pío deja época, resuenan meridianas e

cistas de las diversas escuelas liberales, y que por ello no debe llamar cristiano ineludibles las palabras de León XIII:
que, bajo disfraces de cientificismo, es- a un país porque su constitución men- "Sólo que en la protección de los de-
tán hambreando a nuestros pueblos (1). - cione el nombre de Dios, porque sus go- rechos- (económicos) individuales se

En Venezuela, a pesar del rechazo bernantes y sus "fuerzas vivas" honren a habrá de mirar principalmente por
teórico a las medidas propuestas por el la institución eclesiástica y se bendigan los débiles y los pobres. La gente ri-
Fondo Monetario Internacional, tam- las instituciones financieras, sino porque ca, protegida por sus propios recur-

bién se implementan o discuten medi- siempre ;y muy particularmente en tiem-
sos, necesita menos de la tutela públi.
ca; la clase humilde, por el contrario,

das basadas en las mismas racionalida- pos de crisis, se ponen por delante las carente de todo recurso, se confía
des liberales. Lo que se discute y se necesidades de las grandes mayorías. Lo principalmente al patrocinio del Esta-
promueve a fin de que alcance a domi- contrario ^es mentira y materialismo e do. Este deberá, por consiguiente, ro-

nar políticamente la situación tiene que impide eficazmente el verdadero culto al
dear de singulares cuidados y provi-
denciá a los 'asalariados, que se cuen-

ver fundamentalmente con la ingerencia verdadero Dios que es Espíritu y Verdad, tán entre rá muchedumbre desvalida"
del Estado en la regulación de la vida como tantas veces proclamaron los pro- (9).
económica .y la consideración del mer- fetas. De unas medidas liberales que an- Esta línea, la del deber de,justicia del
cado como suprema instancia de asigna- teponen "cosas" (pago de deuda, pro- Estado de garantizar los derechos de
ción de recursos y fijación de precios (2): ductividad, lucro del capital...) por en- quienes por su falta de poder económico

Precisamente estos dos aspectos del cima del hombre hay que afirmar que los pueden tener menos garantizados, va
liberalismo han sido los más tocados son materialistas como señala Juan.Pa- a ser mantenida, reafirmada, aplicada a
desde antiguo por los Papas en sus en- blo II: casos concretos, en todos los documen-
señanzas sociales. Por ello nos parece "Se puede y se debe llamar este error tos posteriores. Esta 1 ínea deberá ser
oportuno recordarlas, al menos por fundamental del. pensamiento, un mantenida por cualquier Gobierno que
aquello de que la predicación debe ser ERROR DEL MATERIALISMO, en pretenda mantener o implantar una ver-
también "inoportuna" (3). Quién sabe cuanto el economismo incluye, explí- dadera justicia en el ámbito social. Esta
sisi, ahora que somos todos tanq "papis-

cita o implícitamente, la convicción
de la primacía y la superioridad de lo línea merece el 'apoyo de todos. Como

tas", por fin escuchamos sus enseñan- que es material, mientras por otra afirmara Pío XI a los cuarenta años de
zas... parte el economismo sitúa lo que es la aparición del escrito de León XIII,

espiritual y personal (la acción del hace vacilar los principios del liberalis-
SOLUCIONES HUMANAS hombre, los valores morales y simila-

res) explícita o implícitamente, en mo y mueve a los hombres a apoyar al
Ciertamente las soluciones a la crisis una posición subordinada a la reali- Estado frente a los intereses de los más

que padecemos deben afrontarse desde dad material. Esto aunque no sea un privilegiados:
la racionaidad política y económica que MATERIALISMO TEORICO en el "La Encíclica Rerum Novarum, efec-

man t
mantienen su propia autonomía (4) y la

p "soluciones

autonomía (4)

la

pleno sentido de la palabra, es cierta-
un MATERIALISMO PRAC-

tivamente, al hacer vacilar los princi-
pios del liberalismo, que desde hacíano tiene TICO" mucho venía impidiendo una labor

estos terrenos. Pero la Iglesia tiene el de- Dicho sea de paso: en coherencia con eficaz de los gobernantes, impulsó a
ber de decir una palabra que recuerde su pensamiento —en un contexto en el los pueblos mismos a fomentar más
siempre la supremacía del hombre sobre que la Laborem Exercens estaba en pri- verdadera e intensamente una políti-

las cosas y la necesidad de atender en la mer plano— a este materialismo práctico
ca social e incitó a algunos católicos
de verdad a prestar una valiosa cola.

búsqueda de soluciones "racionales" a del economicismo liberal y no sólo al boración en esta materia a los din-
los derechos de los pobres, porque sabe materialismo teórico del marxismo se gentes de los Estados" (10).
por experiencia que los economicismos refirió el Papa en su Discurso de Puerto Entre los deberes que en esta línea
y la política, muchas veces, son "mera- Ordaz... - corresponderán al Estado, se señalaba en
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los documentos citados la de proteger
las asociaciones de los Obreros. Todavía
veremos cómo se trata la ley de la libre
competencia. Pero con sólo lo mostrado
se ve lo contrario que fueron estos escri-
tos de los Papas a los dogmas más "into-
cables" del liberalismo de la época. Un
ataque tan frontal, hay que decirlo, no
quiso ser recogido por muchos bienpen-

santes, por muchos que se autocalifica-
ban como buenos hijos de la Iglesia, co-
mo se decía en ese entonces.

Naturalmente que en estos documen-
tos, como en el conjunto de las enseñan-
zas sociales de la Iglesia, no se abogará
por el Estado todopoderoso. Al contra-
rio: se insinúa con fuerza el temor al
Estado que pueda ponerse a sí mismo
por encima de los derechos de la perso-
na. Se tratará de hacer que los "cuerpos
intermedios", asociaciones libres que
representen diversos grupos y diversos
intereses de los ciudadanos y que no son
partidos políticos, ni dependan de ellos,
ni tengan vínculos demasiado estrechos
con ellos (1 1 ), formen, entramados con
la sociedad política, una auténtica socie-
dad civil que garantice esos intereses y
derechos del individuo frente al propio
Estado.

Pero teniendo esto en cuenta, siem-
pre en defensa de los hombres de traba-
jo, el Estado debe intervenir hasta en la
planificación global de la economía a
fin de corregir y/o evitar el desempleo.

"Para salir al paso del peligro del de-
sempleo, para asegurar empleo a to-
dos, las instancias que han sido defi-
nidas aquí como "empresario indi-
recto", debe proveer una PLANIFI-
CACION GLOBAL, con referencia
a esa disponibilidad de trabajo dife-
renciado, donde se forma la vida, no
sólo económica, sino también cultu-
ral de una determinada sociedad; de-
ben prestar atención, además, a la or-
ganización correcta y racional de tal
disponibilidad de trabajo. Esta soli-
citud carga en definitiva sobre las es-
paldas del Estado, aunque no puede
significar una centralización llevada a
cabo unilateralmente por los poderes
públicos. Se trata en cambio de una
COORDINACION justa y racional,
en cuyo marco debe ser garantizada
también la INICIATIVA DE LAS
PERSONAS, de los grupos libres, de
los centros y complejos locales de
trabajo" (12).

Al Estado le corresponderá velar tam-

bién mediante la planificación y median-
te la intervención directa, para que se
produzcan o se pongan a disposición de
todos especialmente de las personas de
escasos recursos, todos los bienes nece-
sarios para una vida humana digna. Muy
especialmente deberá velar por el régi-
men salarial justo, hasta el punto de te-

ner el deber de intervenir ante contratos
"libremente" realizados entre empresa-
rios y obreros por debajo del límite de
ese salario.

Consecuencia: se debe luchar contra
el gigantismo del estado en cualquiera
de sus modalidades. Pero, al mismo tiem-
po, hay que defender al Estado para que
pueda cumplir con su papel de defensor

de los derechos de los "débiles" en la so-

ciedad, aunque esta defensa afectare a
los "derechos" de los fuertes en ella.

LA LIBERTAD DEL MERCADO

Tanto los viejos como los nuevos li-
beralismos, tienden a defender como ley
suprema de la economía el principio
(puesto como absoluto) de la libre con-
currencia, de la libertad de mercado.
También en este punto las enseñanzas

sociales de la Iglesia tienen algo que decir.
Y lo dirán basándose no sólo en princi-
pios, sino también en la experiencia:

"Como la unidad del cuerpo social
no puede basarse en la lucha de
'clases', tampoco el recto orden
económico puede dejarse a la libre
concurrencia de las fuerzas. Pues de
este principio, como de una fuente
envenenada, han manado todos los
errores de la economía 'individualis-
ta' que, suprimiendo por olvido o ig-
norancia el carácter social y moral de
la economía, estimó que ésta debería
ser considerada y tratada como total-
mente independiente de la autoridad
del Estado, ya que tenía su principio
regulador en el mercado o libre con-
currencia de los competidores, y por
el cual podría regirse mucho mejor
que por la intervención de cualquier
entendimiento creado. Mas la libre
concurrencia, aun cuando dentro de
ciertos límites es justa e indudable-
mente beneficiosa, no puede en mo-
do alguno regir la economía, como
quedó demostrado hasta la saciedad

por la experiencia, una vez que entra-
ron en juego los principios del funes-
to individualismo. Es de todo punto
necesario que la economía se atenga
y someta de nuevo a un verdadero y
eficaz principio rector... La prepoten-
cia económica (de los trust, monopo-
li os, grupos...) que va sustituyendo a
la libre concurrencia, no lo puede ser;
tanto más que, indómita y violenta
por naturaleza, requiere, por impera-
tivo de humanidad, ser refrenada y
gobernada con prudencia, ya que no
sabe refrenarse y gobernarse a sí m is-
ma. (13)
Señalada así como ineficaz para pro-

ducir una economía justa y humana, la
li bre concurrencia, las enseñanzas socia-
les de los Papas van a insistir repetida-
mente en subrayar que es muy particu-
larmente en la contratación laboral don-
de la ley de la oferta y la demanda es
inadmisible para quien no sea "materia-

lista".
"Efectivamente, el trabajo no es una
mercancía, debe reconocerse en él la
dignidad humana del trabajador y
por lo tanto no puede venderse ni
comprarse al modo de una mercancía
cualquiera" (14)

"Por lo tanto, constituye una obliga-
ción del Estado vigilar que los contra-
tos de trabajo se regulen de acuerdo
con la justicia y la equidad" (15)

LA PROPIEDAD PRIVADA

Lo contrario es tratar al hombre co-
mo una cosa. Medellín, en frase desgra-

ciadamente muy olvidada, llega a afir-
mar, llevando hasta sus últimas conse-
cuencias estas afirmaciones, que:

"El sistema empresarial latinoameri-
cano y, por él, la economía actual,
responden a una concepción errónea
sobre el derecho de propiedad de los
medios de producción y sobre la fina-
lidad de la misma economía. La em-

lb 115



presa, en una economía verdadera- de sus capitales, trata de poner orden y logia liberal, que cree exaltar la liber-
mente humana, no se identifica con de repartir entre todos los costos de la tad individual sustrayéndola de toda
los dueños del capital, porque es fun-
damentalmente comunidad de perso- crisis, descubren su "gigantismo" y su limitación, estimulándola con la bús-

queda exclusiva del interés y del po-
nas y unidad de trabajo, que necesita "omnipotencia" y reaccionan alarma- der, y considerando las solidaridades
capitales para la producción de bie- dos... Y seguramente seguirán haciéndo- sociales como consecuencia más o
nes. Una persona o grupo de perso- l o menos* automáticas de iniciativas in-
nas..no puede ser propiedad de un in- Pero, al menos que se sepa que su dividuales y no ya como fin y motivo
dividuo, de una sociedad, o de un Es-

proceder es decididamente anticristiano. primario del valor de la organización
tado. (16) social" (20).
Y por si sonara excesivamente duro, Ya hemos visto cómo cada uno de los Creemos que, dentro del sistema que

propio y exclusivo de Medellín, que "ya puntos centrales del liberalismo ha sido vive el país y dada su situación geopolí-
se sabe" qué tendéncias tuvo, conviene contestado y condenado por los Papas tica, dada también la realidad de su eco-
añadir lo dicho por Juan Pabl.o 1I: de nuestra época. Y, consecuentemente, nomía internacional, claramente depen-

"Sigue siendo inaceptable la postura han condenado también el liberalismo diente del bloque liberal capitalista, las
del rígido capitalismo, que defiende en bloque, al menos tan frecuente y soluciones para la crisis del país, habráel derecho exclusivo a la propiedad fuertemente como condenan los princi- .que implemen conarlast "recetas"privada de los medios de producción,
como un 'dogma' intocable en la vi-

píos de la economía marxista. Juan
les". -Pero sabiendo que si a esas recetas

etaec -

da económica. El principio de respe- XXIII, por ejemplo, proclama:
"Trabajadores y émpresarios deben no se les imponen correctivos muy se-

to al trabajo, exige que este derecho
se someta a una revisión constructiva regular sus relaciones mutuas inspi- ríos, humanos y cristianos, vana ser me-

en la teoría y en la práctica" (17) rándose en los principios de la solida- didas anticristianas y antihumanas que
ridad humana y de la fraternidad cris- van a descargar el peso de la crisis sobre

EL LIBERALISMO CONDENADO tiana, ya que tanto la libre competen- las clases populares. Creemos también
cía ilimitada que el LIBERALISMO que el Estado deberá asumir el papelEl liberalismo ha mantenido con ma- propugna, como la lucha de clases

el MARXISMO predica, son to-que 'q
ue le asignan las enseñanzas sociales detices diversos según las diversas escuelas,

talmente- contrarias a la naturaleza la Iglesia católica, y comprometerse• de
a través de los tiempos sus "dogmas" so- humana y a la concepción cristiana lleno en la salvaguardia de los derechosbre el papel del Estado, únicamente co- de vida" (18). los pobres y que poder tomar"gendarme" "libertades",mo de las so- Y Pablo VI, casi con mayor firmeza,

e
esees tipo de medidas, debe sentirse ap-bre la economía de la libre competencia en la Populorum Progressio, señala que

,

yado por todos aquellos que son capa-como principio rector de toda la econo- el desarrollo y el progreso de los pueblos ces de sentir como algo vivo la solidari-mía, la intocabilidad del derecho absolu- ha sido dañado por el•liberalismo: dad humana y la- fraternidad cristiana.to dé propiedad privada de los medios Pero, por desgracia, sobre estas nue- Pero todas las medidas serán vanas si node producción. Si algo modificarían los vas condiciones de la sociedad ha si- se da, al mismo tiempo, aumentodiferentes neo-liberalismos, este esque-
ma fundamental, sería el asignar al Es-

do construido un sistema que consi-
dera el lucro como motor esencial del'

los
cidido y constante de inversiones de los
ci

algunos p que c
progresotapo algunos

le
que contribuiríapapeles

ap

económico; la concurrencia, dueños del capital. Para éstos, esa inver-

  n r al librea reforzar, mantenery
como ley suprema de la economía; la
propiedad privada de los medios de

sión'hecha por motivaciones que vayan

mercado y a la empresa privada... En es- • producción, como un derecho abso-
más allá del mero afán de lucro, es no
sólo una obligación patriótica, sino unatos momentos de crisis, se nos propo- luto, sin límites ni obligaciones socia-

les correspondientes. Este liberalismo obligación que brota de la conciencia
nen, de una u otra manera, tanto desde sin freno, que conduce a una dicta- cristiana. Como lo es también el retorno
las políticas del señor Reagan, como dura, justamente fue denunciado por de los capitales de venezolanos que es-desde los centros pensantes del empresa- Pío XI como generador del 'imperia- tán en el exterior, porque allá tienen gariado venezolano, recetas de "más libe- lismo Internacional del dinero'. No

hay mejor manera de reprobar un tal nancias "mas seguras y más sustancio-".ralismo Estos, muy especialmente, se
que-recordando solemnementeabuso e sas"...

en la formmuestran reacios a invertir en la forma yreacio una vez más que la economía está al Si no... ¿que significa la acogida que
medida que país necesita de servicio del hombre"(19). supimos dar a Juan Pablo II en Venezue-
la crisis, si no se les asegura el lucro en la El mismo Papa, en la•Octogesima Ad- la? No sería más que un engaño... que
misma medida que lo obtuvieran, gracias veniens, de -nuevo comparándolo con el rnos puede dejar a nosotos.
al apoyo decidido del Estado venezola- marxismo y condenándolo de la misma engaña

an

Pero a Dios no le 

e

engaña nadie...
no. en los años de bonanza. Ahora. manera, dirá:
cuando ese Estado que fue la andadera "Tampoco apoya el cristiano la ideo-

NOTAS

(1) Cfr. DOMINGO MENDEZ R. "Nuevas teorías económicas de la
derecha", en SIC n. 472, Febrero 1985, pag. 68.

(2) Cfr. JUAN CARLOS NAVARRO "El liberalismo tomado en se-
rio", en SIC n. 472, Febrero 1984, pag. 66.

(3) 2 Tim. 4,1.
(4) Cfr. Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, n. 36.
(5) Puebla n. 30. Las palabras citadas las toma el Documento de los

Obispos Latinoamericanos del Discurso inaugural de Juan Pablo
II.

(6) Puebla n. 50.
(7) Puebla n. 28.
(8) JUAN PABLO II, Laborem Exercem", n. 13, los subrayados son

del texto.

(9) LEON XIII, "Rerum Novarum", n. 27.
(10)P 10 X 11, "Quadragasimo Anno", n. 27.
(11)Cfr. JUAN PABLO II, "Laboreen Exercens", n. 20.
(12) Ibid n. 18, Los subrayados son del original.
(13)P 10 XI, o.c., n. 88.
(14) Ibid. n. 82.
(15)JUAN XIII, "Materet Magistra", n. 21.
(16)Medellín, Conclusiones", Doc. JUSTICIA, n. 10.
(17)JUAN PABLO I1, "Laborem Exercene", n. 14.
(18)JUAN PABLO II, o.c., n. 23. Los subrayados son del original.
(19)PABLO VI, "Populorum Progressio", n. 26.
(20)PABLO VI, "Octogesirna Adveniens", n. 26.
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Sección OBITUARIOS

REFLEXIONES ACERCA DE
LA MUERTE DEL MARXISMO
Pedro José Martínez
NARRACION DE VAMPIROS
Y APARECIDOS

El marxismo ha muerto para siem-
pre, una vez más. Es extraño que pueda
morir para siempre varias veces, y más
extraño aún que, con toda seguridad, la
próxima también habrá de morir para
siempre. -

Karl Marx murió en 1883, y sé
quedó en la tumba; pero el marxismo,
hijo de su cabeza, en los ciento dos años
transcurridos ha logrado la hazaña de
morir no menos de cinco veces. En cada
una de ellas los afanosos enterradores
aseguran que esa sí será la vencida; para
siempre, por fin. -

Es un espectáculo grotesco, digno
del peor Edgar Allan Poe o el mejor H.
P. Lovecraft: un muerto que patalea pa-
ra salirse de la tumba, mientras los de-
sesperados enterradores le propinan ga-
rrotazos para meterlo en ella. Lo asom-
broso no es el frenesí de los enterrado-
res, sino la vitalidad del muerto. Muer-
tos... ¡vitales! Como para creer en el
carácter dialécticamente contradictorio
de la realidad, tan preconizado por el
marxismo. O, con rancias palabras, "los
muertos que vos matáis, gozan de buena
salud". -

Ya se ha decretado por enésima
vez la muerte del marxismo y los ente-
rradores descansan, aunque algo intran-
quilos, con los garrotes bien al alcance
de la mano, no vaya a ser que al muerto
se le ocurra volverse a levantar. Es un
momento propició para reflexionar en
torno al muerto y a esa intensa necesi-
dad que algunos sienten, de colaborar
frenéticamente en las labores de admi-
nistrarle arsénico, extenderle la partida
de defunción, meterlo a palos en . el
átaud y montar guardia ante la cripta,
un poco nerviosos por los ruiditos que
vienen de adentro, como un rascar de
uñas contra el mármol.

DOS CLASES DE ENTERRADORES

La palabra marxismo tiene mil sig-
nificados, por lo que hay quien prefiere
hablar de los marxismos. La práctica
económica y política de la Unión Sovié-
tica es calificada de marxista, y también
lo son las posiciones teóricas oficiales de

la Academia Soviética de Ciencias, a pe-
sar de que poco o nada coinciden con
dicha práctica. En el mundo hay una
gran variedad de movimientos, marxistas
que sostienen doctrinas enfrentadas vio-
lentamente unas con otras. Fiñalmente,
Karl Marx y sus colaboradores inmedia-
tos produjeron una serie de escritos que
constituyen una suerte de fuente básica
que es objeto de interpretación, aborre-
cimiento, o veneración fetichizada. Co-
mo ya se dijo, demasiados marxismos.

También hay demasiados enterra-
dores del marxismo; pero es posible re-
ducirlos a dos grandes grupos. Uno de
ellos toma de cada marxismo el aspectc
que le parece más execrable, para cons-
tituirse un enemigo cómodo, un moni-
gote. El otro está formado por quienes
atacan solamente algún aspecto particu-
lar.

Los creadores de monigotes de-
nuncian a la par, por ejemplo, los mar-
xistas crímenes cometidos por Stalin y
los -marxistas desmanes cometidos por
los jóvenes iracundos de mayo de 1968
en Francia, pasando por alto el pequeño
detalle de que los jóvenes iracundos eran
rabiosamente antistalinistas.'El procedi-
miento es sencillo: tomar ló peorcito de
todo el que se pretenda revolucionario,
y sacarse así de la manga un monstruo
de Frankenstein, un golem que encarna,
increíblemente, la esencia dél marxismo.
Como la esencia de rosas, para destilar
una gota de la cual se necesita estrujar

,mil. millones de kilos de pétalos en una
prensa.

: Así, la invasión soviética a Afga-
nistán es marxista, pero el desarrollo so-
viético de la investigación espacial, no.
Las torturas llevadas a cabo por Fidel
Castro son una clarísima expresión de
marxismo, pero la erradicación del anal-
fabetismo en Cuba no lo es. Los libros
de Althusser no-eran marxistas mientras
estaba de'moda, pero ahora que todo el
mundo los repudia, entonces sí.

A veces, estos singulares sincretis-
tas al revés tienen el tupé de au.todeno-
minarse analíticos: Pero analítico es
quien toma una unidad.y separa ordena-
damente cada una de sus partes, revelan-
do su íntima organización. Quien tira

cosas a la loca para formar una ciega
mezcolanza no es en absoluto un anal (ti-
co, sino un caso clínico cerebral; digno
de lástima. -

Es posible que la causa de esta do-
lencia se halle en experiéncias traumáti-
cas, imposibles de resistir para ciertas
constituciones psíquicas débiles. Yo co-
nozco varios casos. Uno de ellos es el de
un profesor español de filosofía, quien
por haber comulgado en exceso, según
él, desarrolló una fobia contra toda re-
ligión, incluyendo entre ellas al marxis-
mo. Bien dice el Nuevo Testamento que
quien come y bebe el cuerpo de Cristo
sin discernir, come y bebe su propia
condenación. Otro es el de una anciana
periodista ruso-judía, que en todas par-
tes ve, aterrada, al fantasma del totalita-
rismo, por malos recuerdos de su infan-
cia. Otro es el de un milldnario cubano
en el exilio, que a cada momento teme
que vengan los comunistas a quitarle sus
modestas ganancias del diez mil por'
ciento. Otro es el de un dirigente políti-
co venezolano, quien coqueteó con la
izquierda en su juventud, y por poco
vio frustrada una carrera que puede lle-
varlo incluso a la Presidencia de la Repú-
blica.

Cada historia clínica, o cada his-
teria clínica, tiene su explicación. Lo
cierto es que discutir con esa 'gente es
tiempo perdido, pues habría qúe conve-
nir en que su monigote fabricado ad
hoc es la famosa "esencia del marxis-
md', una suerte de pestilente caricatu-
ra del Chanel Número Cinco.

Los enterradores que atacan as-
pectos parciales, en cambio,- son algo
muy distinto. No toman por marxismo
cualquier cosa que disguste al Presidente
Reagan, y a menudo sus críticas son ra-
zonadas. Por supuesto, los fabricantes
de monigotes se suman entusiastamen-
te a estas críticas, aunque tomándolas
todas a la vez, pero esa mala compañía
no desvirtúa los argumentos, que debep,
ser respondidos con argumentos.

Puede hacerse una sinté'`
de las críticas: el marxism"
rio; es•una religión; es.'"
la religión; no ese i
pero está supe-
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por caminos diferentes y hasta contra-
dictorios, pero giran en torno a tres tó-
picos: totalitarismo, religión y ciencia.

,MARXISMO Y.TOTALITARISMO

Que el marxismo sea totalitario es
algo que hay que buscar en su doctrina,
o en su práctica política. Con respecto .
a la doctrina, si se atiende a lo explícito
en autores como Engels, Lenin y, sobre
todo, el propio Marx, el objetivo es la
verdadera democracia, y una sociedad
auténticamente libre, por vez primera.
Es decir, exactamente lo inverso al fota-
litarismo. Incluso la dictadura del próle-
tariado, que es una etapa tránsiciónal,.
es descrita como el más democrático de
los regímenes, de modo que no hay que
dejarse impresionar por la palabra "dic-
tadu ra".

Dado lo anterior, quien afirme el
carácter totalitario de la doctrina mar-
xista tendrá que basarse en una esencia
oculta, diferente de las declaraciones de
sus fundadores. Aquí' la piedra de toque
es la práctica. Frente a las áspiraciones
de un socialismo en libertad, se objeta-
rá: "déjenlos llegar al poder, para que se
manifieste la esencia totalitaria a.pesar
de las buenas intenciones".

Ahora bien, nadie duda del totali-
tarismo soviético, pero Salvador Allende
era marxista, como Fran^ois Miterrand
y como el primer laborismo inglés, entre
otros casos. ¿Qué han tenido sus gobier-
nos no ya de totalitarios, sino simple-
mente de dictatoriales? Claro que cabe
una réplica basada en un convencionalis-
mo de las definiciones: "en efecto no
fueron totalitarios, pero como los mar-
xistas son totalitarios porque sí, enton-
ces la conclusión es que no eran imarxis-

tas". Así se termina con la polémica,
desde luego, mediante un dudosísimo
expediente tipo jalisco: cuando gano,'
gano; y cuando no, también,

MARXISMO Y RELIGION

Quienes afirman que el marxismo
es una religión, ordinariamente tienen
en mente uno de estos dos hechos: la fe-
tichización de Marx,.y la condición ética
de la opción revolucionaria. Conviene
examinarlos uno por uno.

Que Marx ha sido convertid o  en
santón, y sus escritos en sagrado dogma,'

^es indiscutible. Pero también es indiscu-
- que el marxismo dogmático y feti-

-solamente constituye una parte
lidad de los marxismos. Y

'•a
' nos de ellos, muy vigo-

ele la influencia con-
mente esta 'acti-

tud. ¿Valdrá también en contra de tales
marxistas la acusación de ser religiosos,
en este sentido despectivo de la palabra?

Por otro lado está la afirmación de
que el marxismo tiene una base ética, lo
cual lo convertiría automáticamente en
una religión. Pero aunque toda religión
lleve indisolublemente unida una ética,
la recíproca no es verdadera: Identificar
religión y ética es una simplificación que
revela ignorancia, o mala fe y deseo de
confundir.

Pero incluso si se..aceptara que éti-
ca y religión fuesen lo mismo,'y que hay
una ética revolucionaria marxista, ¿qué
tendría ello de objetable? Puede que el
detractor no encuentre a esa ética de su
gústo, pero entonces la crítica no será
contra el carácter religioso del marxis-
mo, sino en contra de su contenido.par-
ticular. Y si el ataque es contra toda éti-
ca, el detractor se verá envuelto en unos

cuantos problemitas lógicos, que serán
examinados al, hablar de marxismo y
ciencia.

Queda por considerar lo•de que el
marxismo es la muerte de la. religión.
Marx era ateo -y afirmó que la religión
es el opio del pueblo. Por otra.parte,
con respecto a. religiones basadas -en el
amor, como el cristianismo, se ha señala-
do que.el marxismo predica la lucha de
clases y en consecuencia excita al odio.

En relación con esto, no se ve
muy bien cómo el que Marx fuera, ateo
pueda afectar a las afirmaciones cientí-
ficas del marxismo- én"materia económi-
ca, sociológica, histórica • o política.
Creer lo contrario sería renunciar varias
de las proposiciones más importantes de
la matemática, la física y la química
contemporánea, porque quienes las for-
mularon eran ateos, o pe rvertidos.

Y en cuanto a que el marxismo
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predica la lucha de clases, es una obser-
vación que revela ignorancia, pues lo
que esta doctrina propone es la búsque-
da de una sociedad sin clases, en la cual
todos los hombres cooperen en un ám-
bito de libertad, fraternal solidaridad y
justicia. Lo que sí hace el marxismo es
reconocer la existencia del hecho social
de la lucha de clases, qué únicamente se
puede negar tapándose bien lo's ojos y
los oídos. Condenar al marxismo en este
sentido, sería tan absurdo como conde-
nar, por incitadora al crimen, a una teo-
ría criminológica que reconociese el he-
cho de la delincuencia y propusiese solu-
ciones para erradicarla. -

En relación con esto, puede ser re-
cordado aquello de "ser cristiano es ser
de izquierda", tan falso como "ser cris-
tiano es no ser de izquierda". Hay cris-
tianos, y judíos, y mahometanos, que
no interpretan su compromiso religioso
en términos de lograr un cambio revolu-
cionario de las condiciones sociales. Es-
to es legítimo, y debe ser respetado. Pe-
ro hay cristianos, y judíos, y mahometa-
nos, que opinan lo contrario y creen que
una parte importante de su vida religiosa
debe consistir en luchar para que ese
cambio social se produzca. Un mínimo
de seriedad en el manejo•de los concep-
tos exige respetar a éstos tanto como a
aquéllos.

MARXISMO Y CIENCIA

Algunos piensan que varias de las
tesis marxistas son científicas, aunque
ya superadas, , especialmente la teoría_
del valor-trabajo y de la plusvalía. Im-
porta señalar que lo que-Marx considera-,
ba el centro de su pensamiento era la in-
terdependencia-entre las relaciones eco-
nómicas y las superestructuras ideológi-
cas. Normalmente esto no es menciona-
do por los enemigos del marxismo, por-
que saben que en ese campo la aporta-
ción fue, y sigue siendo, decisiva y espe-
cialmente fecunda.

Pero por si esto fuera poco, las fa-
mosas refutaciones de la teoría del valor
trabajo a lo que remiten es a las tesis
más rancias del capitalismo, tan rancias
como un queso rancio. Despiden una pa-
vorosa hedentina a muerto reencaucha-
do, así se presenten bajo rótulos como
el de "neoliberalismo". Verdaderamente,
da risa que a uno pretendan venderle el
producto que reemplazará al marxismo, -
con la técnica aquella, tan capitalista, de
cambiar el envoltorio y llamar "nuevo
cereal enriquecido" a la-misma bazofia
de siempre. Se abre la caja, y lo que hay;
dentro es la mismísima momia de Rain-
sés II, con sus treinta y tantos siglos a

cu estas.
Quedan los que niegan el carácter

.científico al. , marxismo, y con ello se re-
toma el punto que quedó inconcluso en
lo relativo al binomio, ética-réligión. ~El
rechazo se hace en nómbre de la ciencia,
pero-eso es cientificismo, cosa no sola-
-mente distinta, -sino diametralmente
opuesta a la.ciencia 1 :

No basta con llenarse la boca con_
la palabra "ciencia", para ser científico.
Y establecer un culto a la ciencia es el
modo más ridículo de negarla. ¿Pór qué.
ocurren estas cosas? Porque nadie puede
dejar de tener unos puntos de partida
fundamentales, qué si rv an de base al
conjunto de sus conocimientos. Eso se
puede llamar ética, filosofía, religión,
concepción-del mundo, o como se-quie-
ra, pero lo que sí está claro es que la ne-
gación de la ética no es entonces sino
otra ética más, sólo que vaciada de con-
tenido hasta quedar en lo más raquítico,
triste y lógicamente contradictorio que
pueda pensarse.

A MODO DE CONCLUSION

Al tratar de muertos y enterrado-
res, lo indicado es llegar a la conclusión, '
como lo .indicado es partir de los princi-
pios cuando se trata de nacimientos y.
maternidades. La ' conclusión es fácil:
mucho tiempo después de que ya no se
recuerde a los enterradores y de sus hue-
sos. no quede ni el polvito, seguirá vivo
el-marxismo, ese muerto con tan buena
salud.

¿Y porqué?.Por muchas razones.
Una de ellas descansa en sus aportacio-
nes al conocimiento, desde luego modi- -
ficadas, revisadas y complementadas en
el siglo que ha transcurrido. La humani-
dad incorporará plenamente esos descu-

brimiéntos y llegará el día en que no se
hable más de marxismo, sino de ciencia
social a secas. Pero eso no es muerte, si-
no asimilación y crecimiento.

Otra razón estriba . en que se trata
de la más completa-y eficaz concepción
revolucionaria del -socialismo. Quienes
esperan una sociedad más justa que la
actual y luchan,para establecerla, intro-
ducen constantemente mejorasen el mar-
xismo, lo que terminará por hacerlo algo
completamente distinto de lo que hoy
es. De nuevo, eso no es muerte, sino asi-
niil'ación.

Hay partes del marxismo que sí
han' muertó —y no por la crítica, ya que
ésta lo que hace es vivificar las doctrinas
por vía de poda— sino por la dogmatiza-
ción. Los que en nombre del , marxismo
han ejercido el dogmatismo, la tortura,
él asesinato y la persecución del pensa-
miento, deben ser atacados y denuncia-
dos Ellos sí han producido la muerte de
parte del marxismo, pero configuran un
momento pasajero.

Como son un momento pasajero,
también, lbs simpáticos enterradores del
marxismo.--Dignos' . de compasión, -no
porque se.-hayan entregado a.una tarea
imposible, frustrante y repetitiva a lo
largo de un siglo, sirio por algo muchísi-
mo más'grave. Por,haber renunciado a la
posibilidad de comprometerse con la
mayoría sufriente de la humanidad, en
nombre de un rencorcillo personal, un
trauma de la infancia, unos millones en
Suiza o una carrerita política. Y por ce-
garse, en ese trágico camino de autone-
gación, hasta el punto de- renunciar a la
cualidad radicalmente humana de enten-
derse a sí mismos y al mundo que los
rodea-



EL FRACASO DEL
MODELO REAGAN

Por favor: guárdese su modelo y AhI PRIMERA
sus ayudas para Ud.

Al tomar el poder Edward
Seaga, Primer Ministro de Jamai-
ca, pro-norteamericano Y conse-
cuente partidario de políticas li-
berales y capitalistas tendientes a
garantizar el progreso de la libre
empresa, Ronald Reagan pidió a
los países del Tercer Mundo "ob-
servar a Jamaica y comprobar el
desarrollo de un país a partir de la
inversión privada y el mercado
libre". Lo eligió y nos lo puso co-
mo modelo. Lo trató como tal.
El gobierno de Seaga ha recibido
tratamiento preferencial de las
agencias de ayuda, especialmente
de las norteamericanas y especial
asistencia del Fondo Monetario
Internacional.

Cinco años después y a pesar
de toda esa ayuda, el desempleo
—sin contar el subempleo— alcan-
za a un 25 por ciento. La moneda
se ha devaluado a casi la mitad de
su valor y la inflación fue más de
30 por ciento el pasado año. El
costo de la -vida se ha disparado,
los impuestos se han incrementa-
do, los despidos de trabajadores
estatales en forma masiva se hacen
frecuentes...

Los disturbios populares del
pasado enero dejaron un saldo de
por lo menos siete muertos y cien-,
tos de heridos y apresados. El ma-
lestar, el hambre, la falta de opor-
tunidades de trabajo, de cuidado

de la salud de vivienda humana,
amenazan con nuevos disturbios-
y saqueos de supermercados para
aplacar el hambre casi endémica.

Si ése es el resultado de la pues-
ta en marcha del modelo de desa-
rrollo de libre empresa propuesto
por Reagan para la región caribe-
ña... nos podemos explicar no só-'
lo la decepción de los propios ja-
maiquinos, sino la de todos los
pueblos del área, su falta de con-
fianza en las promesas del Presi-
dente estadounidense y hasta la,
capacidad de resistencia para evi-
tar que se les imponga ese modelo
de hambre, de destrucción de la
iniciativa local por la apertur

sricta a la inversión extranje-
4'' s continua y creéiente.

`'vamos a Jamaica...

FRENTE AL INSULTO

Hoy, Simón Bolívar, queremos
pedirte perdón.

Ya sabes lo sucedido: el Presi-
dente de los Estados Unidos de
América manchó tu nombre y tu
memoria al compararte con los
"contras" de Nicaragua, con esos -
a quienes un grupo norteamericá-
no acaba de acusar de violadores
de los derechos humanos, con
esos para quienes la CIA preparó
un "manual" tan salvaje que es-
candalizó también a los mismos
norteamericanos...

Pero no te pedimos perdón
por Rpagan..; Al fin y al cabo él
te desconoce tanto que ya una

vez en el Brasil te invocó como
brasileño y héroe de la indepen-
dencia de ese país. Al fin y al ca-
bo viene haciendo tantos críme-
nes de lesa humanidad que las pa-•
labras de su boca se opacan ante
las trágicas realidades.

Te pedimos perdón, sí, por to-
dos esos celosos guardianes de tu

sepulcro. Los.que se escandalizan
frente a las ingenuas figuras me-
diante las que el pueblo venezola-
no te representa para sentirte más
cercano. Los que levantan el grito
al cielo cuando una cineasta te
representa demasiado humano...
que ahora, ante el grave y real in-
sulto,•se han quedado callados. Te
pedimos perdón por los gobernan-
tes de los países que se honran de
llamarse' bolivarianos, que tam-
bién se han quedado callados...

Queremos decirte además que
no todos se han tragado el insulto. -
En las páginas de la prensa han
aparecido algunos artículos defen-
diendo tu memoria. Y, más que
eso, el pueblo, ese pueblo que
guarda tu memoria subversiva, se
ha dolido, honda y profundamen-
te, con el insulto a tu.memoria y
con los silencios de los que te de-
bían haber defendido, Ese pueblo
no tiene acceso a los grandes me-
dios de comunicación; pero a su
manera, con sus comentarios y
con su rabia, está defendiendo tu

,honor.

un tragico accidente automo-
vilístico segó, Alí Primera, en la
madrugada del 16 de Febrero, tu
vida y tu voz. Para tu postrer des-
pedida hubo, como tú lo habías
querido, flores rojas, muchas flo-
res rojas, llevadas una a una por la
gente que tú amabas. Tu cuerpo
quedó enterrado allá, en esa tie-
rra de viento y de sol, de tu Fal-
cón natal.

Tu guitarra quedó muda. Ya
no acompaña esa voz ronca, so-
nora de emoción , que cantaba
siempre los anhelos, las esperanzas
y las luchas de tu pueblo... Tú no
fuiste de esos cantantes elevados
a la fama por costosas promocio-
nes, obra de las disqueras, ador-
mecedores con sus baladas senti-
mentales o atronadores con sus re-
beldías fáciles. Tampoco fuiste un
cantor de aires populares, ancla-
dos en tradiciones rurales o en fol-
klores más o menos fosilizados.
Tú fuiste cantor del pueblo, de
ese pueblo venezolano y latinoa-
mericano que se ha hecho cons-
ciente de la secular opresión in-
merecida y que se revela contra
ella. No importabas', mucho para
los negociantes de la música. No
aparecías en los canales de la tele-
visión, ni en las galas de premios
faranduleros. "Sólo" eras impor-
tante para tu pueblo.

Nos quedan tu recuerdo y tus
canciones. Tu recuerdo de hom-
bre libre que supo exigir siempre
libertad y que por eso no se ató
con nadie que hubiera podido tra-
tar de manipular tu mensaje. Tu
recuerdo de hombre.fiel a tu op-
ción.a10 largo.de los años. Tu
recuerdo de hombre disponible,
siempre allí donde había que can-
tar las cosas y las luchas del pue-

• blo, aquí o en cualquier otro rin-
cón de tu América Latina. Tu re-
cuerdo de hombre solidario que'
sabe sentir los dolores de los que
ha hecho sus hermanos y . que sa-
be darse a ellos... -Tus canciones
que cantan esa libertad, fidelidad,
disponibilidad-y solidaridad.

Ahora, ahora sí, ya lo sabes:
A Dios un hombre con esas cua-
lidades le recuerda a su hijo, a Je-
sús de Nazaret. Quizás ahora los

coros angélicos han hecho silencio,
porque-el Padre Buenó quiere es-
cuchar, una y otra vez, eterna-
mente, tus cantos rebeldes de
amor y esperanza.

LA CUOTA DEL ACERO

Una comitiva 'encabezada por
el Ministro de Fomento Héctor
Hurtado y por el'Presidente del
Instituto de Comercio Exterior,
César Salaz a'r Cuervo, volaron a
los Estados Unidos para tratar de
detener la amenaza. No consi-
guieron lo que buscaban. La
amenaza se ha cumplido; un ver-
dadero golpe bajo.'

Venezuela exportaba una bue-
na cantidad de acero a los Estados

,Unidos. El año pasado fueron
500.000 toneladas. Ahora, unila-
teralmente, ese país fijó la cuota
de importación de acero venezo-
lano en sólo 150.000 toneladas...
precisamente cuando Venezuela
necesita más que nunca aumentar
sus exportaciones ante las exigen-
cias y las' presiones de los acreedo-
res de nuestra deuda externa, ya
que ésos sí que no rebajan las cuo-
tas. No sólo no las rebajan sino
que sus condiciones de reconoci-
miento de la deuda privada para
poder hablar del refinanciamiento
de la deuda pública va tomando
el cariz, de acción pirata, como
aquella de antaño de enviar los
barcos de guerra hacia Maracaibo
para cobrar otra deuda.
. Los • -faraónicos planes de cre-
cimiento de SIDOR endeudaron
temerariamente a nuestra empresa
productora de acero. Si ahora se
nos qüédan sin colocar 350.000
toneladas del producto, ¿cómo
hará SIDOR para pagarsu deuda?
Y ¿cómo hará el país para pagar
las suyas? ¿Se pretenderá rematar
la empresa del Orinoco a la inver-
sión extranjera'como un inicio de
una desnacjoiialización de nues-
tras industrias?

El golpe ha sido dado por un
"amigo". 'Vale el refrán: "Cuida-
me de mis amigos, que de los ene-
migos me cuido solo..."

TAIiIOS COMEM OSARI C-0^T12f



CANGREJOS

Ahí están, terribles y amena-
zantes, las muertes por asesinato
de Ballarales, de Ibarra Riverol,

de Croes. Tres asesinatos. Tres in-
vestigaciones. Y sobre todo en los

dos primeros, las nubes entorpece-
doras y tormentosas de corrupcio-
nes graves y de narcotráfico. Has-
ta el momento de escribir estas lí-
neas, también tres "canr,rejos"...

¿Es posible hacer un comenta-
rio que no se haya hecho sobre es-
tos tres crímenes y estas tres in-
vestigaciones aún no resueltas?
Quizás no. Pero tampoco se pue-
den silenciar. Porque a todos nos
preocupa demasiado por lo que
puede haber detrás de cada uno
de ellos y porque parecería que
algunos intentan aprovecharlos
para señalar un clima de intentos'
desestabilizadores de la demo-
cracia.

Es cierto que no hay crimen
perfecto. Pero también lo es que
no hay ninguna policía del mun-
do que pueda resolver todos, ab-
solutamente todos, los asesinatos,
al menos con la celeridad que de-
manda la inquietud que estos ca-
sos han desatado. En este senti-
do no queremos señalar ningún
reproche a los cuerpos encargados
de la investigación. Pero sí señala-
mos que en esas investigaciones,
especialmente en las dos primeras,
hay muchas cosas difundidas a la
luz pública, que son oscuras.

Es cierto que algunos 'medios
de comunicación, quizás por mero
sensacionalismo, quizás por cier-
tos gustos morbosos, quizás, tam-
bién, por entrar a formar parte de
esas "profecías" desestabilizado-
ras, han venido literalmente aco-
sando a los diferentes encargados
de las investigaciones, a testigos y

abogados, a retenidos y detenidos,
de una manera tal que las noticias
montadas cada una sobre la ante-
rior, siempre parciales, muchas ve-

ces de una u otra forma desmenti-
das, no han contribuido a crear el
clima más apto para facilitar las
mismas investigaciones y para
crear una opinión pública sana y
bien informada. Pero también lo

es que no pocas veces algunos fun-
cionarios, incluso de alto rango,

han dado declaraciones tan exa-
geradamente optimistas, que ha-
cían que cualquier alargamiento
normal de la tarea investigadora,
tenía que ser vista como manio-
bra o algo parecido...

¿Se aclararán los casos? ¿Hay
en ellos o en la forma de llevarlos
"gato encerrado"? ¿Están relacio-
nados con otros casos de corrup-
ción que también se investigan?
No se • sabe... Nosotros, entre tan-
to, preferimos esperar. Y confiar
en que se cumpla lo repetidamen-
te prometido: que cada investiga-
ción se llevará hasta sus últimas
consecuencias... caiga quien cai-
ga. Es lo que necesita nuestra de-
mocracia. '. --

EL ESPECTRO DEL FMI

El último lugar donde se le
vió aparecer-fue en Santo Domin-
go; antes se le había visto en Ja-
maica; previamente en divejsas
ciudades de Brasil. En estos lyga-
res, y en otros de nuestra Améri-
ca, se han dado en los últimos me-
ses revueltas populares; no han si-
do organizadas por partidos o gru-
pos; ha sido el pueblo, espontá-
neamente, quien ha salido a la ca-
lle, a gritar y rebela rse contra la
autoridad, a asaltar supermerca-
dos y abastos en busca de comi-

da... como asustados de ver un
fantasma., el fantasma del ham-
bre, que eso es lo que los políti-
cos del Fondo Monetario lnter-
nacional significan en nuestros
países. Sí, porque son los pobres
de nuestros países quienes con su
hambre están pagando la deuda de
los ricos bajo las condiciones del
FMI. -

Cuando se habla de la deuda, y
su pago bajo la o rtoxia del Fondo,
es bueno pregunta rse ¿de quién es
la deuda?; la deuda es en dólares;
iquién en los barrios tiene cuen-
tas en dólares? La deuda no es de
la nación en abstracto; la deuda es
muy concreta; es de quienes quie-
ren que todo el país pague el dine-
ro que ellos habilidosamente saca-
ron. El pueblo de nuestros países,
los más pobres, se resisten a pa-
gar con su hambre la deuda" de los
más ricos... Estemos alerta para
ver dónde el espanto aparecerá de

nuevo,-ral tiempo que descubrimos
cuál es' el exorcismo necesario pa-
ra auyentarlo...

BIBLIA Y
ARMAMENTISMO

Organizadas por la Universi-
dad Católica Andrés Bello se ce-
lebraron a finales del mes de fe-
brero las Jornadas sobre Cristia-
nismo, Armamentismo y Violen-
cia en América Latina. Como con-
ferencistas participaron Adolfo
Pérez Esquivel, Premio Nobel de
la Paz; Susana Cepeda, activista
del movimiento pro-Paz 'nortea-

mericano SANE; el Gral. Alberto
Müller Rojas, Gobernador del Te-
rritorio Federal Amazonas; y
Mons. Cándido Padin, Obispo de
Baurú (región de Sao Paolo, Bra-
sil).

Dichas Jornadas fueron una re-
flexión, desde la pe rspectiva cris-
tiana, de los problemas de la ca-
rrera armamentista -en la que las
grandes potencias invol icran tam-
bién a los países en desarrollo,

de los peligros de las armas nu-
cleares y, especialmente, de las
alternativas para ofrecer seguridad
a los pueblos para la vida y la Paz.

Para subrayar la importancia
cristiana de esta problemática y
denunciar la manipulación religio-
sa que puede hacerse incluso en
orden a justificar las amenazas a la
paz, vienen a cuento los siguientes
párrafos de Mons. Javier Osés,
Obispo de Huesca (España) en los
que, a propósito de unas recientes
declaraciones del Presidente nor-
teamericano Ronald Reagan, re-

cuerda que nuestro Dios es un
Dios de Vida.

"La noticia leída en los pe-
riódicos de qué el presidente de
los EE.UU. de América, Sr. Rea-
gan, cite y se apoye en la ,Biblia
para justificar nada menos que el
aumento del presupuesto de De-
fensa de su país, queriéndonos de-
cir así que Dios mira complacido
su proyecto de fabricar aún mas
armas y por supuesto éstas de ma-
yor poder de destrucción, me cau-
sa realmente asombro y disgusto
profundos. Sin recurrir ala Biblia,
con sólo el sentido común y la
.luz de la raz ón, que ya es bastan-

te, tenemos que decir que la verti-
ginosa y ascendente carrera de ar-
mamentos que van llevando a por-
fía los dos colosos de nuestro pla-
neta es, sin paliativos, una mons-
truosidad y una irracionalidad,
pero además resulta blasfemo que
el Sr. Reagan se apoye nada me-
nos que en la Biblia, que es la pa-
labra viva de Dios salvador de los
hombres y viviente, para apoyar
su tesis armamentista que nunca
se podrá justificar ni ante Dios ni
ante los hombres"

"Yo siento —dice el obispo de
Huesca— el deber de decirle al Sr.
Reagan que aunque sea hoy el
presidente del país más poderoso
del mundo y aunque, efectiva-

mente, ejerce el dominio .y con-
trol de gran parte de la fierra a
través de sus decisiones, no con-
funda su dominio con el de Dios.
El, Reagan, es el César y ;Dios es
Dios. Y el Dios de la Biblíá es un
Dios que ama infinitamente a los
hombres, un Dios que reina ofre-
ciendo su amor, haciéndonos hijos
suyos y creando entre nosotros
relaciones nada menos que frater-
nales".

"Servir a los hombres para que
vivan con dignidad de personas y
de hijos de Dios, para que vivan
en libertad y en justicia y para
que nos sentemos todos, en igual-
dad de condiciones, a la mesa de
los fines del mundo, éste es el pro-
yecto y la voluntad de nuestro
Dios, el Dios de la Biblia. Fabricar
armas, tener sometidos a los pue-
blos, dominar a otros hombres y
contemplar impávidos la muerte
por hambre de millones • de seres
humanos mientras se sigue fabri-
cando fabulosas cantidades de ar-
mas para matar y destruir, es lo
más antagónico del proyecto de
Dios, del Dios bíblico, del Dios de
los cristianos.

La nota del obispo de Huesca
termina diciendo"por eso Sr. Rea-
gan, en nombre de muchos cris-
tianos y en mi nombre propio le
suplico encarecidamente que no
,invoque la palabra de Dios, la Bi-
blia para justificar ninguna deci-
sión política, pero menos aún,r'
ra anunciar y defender de''

de tan gravísimas c-7
para la humanida-"^

tQriOS COMENTARIOS COMENTA- 
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PRESENTE Y FUTURO
DE LA EDUCACION- SASICA.
F. Javier Duplá

Desde que la Administración
actual asumió el poder hace un.
año los docentes de todo el país se
preguntan: ¿va a continuar la
Educación Básica? Unos lo
preguntan con esperanza, otros
con temor. Para los primeros la
Educación Básica ha significado
una novedad importante; para los
segundos, una inquietud o una
amenaza.

Los docentes, pocoseñ realidad,
que han asimilado la filosofía de la EB
y la han llevado a la práctica; ven sus
grandes .vi rtuálidades.: les impulsa'á for-
mar equipos iñterdisciplinares de plani-
ficación, ejecución y evaluación; saca • a
la escuela de su reducto y le dá ojos pa-
ra sentir los problemas de la cómuñidad;
trae a los padres de los alumnos a la es-
cuela y los pone a colaborar inmediata-
menté en la formación de sus hijos; in-
troduce la auto- . y la co- evaluación co-
mo .elementos sinceradores del logro de
los aprendizajes.

Otros docentes en' cambio; han
acumulado 'experiencias negativas. Se
han señtido abrumados por tareas desco-
nocidas para las qué no estaban prepara-.
dos: planificar en común, crear objeti-
vos, inventar métodos, buscar material o
elaborarlo. Se han sentido fáltos de pre-
paración, desasistidos de ayuda'por par-
te de las autoridades educativas. Han cri-
ticado la tareá de tener que llenar for-
matos repetidos de dudosa utilidad. Han
visto en las numerosas oportunidades-de
nivelación, que el régimen de evaluación
permite, un aliento a la desidia y a la im-
provisación. Han percibido que se exige
más trabajo. Que se sacuden las bases de
la rutina docente. Y se han angustiado.

El nivel de Educación Básica es
creación de la Ley Orgánica 'de Educa-
ción de 1980. En este sentido no puede
cambiar mientras exista la, ley. En cam-
bio sí puede cambiar el diseño curricu-
lar, la organización de las acciones edu-
cativas para dar cumplimiento á la Ley,
la división de los tres ciclos, los planes
y programas, etc.

La Educación Básica se expandió
aceleradamente entre 1980 y1, 983, has-
ta llegar a 1.400 Escuelas.o Unidades
Básicas, con 30.000 docentes y 800.000
alumnos. Pero muchas de estas Escuelas
sólo son Básicas de nombre. Continúan
impartiendo los programas tradicionales
al modo tradicional. Además, son muy
pocos'los Directores y'Supervisores que
conocen la EB: Siguen dirigiendo y su-
pe rv isando a base de formularios y pape-
les. La verdadera realidad educativa les-
queda lejos. Les han enseñado'a ser sim-
plemente funcionarios. No educadores.,

DESAJUSTE Y EXPERIMENTACION

Lá`actual Administración Educati-
va ha decidido frenar . Ia'exparísión de la
-Básica y refornáar-álgunos aspectos cu-
rric,ulares. De las 1.400 Escuelas sola-
mente 60' ó 70 -quedarán como experi=
mentales. En ellas se harán los ensayos
novedosos, .y cuando estén validados y
corregidos por. la experiencia, se exten-
derán a todo el-sistema. Mientras' tanto,
éstas serán las"reformasinmediata5:

1) La Educación Básica se - extien-
de a todas las escuelas del país a nivel de
primer ciclo. , Es decir,. lo., 2o. y 3er.
grados serán :a partir de Septiembre pró-
ximo, en todas las escuelas, lo.,' 2o. y
3er..añó de Educación Básica.

2)'Reestructuración de los Ciclos:
El 7o. año. pasa a formar parte.deI.Ter-
cer Ciclo, que en adelante estará com-

'púesto por los años 17o., 80. y 9o. Esta
,reforma era necesaria. Él 7o. año perte-
necía de hecho al Ser. -ciclo por su es-
tructura interna (No: de -horas semana-
les, alcance y contenido de las áreas) y
lo impartían profesores, no maestros. El
lo. y 2o. ciclos quedarán ' divididos des-
pués del 4o. año, como hasta ahora, o
después del 3er año.

3) La Matemática se separa de las
Ciencias de la Naturaleza. Otra reforma
necesaria. Lá-integración de ambas áreas

-no se había dado. Funcionaban por se-
parado en el-2o. y ;3er.'ciclos con docen-
tes'distintos y metodología distinta. So-
lamente se' integraban las notas, con lo

'.que un alumno bueno en Ciencias, pero
pialo en Matemática podía llegar al final
de la Básica sin dominar las operaciones
elementales.

. ',4) A la controvertida área-de Pen-
samiento, Acción Social e Identidad Na-
cional se le darán algunos retoques inter-
nos: cambio de nombre y reubicación
de materias. Se enseñará Historia patriz'
desde ler. año, pero sin abandonar la va-r
liosa intencionalidad de hacer que él n; í

-ño conozca la historia de su comunida¿^-
y de su.re.gión. Se refue rza„con materias
propias, la Historia de América y la His-
toria 'Universal

-5) La Educación para la salud pa-
sará a formar parte del área de Ciencias
de Iá Naturaleza en. los aspectos ligados
a la Biológfa y quedarán dentro del área
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de Educación Física los aspectos ligados
al desarrollo corporal.

6) No todas las áreas cubrirán los
tres ciclos de lo. a 9o. años. Puede ser
que algún área o unidad curricular (asig-
natura) se extienda a dos ciclos o se ini-
cie en el Tercer ciclo.

junto con estas reformas de carác-
ter administrativo, el Ministerio de Edu-
cación debe urgir a los docentes en servi-
cio para que se profesionalicen. Sola-
mente a través de esta profesionaliza-
ción masiva, estimulada a ser posible por
premios económicos, se logrará la verda-
dera introducción de todo el sistema
educativo en los cauces marcados por la
E B.

Sin embargo, esta profesionaliza-
ción masiva llevará a los docentes a una
exigencia de mejores sueldos. Y, en ver-
dad, no se justifican los actuales sueldos
de maestros y docentes de Secundaria,
sobre todo en comparación con la re-
muneración de los docentes de Educa-
ción Superior. El Ministerio de Educa-
ción debe estar consciente de que, así
como exige por ley una titulación de ni-
vel superior a todos sus docentes, debe
también pagarles más de acuerdo con la
importancia de la función social que de-
sempeñan. Esto exigirá reordenaciones
en la distribución del gasto presupuesta-
rio, que ha obedecido más a presiones
grupales que a una racionalidad social.
La Educación debe gozar del apoyo de
todos los sectores sociales, debe ser la
niña mimada del Estado, y eso debe re-
flejarse en el presupuesto.

INTERROGANTES-TAREAS PARA
EL FUTURO

La Formación para el Trabajo

Una de las finalidades esenciales
de la EB es la orientación y capacitación
del alumno en destrezas básicas que pue-
den servirle en un futuro próximo para
adquirir un oficio. Esta es el área más di-
fícil de concebir y, sobre todo, de admi-
nistrar. Falta casi todo: desde la tradi-
ción artesanal y laboral hasta los docen-
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tes preparados, pasando por planes de
estudio realistas y programas operativos,
talleres, maquinaria, recursos, instalacio-
nes, etc. Hay que pensar que el 90 por
ciento de los escolares que ingresan al
sistema educativo no llega a los estudios
superiores. Para esa gran mayoría la for-
mación para el trabajo tiene que ser algo
más que un área del plan de estudios.

Es la manera privilegiada para for-
mar personas útiles, no frustrados per-
manentes, víctimas del mito de que la
única educación superior válida es la que
prepara para las profesiones liberales.

Esta área necesita enseriarse. Hay
que dotarla de docentes idóneos, presti-
giados por su ideoneidad y amor a los
oficios manuales. Hay que dotarla de re-
cursos materiales. Hay que concretar la
vinculación del egresado de EB con ins-
tituciones de experiencia que capaciten
en un oficio, especialmente con el INCE.
Ya va siendo hora de que el INCE deje
de ser la oveja negra del sistema educati-
vo, que recoge los desertores del sistema
regular y hace con ellos lo que puede.

La Educación Media Diversificada
y Profesional

La EB va a exigir un cambio total
en la Educación Media para que todo el
sistema sea coherente. El alumno se ha
acostumbrado a proponer ejes de interés
y a trabajar en función de objetivos, re-
dactados en común con el docente. Está

habituado a la autoevaluación, a !a coe-
valuación y a la nivelación. No va a tole-
rar una enseñanza vertical, en la que to-
do se le da hecho.

En verdad, la filosofía de la EB se
rompe en la Educación Media. Vuelve la
compartimentación en asignaturas inde-
pendientes-concurrentes. Se concibe la
Educación Media como un mero tránsi-
to hacia los estudios superiores, especial-
mente los universitarios. Las especialida-
des ligadas al trabajo manual y técnico
no tienen aspirantes, en parte porque la
Primaria y el Ciclo Básico Común me-
nospreciaban la formación para el tra-
bajo. La EB reorientará la demanda ha-
cia los Diversificados Profesionales. Las
Universidades están limitando el cupo
de las profesiones liberales, que están
produciendo cada vez mayor número de
desempleados de cuello blanco. La EB
ayudará a frenar esa tendencia descon-
trolada y frustrante.

El rescate de la vocación de do-
cente.

Yo creo en el maestro, en el profe-
sor, en el docente. Creo que hay posibi-
lidades de creatividad, de trabajo, de ho-
nestidad insospechadas, que han sido es-
tranguladas por un trabajo excesivo mal
remunerado y por una intromisión ex-
cesiva de intereses partidistas. La EB va
a exigir un docente creador, enemigo de
la rutina y la pereza mental, inconfor-
me con lo logrado y en constante ten-
sión de superación.

La EB exige y va creando ese nue-
vo docente, que a su vez, exige directo-
res nuevos, supervisores distintos, comu-
nidad educativa ganada para el esfuerzo
educador, proyectada hacia la solución
de los problemas que afectan el acto
educativo.

La EB aparece en un momento de
crisis económica y social, que exige real-
mente tensión creadora. Ojalá sepamos
aprovechar su reto.
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Cine

MACHO Y HEMBRA
Carmelo Vilda

La historiografía fílmica de Mauri-
cio Walerstein se caracteriza por los.per-
sistentes enfrentamientos de los prota-
gonistas con criterios muy significativos
de la sociedad. También por las insosla-•
yables decisiones éticas inherentes á la
búsqueda de nuevas profecías o modos
de vivir. Sus películas generan polémica.
Esto es fecundo. Prueba de que perfo-
ran filones inflamados de la vida y evi-
dencia de que se 'mantiene en actitud
de compromiso con su época a través de
los conflictos y preocupaciones intelec-.
tuales más representativos.

MACHO Y HEMBRA asume de.
nuevo el tema de la crisis conyugal abor-
dado ya en LA MAXIMA FELICIDAD
(1983). La proposición es recurrente pe-
ro ahora con invertido planteamiento
puesto que se trata de la relación lesbia-
na de dos mujeres (Ana y Alicia) con un
hombre (Daniel). La situación es cierta-
mente ambigüa: ¿un nuevo modelo de
sociología familiar?

Se conocen durante la huelga estu-
diantil de la UCAB (1972). Daniel estu-
dia periodismo. Ana y Alicia, antropolo-
gía. Los tres, van integrando, poco a po-
co, la superficie de un triángulo afectiva-
mente compartido. La aventura nace es-
pontánea y desinteresada. Daniel no teo-
riza sobre tan insólito modelo familiar.
No se incomoda ni pregunta qué signifi-
ca esa fórmula a contrapelo de las con-
venciones sociales vigentes. Soporta bien
su papel de "amiguete". No es cínico ni
prepoténte sexual. Tan ingenuo que no
lo podemos identificar con el clásico
"macho" venezolano. Alicia tampoco
representa a la hembra, es decir, la otra
cara de la misma moneda. Su integra-
ción al triunvirato afectivo es también
muy fluído porque aunque "siempre fui

FICHA TECNICA
Dirección: Mauricio Waleratein.
Guión: Mauricio Walerstein.

e Iraida Tapias.
Fotografía: Mario Robles
Montaje: José Alcalde.
Prod. Musical: Alejandro Blanco Uribe.
Elenco: Elba Escobar, Orlando

Urdaneta, trena Arcila,
Rubens De Falco y
Liliana Durán..:.

Distribuye: Pelimex
Estreno: Febrero - 1985.

realenga, fogosa y me gustaban los hom-
bres desde que era niña" y a pesar de
que alude a su idiosincrasia llanera para
justificar ciertos instintos atávicos, no
por eso es una Doña Bárbara. Carece de
-normas, prejuicios, discriminaciones y se
excita cuando transgrede algún tabú cla-
sista o moral. Admira a su padre, preten-
de ser impositiva como él y dirige su ca=
riño más hacia su amiga Ana que hacia
Daniel a quien en el fondo desprecia
aunque le ofrezca de vez eñ cuando su
sexo.

Ana, por el contrario, vive la rela-
ción triangular cuesta arriba.- Ama a Da-
niel y por eso acepta con lágrimas "a
posteriori" las caricias lesbianas de Ali-
cia. Es ella la única que sufre' la tensión
entre la aventura que protágoniza y la
resaca de la tradición, entre la necesidad
de caminar hacia adelante y la tentación
del retroceso.

Al cabo de diez años el triunvirato
matrimonial carraspea. Algo no funcio-
na en la carpa. Ana no se siente satisfe-
cha, mordida por la imperiosidad de
profundizar y remar mar adentro.'Intu-
ye que es preciso tomar algunas decisio-
nes antes de que la exasperación se haga
explosiva. ¡Alicia sobra, el amor no "se
puede compartir! En esa lucha entre el
corazón y , la cabeza concluye que la ac-
titud de Daniel es egoísta. ¡Macho inte-
resado, al fin y al cabe! Y provoca la
ruptura. Vuelta a empezar,.cada uno por
su propio camino, con su propio bagaje
de experiencias.

Vemos, de repente ., casada a Ali-
cia. Va, a ser mamá. Ana permanece sol-
tera dedicada a la creación intelectual.
Resplandece de felicidad durante el bau-
tizo de su libro "Macho y Hembra". Da-
niel, ¡pobre!, paga su osadía ¿machista?
con una purga de soledad "eternamente
condenado a ocupar una butaca en algu-
na sala de cine porno".

El relato es sencillo. Elude los de-
talles de lá rutina cotidiana para recrear
con mayor morosidad los nódulos más
conflictivos. Intenta, además, historizar
la anécdota mediante la interpolación de
varias noticias ¿las más representativas?:
caso Niehous, crimen de Mámera, deba-
te sobre el barco Sierra Nevada. Pero re-

sultan tópicos insolubles que no aportan
luminosidad ni moldura al tema central.

Guión ágil, ceñido, coherente.
Diálogos concisos, puntiagudos, despro-
vistos de retórica y pedantería seudofi-
losófica. Es el habla sabrosa de la calle
la que aporta por sí misma el humor, la
cotidianidad y esa picardía ¡tan nuestra!
para convertir el drama en comedia. La
palabra no aturrulla a la imagen. Resalto
especialmente que es uno de las prime-
ras películas venezolanas que maneja el

•silencio como persona o.elemento'dis-
cursivo. Sin embargo tiene el defecto-de
no matizar los detalles que tanta impor-
tancia ¡decisiva! tienen en las relaciones
personales. Constata pero no pormenori-
za, rara vez tantea y sugiere. Prevalecen
más los brochazos, las imágenes fuertes
e incisivas, las crispaciones y marejadas
de gran calibre que no dejan espacios pa-
ra el análisis y la reflexión. No hay este-
las o sondeos introspectivos sobre el
"pór qué" de ese sufrimiento en carne
viva; por qué los sarpullidos en el cora-
zón y en las zonas más primarias del
afecto. Sólo hay un remanso donde Ana
se hunde en la metafísica del corazón
herido y es entonces cuando escalamos
las cimas niás rusientes y los momentos
más sugestivos y tiernamente fílmicos.
La escena de Ana'ante el fregadero mien-
tras el avecino dé apartamento toca con
el saxo una tonada evoca sin palabras las
nostalgias Nerudianas del "pueblo escri-
bir los versos más tristes esta noche..."
¡Cuánta meditación en ese silencio! Fal-
tó , precisamente en la película indaga-
ción. No basta con los breves parpadeos
de "algunas -imágenes, muy intensas por
cierto, ni con los breves monólogos-
apuntes de Ana que a modo de cascada
de experiencias escribe a máquina en va-
rios recodos del film. Habría que haber
definido más algunas confrontaciones
entre los mismos pérsonajes.

¿Dónde se plantea, por ejemplo,
con toda su densidad desesperada la
frustración de Ana cuya tragedia consis-
te en no saber después de varios años de
`rodaje cuál es, si existe, la 'nueva etapa
afectiva de su vida? Pero...` ¿cómo volver
a comenzar desde cero "si los amores

-que se tienen en la'vida nunca se olvi-
dan"? ¿Dónde aparece la erosión o los
oleajes del naufragio (después de la sepa-
ración) y' ese miedo a lá soledad, el te-
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rror de tener que buscar "otros hombres
o mujeres" y sobre todo la conciencia
de que hay que cambiar de rumbo e ini-
ciar una nuéva fase de aprendizaje?

¡ Qué simple y facilmente y sin magulla-
duras aparentes se adaptan Ana y Alicia
a la soltería intelectual o al matrimonio-
maternal respectivamente..!

El Guión está escrito desde una
perspectiva feminista. Se venga o al me-
nos desprecia al hombre (Daniel). Lo
humilla y reduce a piltrafa. Tienen más
carácter y personalidad las mujeres.
¿Rehabilitación de lo femenino? De to-
das formas hay mucha ambigüedad en el
dibujo caractereológico de Daniel y Ali-
cia. Resultan caricaturizados frente a la
coherencia intelectual y moral de Ana.
Incluso para el ojo no muy avizor habrá
varios cabos sueltos y la sensación de
que la película es indefinida.

Macho y Hembra entraña un pro-
ceso de profundidad y búsqueda afecti-
va pero falta indagación sobre la crisis
de los antiguos valores familiares o so-
bre la degradación sexual de las parejas
actuales. El erotismo del film, prevengo
a los alarmistas, no es para tanto. Lo
que pudieron ser orgías o bacanales se
reduce a encuentros sexuales más bien
conformistas. Acaban en exhibición cor-
poral, en desnudez gimnasta acompaña-
da, eso si, de fulgores esplendorosos o
trepidaciones musicales. La sensualidad
de Macho y Hembra no nos adentra ha-
cia ese otro erotismo sinestésico, no por
más callado menos profundo, donde se
densifican los caldos más hirvientes. Ni
siquiera la secuencia donde la bella y
blanca Alicia "se tira al negro" subvier-
te ningún tabú sexual o racial. Se nota
demasiado que se trata de un juego, de
una travesura, una bravuconada o con-
descendencia diletante. No es fruto de
una opción de clase o sexo, de una per-
versión terrorista.

Son los tres protagonistas, tierna-
mente humanos y difusores de vida, lo
mejor de la película. Irene Arcila (Alicia)
se desborda. Tanto que a veces su actua-
ción ahoga con la espuma el propio dis-
curso narrativo. Revela que está dispues-
ta para navegaciones de cualquier calado
y envergadura. Hay que aprovechar la
veleidad de su picaresca sensualidad. El-
ba Escobar (Ana) realiza un trabajo me-
nos aparatoso pero más concentrado. Es
una actriz densa, madura, segura de sí
misma. Por su parte Orlando Urdaneta
(Daniel) aporta los mejores momentos
trágico-cómicos. Son un refrigerio grati-
ficante. Calzó bien su personaje indeci-
so, secundario y lo ajustó con cariño.

Walerstein supera en Macho y
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Hembra la frialdad técnica y el hieratis-
mo afectivo de La Máxima Felicidad.
Consigue secuencias de mayor penetra-
ción visual casi táctil. Destaca también
el esmero formal, la facturación cuida-
dosa, intelectualmente sudada. Aun las
escenas morosas no se hacen largas. Ob-
servamos en la "premier" algunos defec-
tos de foco achacables probablemente
al proyector. También merece reconoci-
miento la banda de sonido muy especial-
mente lo referente a la producción musi-
cal: nítida, musculosa, contrastada. To-
do esto es positivo, reconfortante, por-
que son pasos que construyen con cali-
dad la tradición de nuestro cine.

Macho y Hembra da que pensar.
Pero no fascina ni sobrecoge. Nos roza e
impacta en algunas secuencias. El espec-
tador, sin embargo, se mantiene distante

tal vez porque percibe la anécdota como
una situación muy particular y concreta.
No se hace nada por universalizar el con-
flicto o inflamarlo con un poquito de le-
vadura que lo transciende. Son muy po-
cos los que se sienten aludidos e intere-
sados... ¡les queda lejano el asunto..!
Igualmente la ausencia de interioriza-
ción refleja, exterioriza demasiado la
historia, la proyecta al infinito y por
tanto la banaliza.

Frustrante el desenlace del Guión.
Se adivina que a Iraida Tapias se le que-
dó mucha tinta en la pluma. Y muchas
palabras del libro bautizado que no fue-
ron filmadas. ¿Hubo miedo? Lo que hu-
biera podido ser la historia de una pro-
posición agresiva quedó en una semi-
venganza moral. Un castigo contra ¿el
macho? a modo de fábula.

Como en La Máxima Felicidad,
siendo audaz el planteamiento y la bús-
queda de una alternativa a la crisis de la
pareja monógamica, resulta encogido y
ti morato el desarrollo. Y a pesar de los
desnudos y de las escenas sexuales con
resoplidos, la película dejará insatisfe-
chos a quienes buscan en Macho y Hem-
bra una esperanza positiva, una señal de
albricias ante la crisis de soledad que
nos invade.

Mauricio Walerstein apuesta por el
fracaso. Como en la más, reciente pelícu-
la de Marco Ferrer¡ (El Futuro es Feme-
nino) renuncia a un horizonte posible-
mente más afectivo, más armonioso.
¿No tiene porvenir el amor compartido
entre dos o más personas?

¿Será la soledad nuestra condena?
¿Escaseará más el amor mañana?

EL ATENTADO
Carmelo Vilda

FICHA TECNICA
Dirección: Thaelman Urgelles.
Guión: Ariela Tasca, Edgar Larrazábal y T. Ur-

gelles.
Fotografía: Eddy León.
Montaje: José Alcalde.
Intérpretes: Gustavo Rodríguez, Orlando Urdaneta,

Carlos Carrero, Alicia Plaza, Yenni No-
guera.

Las comparaciones son odiosas. Pero no puedo evitar
una mirada retrospectiva hacia LA BODA (1982) el anterior
largometraje de Thaelman Urgelles. Y porque reconozco el
enorme esfuerzo de dirección y la honestidad profesional que
hay en El Atentado lamento anticipar mi apreciación negati-
va.

La Boda fracasó económicamente pero quedará como
una película pista, valiente, positiva y antidemagógica. El
Atentado, por el contrario, aunque resulte taquillera figurará
en la filmografía venezolana como una película oportunista,
desquiciada. Otra película cuyo "talón de Aquiles" es el Guión.

El discurso narrativo, por ejemplo, es sinuoso con tra-
yectos ininteligibles donde hay que hacer frecuentes altos en
el camino y para retomar el flujo de la historia central. Fre-
cuentes, también, aunque breves, retrospectivas y rupturas in-
necesarias del tiempo sin que iluminen el texto. Multitud de
alusiones que no se trenzan y permanecen insolubles como
meras referencias insustanciales. Anécdotas y más anécdotas
acumuladas que no logran ensamblar una historia coherente
y más bien oscurecen el campo visual. Son tantos los aspec-
tos de la corrupción que pretende atrapar que no analiza ni
resuelve satisfactoriamente ninguno. El desenlace, evidente,
tiene que ser retórico: ¡muerte o castigo moral para todos los
pillos! Pero... ¿qué hacer con tantos cabos sueltos sin atar?

Falta el relato que dé sentido y explique lo disperso.
Es probable que a Thaelman se le escurriera la verdadera his-
toria que deseaba contar. Algunas claves lo confirman. Me re-
fiero a la amistad cómplice e incluso afectiva entre el Aboga-
do y el Jefe de la Policía. ¡Qué inquietante filón había allí..!

Urgelles, por el contrario, prefirió dispersarse en esa
marabunta de personajes y subhistorias sin enfocar ninguna a
fuego lento, sin conseguir tampoco abrocharlas. Ni ellos mis-
mos se explican ni contribuyen a esbozar mejor el retrato del
protagonista. Por esta fisura se desangra y pierde sus defensas
el film. No hay espacio para el rigor y el decantamiento. Sólo
para el estereotipo. ¡Tantos! Todos los personajes son tópico
de algo. ¡Pobres mujeres... qué personificación tan conven-
cional! Mamás lloronas, jovencitas de barrio putas y profesio-
nales corruptas, chantajeadoras. La caracterización del ban-
quero burgués (por Lucio Bueno) es chata y estúpida. ¿Hasta
cuándo la incapacidad de nuestro cine para caracterizar a la
burguesía? El papel de la policía tampoco mejora: peinilla,
agresividad alocada y diálogos cantinflescos. Y, como siem-
pre, el hampa habita en los barrios. ¿Tan repulsiva y chapu-
cera es la imagen de nuestros Jueces?

El Atentado quedará como película ambiciosa, aborda-
da con realización detallista. El Director trabajó, no cabe la
menor duda, pero con un Guión equivocado.
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Directores de-: cine venezolano

MAURICIO. WALERSTEIN
Josefina Ruggiero

A partir de esta edición
la Revista SIC amplía la sección
cinematográfica, ya no sólo
hablarán los críticos sino
también los Cineastas en general.
Conscientes de la influencia
cultural que sobre el país ejerce el
fenómeno fílmico hemos decidido
dar la palabra a los Autores para
que se relacionen con el público
que paga por ver sus películas. Es
igualmente un reconocimiento a la
mayoría de edad de nuestro cine.
Insistimos en que se trata de
permitir hablar al Director, que
exprese sus opiniones y explique
la película si no es suficiente
la misma película.

Comenzamos la serie con
Mauricio Walerstein. Tenemos
razones para ello. Con su película
"Cuando Quiero Llorar no Lloro"
(1973) se inicia la época de
nuestro cine moderno. Entramos
en la historia, en el "boom" como
algunos lo califican. Se trata,
además, de un autor riguroso, muy
profesional, prolífico (6 películas
en 12 años) y con niveles de calidad
superada en todas ellas.

Atrás quedan los convulsionados
días de 1968 en Ciudad de México. Huel-
gas, protestas, helicópteros... iTlatelol-
co... con su secuela de universitarios

muertos!
— En México la violencia es violenta

de verdad y la derrota es verdadera de-
rrota. iSin esperanzas ni indulgencia!

Fueron momentos difíciles que
fuerzan a Mauricio Walerstein a residen-
ciarse en Venezuela. Abigaíl Rojas, el
amigo venezolano, le plantea la idea de
filmar Cuando Quiero Llorar no Llo-
ro (1973). Acaba de cumplir 26 años.

¿Precoz?
— Yo nací en el medio cinemato-

gráfico. No tuve alternativa. Mi padre
es un Productor importante en México.
Nací en el cine, no he hecho sino cine.-
Estudié Economía pero estoy en los es-
tudios cinematográficos desde los tres
años. Me gustó la historia fatalista de
los tres jóvenes novelados por Miguel
Otero Silva en Cuando Quiero Llorar
no Lloro. Me fascinan los personajes
fracasados, las indagaciones sobre "los
hombres que asumen sus derrotas con

dignidad" (J. Huston).
Se inicia como Productor en Mé-

xico en 1967 al fundar con un amigo
una Compañía. Saldo. trece películas,
sin olvidar la asistencia de dirección con
Luis Alcorize en El Paraíso y El Oficio
más Antiguo del Mundo.

— Sólo trabajé una vez para mi pa-

dre. Fue en Fin de Fiesta, mi primer lar-
gometraje como Director.

Crónica de un Subversivo Latino-
americano fue su segundo largometraje
en Venezuela. Pagaba con él tributo a su
época convulsa, erizada todavía por la
ilusión revolucionaria. Era difícil sus-
traerse a la incitación guerrillera que en
esos momentos enrojecía los ojos juveni-
les de Venezuela.

— La Empresa Perdona un Momento
de Locura pertenece también a este ci-
clo político social. Pero asumo la obra
de Santana con un estilo muy personal.
Entre la obra de teatro y mi película
hay diferencias abismales. A mí me inte-
resaba el encuentro humano, la manipu-
lación sicológica para alienar al hombre.
Eso es lo que traté de enfatizar.

— Con Eva, Perla y Julia enfilas la
proa hacia un cine confesional, intimis-

6rrl ►

ta. Es la primera de las tres películas que
indaga las relaciones afectivas. Repites la
estructura triangular: los famosos tríos
que protagonizan cuatro de las seis pele=
culas venezolanas.

— No es por superstición. Pero sí de-
bo confesar que el número 3 ejerce so-
bre mí cierta magia. El número 3 estuvo
siempre presente en mi vida sobre todo
mediante mis dos hermanas. Me gusta
dialogar entre tres, me resulta más có-
modo que entre dos. "Eva, Perla y Ju-
lia" es la película más hermética. iPara
siete u ocho amigos! Lo demostró el
resultado de la taquilla. Lo hice porque
yo creo que uno debe hacer las pelícu-
las que le provoque. Por principio yo
creo que todos queremos que nuestras
películas gusten a la gente. Pero el com-
promiso mayor es consigo mismo, con
lo que uno siente debe hacer. Luego son
los amigos. Me interesa mucho su opi-
nión, no quiero decepcionarlos.

— La Máxima Felicidad es también
muy personal. Propones ya una refle-
xión sobre la crisis familiar vigente, so-
bre la crisis de la 'pareja" en concreto.

-- Así es. Me importan mucho los
pequeños temas de la familia y de los
hombres en general. Cada vez me acerco
más a los seres con historias anónimas.
Huyo las películas épicas: Jesucristo,
Bolívar, Ghandi, Benito Juárez, Freud...
Me parecen inalcanzables. Yo nunca ha-
ré películas sobre ellos a pesar de que les
tengo mucho respeto y admiración. Me
parece una locura contar la historia de la
India en tres horas. Es someterse a un
ejercicio de megalomanía y a las masas
a un sacrificio inútil.

— Prefieres, por eso. filmar películas
sobre personajes que los puedas sentir,
dirigir de cerca, tocarlos...

— Macho y Hembra corresponde,
por ejemplo, a esta predilección. La fil-
mamos con irreprochable complicidad.

127



La gente se metió del todo. Fueron seis
semanas de una convivencia total. Todos
llegamos a niveles casi rayanos a la en-
fermedad mental. Después de las seis se-
manas de rodaje, todos nos sentíamos
extraños. Sentíamos que nos hacía falta
algo. Habían cambiado nuestros actos.
Volvimos a leer el periódico, a enterar-
nos de que estaban sucediendo otros
acontecimientos en elmundo. Incluso
percibimos que también teníamos fami-
lia. No me había sucedido en ninguna
fil mación anterior. De un modo o de
otro sabíamos que era una ficción. Sin
embargo con Macho y Hembra nos aleja-
mos de la realidad para calentar nuestro
proyecto. En cuanto al trabajo de los ac-
tores yo creo que no hay parangón no
sólo en el cine nacional sino latinoameri-
cano. Todos los Directores envidiamos a
los actores porque quisiéramos actuar
con ellos. Esta es la primera vez que
cambié la envidia por el amor. Esto es
positivo y comienzo del verdadero arte
creador.

— La problemática ecológica y la cri-
sis de la Familia son los dos temas que
más te preocupan ahora. Te parece que
hemos llegado a una situación en la que
las dos partes de la pareja conyugal fre-
cuentemente se soportan, chocan o se
destruyen. ¿Cómo abordas esta situa-
ción en tus películas?

— Cuando hablo de pareja no me re-
fiero exclusivamente a la constituida por
un hombre y una mujer. Yo no sé qué
va a pasar pero tal vez el binomio mono-
gámico o monoándrico desaparecerá. Es
posible que en adelante, se comience a
vivir de a tres o cuatro. Apelo a los da-
tos. Y sin embargo te confieso que la
familia es algo muy importante para mí.
Tanto la consanguínea como la que se
elige al casarse o al convivir. Y aunque
en mis películas no haya niños (no es
que me estorben) me gustan las mujeres
embarazadas como símbolo del núcleo
familiar. Yo soy muy hogareño.

--- Confirmas tu tesis con las estadís-
tica de divorcios, separaciones y concu-
binatos, con la nueva costumbre de
vivir juntos sin casarse. ¿Pero no es todo
esto indicio de una postura 'progresis-
ta" o un modo de asustar a los papás
tradicionales?

— La gente que no se quiere casar, si-
no convivir lo hace por lealtad a su con-
ciencia. Consideran que el matrimonio
es una carga. Y cuando se reducen los
índices de divorcios no es por madurez
sino por problemas de índole económi-
ca: imposibilidad de montar otra vivien-
da, etc... Viven como amigos separados
que comparten el mismo apartamento.

Tan sólo les falta colocar un tabique di-
visorio. Hay necesidad de vivir con al-
guien... Por soledad, por compartir el
afecto, por amor. Poseer a alguien. Pero
cuando se realiza en pareja genera tenta-
ciones de poder del uno sobre el otro y
el poder es un instinto muy difícil de
compartir o delegar.

Toda relación humana implica una
relación de poder con reminiscencias sa-
domasoquistas. La película "El Imperio
de los Sentidos" lo dramatiza. Cada uno
de los protagonistas desea poseer al otro,
incrustárselo dentro de sí mismo.., con
amor eterno.., hasta lo imposible.., aun
al precio de la muerte. ¡Eros y Zánatos
a merced tan sólo de un nudo corredizo!
Sólo el amor convalida la muerte.

— ¿Qué tiene que ver todo esto con
Macho y Hembra?

— Todo esto en efecto, tiene que ver
con Macho y Hembra si añadimos el ele-
mento nuevo de la mujer amiga como
tercer polo de una relación. En este sen-
tido no se trata de un triángulo amoroso
por rivalidad sino una mutua seducción,
de una lucha por la posesión recíproca.
Macho y Hembra es un estudio, aunque
suene pedante, de esta crisis familiar. La
mujer con - reclamo muy lógico y justo
ha decidido ocupar su puesto en la so-
ciedad de igual a igual con el hombre.
Ya está ahí la lucha por el poder, por el.
amor. Ello supone una correlación de
oficios y poderes para la cual el hombre
no está preparado. ¡Sobre todo el lati-
noamericano! La sociedad venezolana
todavía no está preparada para entender
esta revolución pero tampoco la pode-
mos eludir porque nos invadirá muy
pronto.

-- ¿Qué siente un Directór cuando
escucha la "salva" de aplausos al final de
la exhibición ante la Prensa e invitados?

— Es inenarrable la satisfacción per-
sonal. Macho y Hembra, en . primer lu-
gar, lleva en sus alas una inquietud muy
personal. Fue trabajada. Sudamos línea
a línea todo el Guión. Yo no soy Direc-
tor intuitivo. Mis películas cobran relie-
ve sobre el escritorio. Además logramos
una pegajosa compenetración entre todo
el personal. Esto fue muy bello de por
sí. Siempre, por tanto, se esperan con
ansiedad los comentarios. La mayor gra-
tificación me la brindó mi hija Marcela
( 116 años!). Me abrazó emocionada:
"Papá.., esto es como cuando yo saco
buenas calificaciones en el Colegio des-
pués de haberme echado un puñal...".
Me siento verdaderamente crecido des-
pués de Macho y Hembra. Sobre to^Jo
porque comprendo que quien de veras
crece es el cine venezolano. El país está

cambiando. Después del nostálgico
"viernes negro" decimos: "Mi mujer ca-
da día está más buena; nuestro ron es el
mejor del mundo y las películas venezo-
lanas no son tan malas como creíamos".
Nuestro público ha comenzado a querer
el cine que se hace para él y llena las sa-
las. Me siento optimista. Siempre será
espinosa la obtención de recursos mone-
tarios. Pero, ahora, no lo es tanto como
antes. Hay mayores posibilidades. En el
caso de Macho y Hembra el dinero pro-
vino del crédito recuperado después de
la exhibición de La Máxima Felicidad.
Y así sucesivamente podemos incremen-
tar el caudal de películas si logramos re-
cuperar la inversión.

— ¿Cómo armonizas este optimismo
con la atmósfera pesimista, golpeada en
que se resuelven tus películas?
— Insisto en que me atraen los perso-
najes confiscados como Daniel. Me gusta
acercarme a sus heridas, ayudarles a
aprender. Pero no les achaco sus culpas.
Ningún personaje mío se siente culpable
de nada. No me planteo este concepto
radical de la cultura cristiana (yo soy ju-
dío). No manejo por tanto los códigos
de perdón, moralidad, etc... Creo que
eso ha servido con frecuencia a las ins-
tancias de poder para chantajear a los
ciudadanos o a los directores del cine-
denuncia para frustrar a los espectado-
res con malas películas. También a los
demagogos que con lenguaje progresista
envuelven las intenciones más viles.

Por tanto no asumo la maldad o
moralidad de mis personajes sinq sus
caídas, errores o defecciones. Y lo"hago
con cariño, con amor. Nunca como cen-
sor y menos como inquisidor. Trato de
infundirles esperanza, ilusión, posibili
dad de superación y la convicción de
que es posible el amor para quien resista
la humillación, para quienes no pueden
amar en pareja...

Mauricio Wale rs tein es humano.
Profundamente respetuoso, culto y ca-
ballero. No levanta la voz ni es vanidoso.
¡Buen compañero! Los triunfos de los
colegas le emocionan. ¡Con qué cariño
habla de T. Urgelles!: "somos como her-
manos, sus éxitos son mis éxitos.., ojalá
triunfe con E/Atentado ".

Prepara ahora su próximo largo-
metraje: "La Masacre de Río Chico"
De nuevo el tema fainiliar, pero esta vez,
no habrá "trío': Habrá niños.
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CONTADORA Y SU PROCESO
Juan José Monsant

En 1979, el FSLN apoyado porto-
das las fuerzas democráticas de la comu-
nidad internacional logró desplazar del
gobierno, por la fuerza de las armas, al
dictador Anastasio Somoza Debayle,
descendiente del primer Somoza creador
de la Guardia Nacional nicaragüense y
responsable directo del asesinato de Au-
gusto César Sandino en el año de 1934,
bajo la inspiración del embajador de los
Estados Unidos para aquél entonces, Mr.
R. Bliss.

Una vez en el poder, se inicia una
Junta de Gobierno provisional integrada
por comandantes de la revolución y ele-
mentos civiles, representantes de las fuer-
zas económicas y políticas más represen-
tativas del país. Muy pronto se eviden-
ciará la contradicción existente entre los
miembros del FSLN quienes llegan al
poder bajo la inspiración y el impulso de
un proyecto económico-político fragua-
do a la luz de una profunda reflexión-so-
bre las causas que sostuvieron al régimen
de los Somoza, el papel de las fuerzas
gremiales, políticas e institucionales en
la sociedad nicaragüense y aquellos civi-
les de inspiración republicana liberal que
se habían desgastado en los largos cua-
renta años de dictadura. La consecuen-
cia inmediata fue el abandono progresi-
vo de las responsabilidades gubernamen-
tales adquiridas ante la impotencia por
imponer sus esquemas liberales, a la ma-
nera de una democracia formal, repre-
sentativa y de economía de mercado.

REAGAN Y EL COMITE DE SANTA FE

En 1980, Ronald Reagan asciende
al poder en los Estados Unidos, con un
respaldo popular extraordinario influen-
ciado por el estilo y el mensaje electoral
directo que presentó el candidato repu-
blicano. Además, sometido a una con-
tracción económica no usual desde la
II Guerra Mundial y a la humillación del
orgullo nacional sufrido en Irán por par-
te del Ayatolah Jomeini y el posterior
fracaso de la operación rescate que con-
cluyó en la muerte de pilotos norteame-
ricanos y la pérdida de numeroso equipo
militar en el desierto persa. Reagan, an-
tes de la toma del poder había encarga-
do a un grupo de analistas políticos de
su confianza, la elaboración de un docu-
mento que reflejara las causas de la pér-
dida de influencia de los Estados Unidos
en Latinoamérica. y el Caribe, el estado
actual de la situación y las posibles alter-
nativas y líneas de acción a seguir para
rescatar la hegemonía cuestionada y la
peligrosa influencia ascendente de Cuba
en el Caribe y en el continente. El resul-
tado de esa invitación fue la creación del
Comité de Santa Fe, integrado por Fran-
cis Bouchey, Roger Fontain, David Jor-
dan, Gordon Summer y Lewis Tabs; to-
dos ellos republicanos, ligados a la Ame-
rican Enterprises Institute y a la Ameri-
can Heritage. El documento elaborado
afirma la tesis de la seguridad hemisféri-
ca, de la doctrina de la seguridad nacio-
nal, de la lucha este-oeste, de las bonda-

des de la economía de mercado y, final-
mente, la necesidad de contener el avan-
ce del socialismo en América Latina y el
Caribe y rescatar para la influencia nor-
teamericana, por razones de seguridad,
aquellos países que sustentan un régi-
men no amigo o adverso a los Estados
Unidos. Allí se mencionaron los casos
específicos de Jamaica, Granada, Guya-
na, Cuba y Nicaragua. Los tres primeros
países han variado radicalmente su posi-
ción original, el segundo de ellos pro-
ducto de una invasión militar directa
por parte de las tropas de asalto especia-
les del ejército norteamericano.

Se dio inicio a una presión directa
e indirecta por parte de la administra-
ción Reagan para hacer retroceder en su
proyecto al FSLN y abrir paso a una en-
trega progresiva del gobierno sandinista
a manos de las fuerzas políticas y econó-
micas nicaragüenses. Al propio tiempo
se dio inicio al apoyo y constitución de
fuerzas militares irregulares formadas
por antiguos miembros de la Guardia
Nacional somocista, dirigentes empresa-
riales que constituyeron la base social
del somocismo y, finalmente, por mer-
cenarios profesionales pagados para esta
labor en concreto. La base de operacio-

nes de esta fuerza subversiva se constitu-
ye en Honduras, funda una representa-
ción política denominada Fuerza Demo-
crática Nicaragüense (FDN) dirigida por
Adolfo Calero, empresario, miembro del
Partido Conservador nicaragüense; el co-
ronel Enrique Bermúdez, formado en el
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Colegio Interamericano de Defensa,
agregado militar en Washington cuando
Somoza y miembro de la fuerza expedi-
cionaria que intervino en la República
Dominicana; Alfonso Callegas, antiguo
Ministro de Somoza; los hermanos Cha-
morro e Indalecio Rodríguez. Ellos con-
forman el llamado "frente norte" con-
formado por fuerzas superiores a los
ocho mil hombres, armados y sostenidos
directamente por el Ejecutivo Nacional
de los Estados Unidos de Norteamerica.
Al propio tiempo, Edén Pastora, cono-
cido con el nombre del Comandante
Cero, se separa de sus funciones guber-
namentales, rompe con el FSLN y anun-
cia su oposición armada al régimen con
la constitución del grupo político-mili
tar ARDE que, desde Costa Rica, debe
hostigar al gobierno sandinista. Sin em-
bargo, Edén Pastora, denuncia al FDN
como fuerza subvencionada por la CIA
e integrada por antiguos somocistas y
se niega a coordinar acciones militares
conjuntas entre el "frente sur" que él
comanda y el "frente norte" con sede
en Honduras.

Paralelamente a la constitución de
estas fuerzas irregulares, estalla el pro-
blema económico-político de la deuda
pública latinoamericana, al evidenciarse
la incapacidad de pago de México, Brasil
y Argentina. La banca internacional pre-
sionada por la administración Reagan
exige la negociación de la deuda de toda
Latinoamérica bajo las condiciones de
pago del FMI, cuyo miembro principal
es Estados Unidos en la figura del Fon-
do de Reserva Federal. Un nuevo ele-
mento de presión directa e indirecta
aparece en la política exterior de la ad-
ministración Reagan, quien inspirado en
el documento de Santa Fe inicia una
arremetida diplomática a través de Cos-
ta Rica, Honduras y El Salvador con el
fin de provocar conflictos interestatales
con Nicaragua y desencadenar un enfren-
tamiento militar que concluiría en la in-
tervención de este país.

1. 1'LAN DE CONTADORA

En el contexto de este cuadro in-
ternacional, los países latinoamericanos
con cierto perfil progresista y que coin-
cidencialmente habían contribuido a la
caída de Anastasio Somoza en 1979 ma-
nifestaron su preocupación por la posi-
ble intervención militar en Nicaragua y
las consecuencias que este hecho aca-
rrearía al resto del continente, con las
tensiones que, en política interna, se
producirían en cada uno de estos países.
Es así como en primer término Vene-
zuela. México y Panamá, inician desde

1981 una serie de acciones tendientes a
obtener una distensión en el área centro-
americana que no significare la pérdida
de los postulados de la revolución san-
dinista basados en el pluralismo políti-
co, la economía mixta y el respeto abso-
luto del principio de la autodetermina-
ción de los pueblos. Esta acción también
tendría un efecto indirecto para estos
países que comenzaban a sufrir la pre-
sión de la banca internacional y la impo-
sición de un modelo económico que ha-
bía traído regímenes militares en otras
latitudes del continente americano. No
obstante estas primeras iniciativas se
dispersaron y amenazaron con perderse
ante la imposibilidad de una acción con-
junta. En Colombia asume el ejecutivo
Belisario Betancour, un hombre de for-
mación liberal en el pensamiento, ter-
cermundista en su concepción económi-
ca-política, austero en su vida privada y
comprometido en un mensaje horizontal
con la población de su país. No obstan-

te, su tuerza ue apoyo electoral se la
proporcionó el dividido Partido Conser-
vador colombiano. Betancour también
recibió un país conmocionado por la co-
rrupción administrativa, el tráfico de
drogas, la violencia institucional y delic-
tual y un estado permanente de subver-
sión rural y urbana inspirado en las más
dispersas influencias marxistas, maoís-
tas, nacionalistas y anarquistas. En ene-
ro de 1983 Belisario Betancour visita a
Caracas y propuso al Presidente Herrera
la constitución de un grupo de países
que por su peso continental pudiera evi-
tar la conflagración en el área centroa-
mericana y mantuviera el principio de la
autodeterminación de los pueblos. He-
rrera acepta la propuesta y Betancour
continuó su viaje a Panamá y Méjico.
Finalmente el Presidente de Panamá por
intermedio de su Canciller formula una
invitación a sus homólogos y los Minis-
tros de Relaciones Exteriores de Colom-
bia, Méjico, Panamá y Venezuela se reu-
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INFORMACION Y ANALISIS DE NICARAGUA DESDE NICARAGUA

nieron en la isla de ( ontadora para pro-
poner sus buenos Oficios o intermedia-
ción en la problemática centroamerica-
na. Nace así el llamado Grupo de Conta-
dora en alusión del sitio donde se reu-
nieron estos países a considerar el pro-
blema.

A 'OYO ;vl UN I SIAL

Una vez que dan a conocer al mun-
do los objetivos del Grupo y que su in-
termediación es aceptada por Centroa-
mérica (Costa Rica, Honduras, El Salva-
dor, Guatemala y Nicaragua) recibe el
inmediato apoyo de la comunidad inter-
nacional que no quiere verse arrastrada
a una toma de posición política y prin-
cipista que podría significar, en caso de
radicalización, una conflagración genera-
lizada. Las Naciones Unidas, la OEA, las
Comunidades Europeas, Inglaterra, la
Unión Soviética, Brasil, Argentina, Chi-
na y en general todos los países respal-
dan la iniciativa. Los Estados Unidos an-
te esta evidencia de paz apoyaron tam-
bién los propósitos de Contadora y la
constitución del Grupo. Sin embargo,
este nuevo elemento no previsto contra-
ría los propósitos del Comité de Santa
Fe y retarda, en consecuencia, todo in-
tento de intervención directa militar en
Nicaragua y posiblemente en El Salva-
dor.

Una nueva etapa se inicia para
Centroamérica, el Grupo de Contadora
y la política exterior de los Estados Uni-
dos. La administración Reagan tomó el
camino del apoyo encubierto a los gru-
pos somocistas agrupados en torno del
FDN, la intervención directa de la CIA
en la formación militar de los grupos lla-
mados "contras" y en la desestabiliza-
ción del gobierno sandinista por medio
del descrédito internacional, el asesinato
político indiscriminado tal como lo pau-
ta el Manual del Guerrillero, el acoso
económico, la presión por la deuda ante
Méjico, Venezuela y Panamá y la agudi-
zación del conflicto bilateral entre Nica-
ragua y Costa Rica, Honduras y El Sal-
vador. Mientras, el Grupo de Contadora
ha venido trabajando conjuntamente
con los países centroamericanos en un
documento de distensión regional que
garantice, al propio tiempo, el pluralis-
mo político. Este documento, conocido
como "Acta para la Paz y la Coopera-
ción en Centroamérica" estuvo redacta-
do a mediados de 1984 y presentado
por el Grupo a Nicaragua, Honduras,
Guatemala, El Salvador y Costa Rica
para su firma y ratificación, prevé los
diferentes compromisos que adquiere la
región en conflicto para obtener la paz:
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Compromisos en materia de derechos

humanos, procesos electorales, manio-

bras militares, armamentos, bases y ase-
sores militares extranjeros, tráfico de

armas y finalmente propone una comi-
sión internacional de seguimiento en la
ejecución del Acta.

SABOTAJE NORTEAMERICANO

De inmediato Nicaragua acoge el
documento mediante un acto público
realizado en Managua en presencia del
cuerpo diplomático acreditadó en ese
país. Esta circunstancia hace dudar al
resto de los estados receptores, quienes
proponen a su vez modificaciones al
Acta presentada y acusan al Grupo de
haber actuado en forma inconsulta en

la elaboración de la misma. Honduras
convoca una reunión de reforma a la
cual no asiste Guatemala y el resultado
es la elaboración de un contradocumen-
to básicamente parecido al anterior pero
que prevé la posibilidad de maniobras
conjuntas con el Colegio Interamericano
de Defensa y la instalación de bases y
asesores extranjeros, allí donde ya exis-
ten. Mientras todo esto se realiza, Esta-
dos Unidos inicia una serie de acciones
para desestabilizar al régimen nicara-

Instituto Histórico Centroamericano
Apdo. A-194
Managua, Nicaragua
Teléfonos: 73037 - 72572 - 74888
Telex: 2296

güense: minado de las aguas territoriales
nicas, cierre del comercio exterior, ma-
niobras militares con Honduras y El Sal-
vador, conocidas como Operación Pino
Grande y finalmente una campaña inter-
nacional para desacreditar el proceso
electoral nicaragüense e impedir que la
oposición participe en el mismo. No
obstante, las elecciones se realizan y son
observadas por personalidades interna-
cionales quienes dan fe de la justeza del
evento y de la maniobra de Arturo Cruz,
candidato de la oposición, para impedir
el evento. Con posterioridad se conoció
que Cruz recibió instrucciones directas
del Departamento de Estado norteame-
ricano en tal sentido. El Washington
Post, dio a conocer un papel de trabajo
del Consejo de Seguridad mediante el
cual se fraguó un plan para impedir el
proceso electoral nicaragüense y, en ca-
so de realizarse, restarle credibilidad a
la elección del presidente Daniel Ortega.
Conjuntamente la Iglesia nicaragüense
se divide en dos tendencias y una de
ellas, la oficial, representada por monse-
ñor Obando, coadyuva en el hostiga-
miento al régimen acusándolo de mar-
xista-leninista.

DEFIMCION POLITICA

A esta altura se sabe que el proble-
ma de Centroamérica es absolutamente
político; de querer o no querer la disten-
sión en el área y de toma de posición an-
te principios de soberanía y autodeter-
minación; y esto sólo lo pueden decidir
ellos. Contadora ya cumplió su cometi-
do al elaborar el Acta para la paz; sin
embargo, el compromiso histórico va
más allá y no pueden desmayar en su
propósito, porque es el efecto buscado
por quienes desean la disolución del
Grupo.

Suscripción anual (12 números)

América Latina: 20 dólares
EE.UU. y Europa: 35 dólares

(El cheque deberá ser enviado
a nombre de Alvaro Arguüello)
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Uruguay
IBA DIFICIL DEMOCRATIZACION
Beatrice Rangel

ANTECED ENTES

El proceso comicial que se celebró el
25 de octubre de este ario, enmarcando
el retorno del Uruguay a la vida demo-
crática, fue producto de un proceso de
concertación política poco usual en
América Latina. En efecto, la reestruc-
turación del sistema político uruguayo
se originó en la toma de conciencia por
parte de la cúpula militar que había to-
mado el poder en 1983, de que el siste-
ma de pactos y alianzas en que su régi-
men se asentaba exhibía signos inequí-
vocos e irreversibles de deterioro. Fue
entonces cuando, a mediados del año
pasado, los cuadros dirigentes de la
Fuerza Naval iniciaron una serie de pre-
siones sobre el Presidente de la Repú-
blica, General Alvarez, para que iniciara
contactos con las fuerzas políticas mo-
deradas a fin de alcanzar acuerdos sobre
la manera de restituirle al país la insti-
tucionalidad democrática.

El deterioro de la base de poder del
régimen militar uruguayo fue a su vez,
consecuencia de la interacción de múl-
tiples y diversos factores, entre los cua-
les destacan los siguientes:
* desacertada política económica de

énfasis monetarista que se tradujo en
la desindustrialización de los sectores
dinámicos (productos derivados de la
ganadería e insumos agrícolas para la
agro-industria);

* exagerada política de represión que
se tradujo en el encarcelamiento de
5.000 personas y el exilio de aproxi-
madamente 400.000;

* caída de los precios internacionales

de los productos básicos y materias
primas de origen agrícola, renglones
que constituyen las principales fuen-
tes de obtención de divisas del Uru-
guay;

* crecimiento exagerado de la deuda
externa, cuyo monto pasó de US$
500 millones a US$ 6.500 millones
en apenas 7 años. Pero la carga peor
en esta materia no está representada
por el monto sino por la utilización
que se le dio a la deuda. En efecto,
el producto de la deuda externa fue
utilizado mayoritariamente para fi-
nanciar inversiones no reproductivas
y el gasto corriente del Gobierno, por
lo que no es posible afirmar que una

modificación en las condiciones ac-
tuales del mercado internacional de
materias primas se traduciría en ma-
yor capacidad productiva y de expor-
tación para aligerar la carga de la
deuda;

* impacto de los procesos políticos de-
sencadenados en Argentina y Brasil
sobre las Fuerzas Armadas Urugua-
yas, cuyos integrantes vieron con te-
mor la posibilidad de que sobre ellos
se iniciara una persecución a la argen-
tina o que se presentara los motines
populares de Rio de Janeiro y Belem
do Pará.
Ante este cuadro crítico, los grupos

de poder que apoyaron la ruptura insti-
tucional comenzaron a distanciarse del
régimen militar. Entre esos grupos, los
más importantes en términos de su po-
tencial de poder son la oligarquía terra-
teniente y el sector financiero de la
burguesía nacional. Ambos comenzaron
a vocalizar su descontento en razón del
impacto que sobre los niveles de produc-
ción agrícola tuvo, por una parte, la po-
lítica de represión en las zonas rurales
que al diezmar la mano de obra trajo
consigo una fuerte depresión agrícola y,
por otra parte, la insolvencia del Gobier-
no frente a la deuda doméstica.

La Fuerza Naval por su parte, rama
militar que había participado en menor
medida en la represión, se erigió en re-
presentante del descontento de los em-
presarios rurales y financieros, provocan-
do serios debates en el seno del Gobier-
no.

La posición de la Fuerza Naval se vio
reforzada por dos factores de índole in-
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ternacional de amplia gravitación sobre
el sistema político uruguayo. El primero
de ellos fue la defenestración del régi-
men militar en la Argentina, con sus se-
cuelas de persecución y castigo a los res-
ponsables de la política tepresiva. El se-
gundo se concretó en el viraje que dio el
régimen militar del Brasil a su política
doméstica como consecuencia de las
presiones populares que amenazaban
con rebasar los linderos del amotina-
miento al agotarse "el milagro" y caer
los niveles de vida de la mayoría de la
población por debajo de la subsistencia.
La respuesta del establecimiento militar
ante esas presiones fue acordar una aper-
tura parcial del sistema político a fin de
ceder el poder paulatina y controlada-
mente, evitando así posibles retaliacio-
nes. Ambos factores llevaron a la oficia-
lidad uruguaya al convencimiento de
que se imponía un cambio en el sistema
político para impedir un levantamiento
popular, con iguales consecuencias a las
experimentadas por los gobernantes ar-
gentinos.

También es necesario reseñar, como
factor que coadyuvó a la concertación
política en el Uruguay, las transforma-
ciones experimentadas por las fuerzas
políticas que allí operan. En efecto,
luego de la amarga experiencia de los
años setenta, cuando las fracciones de
izquierda de los dos partidos tradiciona-
les (Blanco y Colorado) y el Partido Co-
munista participaron en el movimiento
Tupamaro, cuyas acciones gremiales
precipitaron la intervención de las Fuer-
zas Armadas, se concretaron importan-
tes cambios en sus cuadros dirigentes.
Dichos cambios permitieron el ascenso
al control de los respectivos aparatos
partidistas de una nueva generación de
líderes menos ideologizados y más rea-
listas (v.g. Sanguinetti y Alberto Zuma-
rán). Estos noveles dirigentes comenza-
ron a reconstruir la estructura partidista
bajo la bandera del retornó a la demo-
cracia, aprovechando la ausencia o la
proscripción de la dirigencia tradicional.
Por otra parte, los exiliados políticos re-
sidenciados en Europa también iniciaron
contactos políticos en el Uruguay para
crear movimientos de inspiración social-
demócrata distintos a los tradicionales.

Los representantes de este relevo ge-
neracional se avocaron a atraer la adhe-
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Sión de la numerosa clase mediá urugua-
ya al sector social que comenzaba a ha-
cer oposición al Gobierno, como conse-
cuencia del estancamiento económico y
el desempleo imperante.

El proyecto político de reinstituir el
régimen democrático mediante el apoyo
de fuerzas políticas pluralistas y de ca-
rácter • policlasista, atrajo por lo tanto el
interés inmediato de las clases medias.

Es así como se hizo posible el llama-
do "Acuerdo del Club Naval", según el
cual el régimen se comprometió a reali-
zar las prometidas elecciones en octubre
de 1984, a condición de que las nuevas
fuerzas políticas aceptaran que no era
posible desproscribir a todos los movi-
mientos que operaban en el Uruguay y
particularmente a aquéllos que habían
participado en la subversión armada. Otra
condición fue el mantenimiento de la
inhabilitacióñ política de dos líderes de-
mocráticos: el General Liber Seregni y
Wilson Ferreira Aldunate. El primero
porque en opinión de las tuerzas Arma-
das, había cometido el delito de sedi-
ción al dirigir un movimiento militar
contra el régimen en 1976; y el segundo
por supuestas vinculaciones con organi-
zaciones de izquierda y por estar incurso
en el delito de vilipendio a las Fuerzas
Armadas. Ambos argumentos ocultaban
el interés de los militares uruguayos en
impedir el ascenso al poder de cualquier
figura política que con la adhesión po-
pular decidiera iniciar una purga en esa
institución al estilo de la Argentina.

Bajo ese condicionamiento, se lleva-
ron a cabo los comicios, en lo que resul-
tó ganador el Dr. Julio Sanguinetti, can-
didato del •Partido Colorado., quien ob-
tuvo el 33 por ciento del voto popular.
En segundo lugar quedó colocado el can-
didato del Partido Nacional, Dr. Alberto
Zumarán con el 29 por ciento de los vo-
tos. En tercer lugar, en términos de la
votación obtenida, se colocó el Dr. Cro-
ttogini, candidato del Frente Amplio.

Los resultados de los comicios reve-
laron que ninguna de las fuerzas políti-
cas participantes en ellos cuenta con su-
ficiente respaldo como para alcanzar por
sí sola la meta de consolidar el sistema
democrático. De hecho, si llegara-a pro-
ducirse un impasse político como el que
existe en el Ecuador, donde se observa
una radicalización de los partidos y una
guerra a muerte entre el Ejecutivo que
sólo cuenta con un respaldo minoritario
y el Parlamento que representa la mayo-
ría política del país, es casi seguro que
los militares uruguayos intervendrían
nuevamente para restituir el orden. Es
así como el Presidente Sanguinetti debe-

rá pactar con las restantes fuerzas políti-
cas, de modo de lograr el mayor respal-
do posible al paquete de políticas anti-
crisis que su administración deberá
adoptar.

LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE
UN POSIBLE ACUERDO

• Vamos ahora a dirigir el análisis hacia
las limitaciones que la realidad socio-
económica y política del Uruguay impo-
ne a la acción de dichas fuerzas para de-
rivar de allí el posible contenido y es-.
tructura del acuerdo a negociar por San-
guinetti.

Limitaciones económicas

Deuda externa:

Las condiciones depresivas que en la
actualidad imperan en el mercado inter-
nacional de materias primas permiten
afirmar, sin temor a equivocarnos, que
el Uruguay no podrá hacer frente al
compromiso asumido ante los acreedo-
res de solventar el próximo año el pago
de intereses por un monto de US$ 450
millones. Dicha suma equivale, aproxi-
madamente, al 60 por ciento de los in-
gresos por exportaciones, lo cual significa
qup de realizar esa erogación el país de-
bería restringir las importaciones a nive-
les inferiores de lo que el funcionamien-
to de la economía exige, lo cual provo-
caría el desabastecimiento y la parálisis
del aparato productivo. Huelga señalar
el impacto que esto tendría sobre los
niveles de empleo y la inflación.

Empleo:

La situación del empleo es una va-
riable dependiente de las perspectivas
de reactivación económica. Como quiera
que esta es una variable clave para la paz
social y la estabilidad política, el Gobier-
no deberá favorecer la reactivación in-
mediata, lo cual es imposible si sigue las
pautas del FMI. En consecuencia, el úni-
co camino abierto al Gobierno es apli-
car una política de reactivación basada
en el fomento a las exportaciones me-
diante el incremento de la productivi-
dad. Para ello es necesario contar con
créditos externos para la renovación de
la planta de capital y el reordenamiento
de las finanzas domésticas, tanto desde
el punto de vista público como privado,
procurando eliminar las erogaciones des-
tinadas al gasto no reproductivo y au-
mentar la tasa de recaudación fiscal y de
recuperación de créditos.

Costo de la vida:

Está claro que la actual crisis sólo po-

drá resolverse fomentando la recupera-
ción del sector agropecuario. Esto plan-
tea la necesidad de adoptar una política
de precios preferenciales para ese sector,
y otra de apertura de canales crediticios,
tanto de origen público como privado.
En el sector público dichas políticas sig-
nifican aumentos en la recaudación fis-
cal y la creación de nuevos instrumentos
financieros. En el sector privado, el
control de las carteras de la banca y el
subsidio de los préstamos agrícolas con
el producto de los préstamos comercia-
les e hipotecarios. En ambos casos el
impacto fmal será un aumento del costo
de la vida.

Sueldos y salarios:

La reactivación económica, el incre-
mento de los niveles de empleo y el con-
trol de la inflación, hacen necesario el
establecimiento de controles sobre los
sueldos y salarios. Como quiera que la,
hasta ahora contenida, acción reivindica-
tiva de los sindicatos se reactivará al ins-
titucionalizarse el orden democrático
colocando presiones sobre el Gobierno
para lograr aumentos salariales, acción
que además será legitimada por el incre-
mento sobre el costo de la vida que la
reactivación demanda, uno de los instru-
mentos disponibles para la administra-
ción de Sanguinetti sería el de controlar
los precios de algunos productos que tie-
nen impacto significativo sobre el consu-
mo popular. El otro instrumento sería el
subsidio directo a las familias de meno-
res ingresos, el cual pareciera ser menos
contradictorio con la política de precios
diferenciales para la agricultura.

Paridad cambiaria:

Aquí será necesario restablecer la ver-
dadera valoración US$/ peso uruguayo,
lo cual comporta una devaluación con
control de cambios, de modo de evitar
la fuga de divisas. Esto favorecería las
exportaciones pero aumentaría el costo
de la vida al encarecer las importaciones.

Limitaciones políticas

Participación:

El carácter precario de la nueva de-
mocracia uruguaya implica que forzosa-
mente se deberán mantener algunas res-
tricciones a la participación de los gru-
pos políticos radicales constituidos por
aquellas fuerzas que participaron en la
subversión armada y las Fuerzas Arma-
das. Esto sólo es posible rechazando
cualquier intento a favor de la liberali-
zación general de las normas que regu-
lan la actividad política. Así es necesario
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descartar, tanto las propuestas de amnis-
tía total e irrestricta, como las referidas
al "borrón y cuenta nueva en materia de
responsabilidades por la represión".

Pactos y alianzas:

Las exigencias de estabilización del
sistema reclaman la desactivación de
movilizaciones masivas de la población
en búsqueda de metas reivindicativas en
el campo social, económico o político.
Esto sólo es posible mediante un acuer-
do cupular entre la dirigencia sindical y
terrateniente, elementos progresistas de
las Fuerzas Armadas y líderes de fuerzas
políticas democráticas. La consolidación
de dicho acuerdo, a su vez, sólo se con-
cretará en la medida en que Sanguinetti
logre presentar un programa mínimo de
gobierno que sustraiga del fragor del de-
bate político los temas de mayor capaci-
dad desestabilizadora, como la deuda
externa, la política de apertura gradual
a& la participación política y la acción
reivindicativa de los gremios.

El acuerdo

Pensamos que el acuerdo nacional a
suscribir por Sanguinetti podría asumir
el siguiente contenido:

Política económica:

Deuda externa: renegociación, mas
no denuncia del acuerdo con el FMI,
de modo de mantener el respaldo de
los siguientes sectores:

— Bancario: que no sufriría el im-
pacto de una suspensión de las lí-
neas de crédito externo como con-
secuencia de la denuncia del acuer-
do.

— Militares: que no se verían humi-
llados innecesariamente por una
política de desconocimiento de las
obligaciones internacionales asu-
midas por ellos.

— Partidos políticos: tanto el Blanco
como el Frente Amplio podrían
sostener ante el electorado que
obtuvieron una significativa victo-
ria al lograr que el Partido Colora-
do revise una obligación interna-
cional lesiva para el país, acción
que la fuerza de Sanguinetti no
presentó como bandera en la cam-
paña electoral.

— Gremios: tanto patronales como
sindicales estarían de acuerdo con
esta medida pues, en el primer ca-
so, el acuerdo con el FMI afecta la
tasa de ganancias al profundizar la
recesión y en el segundo deprime
los salarios reales y aumenta el de-

sempleo.
Política de ingresos. aquí es posible
mantener un respaldo mayoritario al
Gobierno mediante la adopción de
una política de sustitución de la fuen-
te impositiva trasladándose del con-
sumo de los ingresos. También es po-
sible sostener una línea de incremen-
tos a los impuestos de importación,
sobre todo de los bienes suntuarios.
Sólo los estratos superiores del esca-
lafón de ingresos resentirían esta po-
lítica, pero su posición podría ser
neutralizada mediante concesiones
en materia de política salarial.
Política de gasto: otra manera de al-
canzar un respaldo mayoritario sería
mediante la adopción de una políti-
ca de reducción. drástica de los gastos
militares en beneficio de las inversio-
nes para el sector agrícola y los sub-
sidios al consumo de bienes esencia-
les de las familias de menores ingre-
sos. Sólo lo militares se opondrían,
pero es posible negociar con ellos es-
ta medida a cambio de la no conce-
sión de una amnistía total e irrestric-
ta.
Política de créditos: como quiera que
la mayoría de los poderes fácticos se
pronuncia por créditos para el sector
agroindustrial, mientras que sólo
existe oposición por parte del sector
financiero de la burguesía, la salida
más favorable a este problema sería
el establecimiento de restricciones a
la cartera de la banca comercial, así
como al nivel de tasas de intereses
destinados al sector agro-industrial,

dejando en libertad total a ese sector
para aplicar las tasas (le interés que
considere retributivas a los créditos
comerciales y a las operaciones con
el resto del mundo. Esto último es
particularmente importante para la
banca comercial uruguaya que en los
últimos arios se ha convertido en una
suerte de "refugio financiero" al esti-
lo de Suiza, donde se colocan capita-
les de dudosa procedencia.
Política de sueldos y salarios: el plan-
teamiento que cuenta ton mayores
probabilidades de ser respaldado po-
líticamente por los poderes fácticos
del Uruguay es el formulado por el
Partido Colorado en el sentido de
indexar los sueldos y salarios a los au-
mentos de productividad. Este arre-
glo permitiría el ejercicio de cierta
acción reivindicativa por parte de los
sindicatos, la reconstrucción de la ta-
sa de ganancias, la reactivación eco-
nómica por la vía de la competencia
entre la fuerza laboral para apropiar-
se de mayores ingresos mediante au-
mentos en su capacidad productiva y
el logro de mayores niveles de com-
petitividad en el exterior.
Política cambiaria: aquí es más difí-
cil alcanzar un acuerdo nacional, to-
da vez que dentro de las propias filas
del Partido Colorado existen podero-
sos grupos que se oponen tanto a la
devaluación como al control de cam-
bios, mientras las otras fuerzas polí-
ticas sostienen la necesidad de adop-
tar medidas radicales que incluyen la
nacionalización de la banca.
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Política civil

Participación política: aquí sólo es
posible aplicar la fórmula de Sangui-
netti en relación al m antenimiento de
cie rto control de la participación me-
diante la aplicación del paquete am-
nistía —indulto— perdón. Así se lo-
graría expurgar las Fuerzas Armadas
de los elementos antidemocráticos
con la natural complacencia de los
partidos de oposición y sus bases de
poder y, al mismo tiempo, la desacti-
vación de cualquier intentona golpis-
ta por parte de los militares al some-
ter la participación de las personas in-
volucradas en el pasado subversivo a
la aceptación del juego democrático
y poste rior emisión de un certificado
de buena conducta por parte del Go-
bierno.

Reforma jurídica: es evidente que
Sanguinetti tendrá que hacer una se-
rie de concesiones en este campo a
fin de poder contar con suficiente
poder de negociación como para de-
sactivar los instrumentos de inte rven-
ción en el proceso político con que
cuentan los militares. Entre las con-
cesiones más importantes y factibles
figuran la restitución de la autonomía
judicial, de las libertades de asocia-
ción y de los controles del Gobierno
sobre los medios de comunicación.
Esto equivale de hecho a efectuar
una reforma, sin llamarla por ese
nombre, del estatuto de seguridad y
defensa. Una vez alcanzados estos
cambios, se podría plantear la refor-
ma formal de dicho estatuto.

Compensaciones: también es muy
probable que Sanguinetti acceda a
conceder compensaciones tanto pe-
cuniarias como de tipo laboral a algu-
nas de las víctimas de la represión, ta-
les como aquellos que fueron suspen-
didos de sus empleos en razón de su
memb recía político-partidista o gre-
mial.

Política Internacional:
Asuntos económicos: las caracterís-
ticas de la producción uruguaya di-
ficultan la penetración de los merca-
dos de Europa y Estados Unidos, sal-
vo en el caso del cuero y sus deriva-
dos. Esto es así porque la mayoría de
los productos que exporta el Uruguay
son competitivos y no complementa-
rios de la producción agro-industrial
en esos países. De allí que una de las
medidas más indicadas en este ámbi-
to es la de regionalizár el comercio
exterior del país. Esto además goza-
ría del respaldo de la oposición, de
los productores rurales y de un im-
po rtante sector de la banca. En coid-
secuencia, es posible que el nuevo
Presidente considere-la posibilidad de
adoptarlas medidas propuestas por el
Frente Amplio en relación a la puesta
en marcha de acuerdos regionales de
producción e intercambio y de utili-
zación de soluciones financieras pro-
pias a la región. Ambas medidas am-
pliarían las posibilidades de intercam-
bio con países como el Brasil, México
y los miembros del Grupo Andino.
También existirían buenas perspecti-
vas en este sentido para el intercam-

bio con países socialistas, lo cual ob-
viamente atraería el respaldo de la
oposición.

Asuntos políticos:
— Confrontación Este-Oeste: la úni-

ca manera de obtener el respaldo
mayoritario del tejido político
uruguayo sin provocar las iras de
las Fuerzas Armadas es abstenién-
dose de hacer pronunciamiento al-
guno en esta materia y mantenien-
do un perfil muy alto en otros
asuntos de mayor importancia e
impacto en términos de la consoli-
dación de la .estabilidad democrá-
tica.

— Fomento de la democratización
latinoamericana: el bajo perfil Es-
te-Oeste sería compensado con un
alto perfil en esta área. De ahí que
sea muy probable que Sanguinetti
adopte las propuestas del Partido
Nacional en el sentido de reactivar
la COPPPAL y de establecer un
foro de personalidades derñocráti-
cas del mundo. Esta política in-
cluiría además el restablecimiento
de relaciones diplomáticas con Ve-
nezuela y poste riormente Cuba,
así como un acercamiento hacia
Argentina y Brasil.

— Política hemisférica: a fin de darle
satisfacción a los militares y obte-
ner respaldo para la negociación
de la deuda, es muy probable que
se produzca un acuerdo de mante-
ner un "frío acercamiento" a los
Estados Unidos y una posición de
neutralidad frente a la OEA.
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ACLARATORIAS
LIMITACIONES DE UN ARTICULO

SOBRE LA VISITA PAPAL

En el pasado número de febrero "SIC" dedicó un
artículo a la evaluación de los medios masivos dentro de
un balance general de la visita: "De la religión espectacu-
lar al espectáculo religioso" de Jesús María Aguirre. No
han faltado reacciones de acuerdo, ni tampoco críticas y
reclamos. Para todos ellos esta aclaratoria.

Como responsable del artículo tengo que reconocer
algunas deficiencias conscientes debidas tanto al autor co-
mo a la revista para no hablar de otras limitaciones propias
de cualquier punto de vista situado y humano. Por parte
de la revista me pareció razonable la eliminación de algu-
nos capítulos secundarios que estaban en el original (trata-
miento de la radio, discos, revistas, souvenirs...) por obvios
motivos de espacio. Por parte del autor debo señalar que
una de las deficiencias más notables de esa evaluación
sucinta ha sido la falta de referencias sobre los medios ma-
sivos de provincia. Se impuso una opción por los medios
de mayor alcance y penetración nacional. Pero, aun así, la
necesidad de manejar en tan breve tiempo una masa ingen-
te de mensajes que incluyera todos los medios representa-
tivos y a lo largo de la misión-visita, obligaba a señalar so-
lamente los rasgos fundamentales y algunos sesgos más no-
torios. A ello se añadía el problema de la presentación.

Unos datos meramente numéricos acaban desdibujando el
panorama y haciendo insoportable el texto. Ahora bien, al
tomar la vía de la ilustración de casos para presentar las
tendencias en el tratamiento se logra hacer más interesante
la exposición pero se comete el error de silenciar otros
tantos casos, a veces notables. Por otra parte la preocupa-
ción se centraba más en el medio que en los comunicado-
res.

Obviamente cabría mencionar el trabajo significati-
vo de comunicadores como Jesús Martínez, Beatriz Brice-
ño, Ross Mary Gonzatti, Omar Luis Colmenares, Rosa Uz-
táriz, Brígido Marquina,—quien sin duda fue uno de los
periodistas que mejor cubrió la retroalimentación de la vi-
sita (cf. Ultimas Noticias)— y algunos más de otros me-
dios. Pero cabe decir aquello de que "una golondrina no
hace verano", y que el tono general de "El Diario de Cara-
cas" fue periodísticamente insípido, el del "Nacional" in-
cisivo, tan incisivo como el del "Universal" en sentido
contrario, y el de las publicaciones Capriles sensacionalis-
ta, aun reconociendo el mérito de periodistas como Brígi-
do Marquina y el citado "Suplemento Cultural" de "Ulti-
mas Noticias".

Jesús M. Aguirre

CARTA A LA REDACCION

Caracas, 4 —Marzo— 1985

Señor
Director de la Revista SIC
Presente. -

Distinguido Señor Director:

Tuve la oportunidad de leer el número de Febrero
de la Revista SIC gracias a un buen amigo que me la envió,
motivado por el interesante análisis que ella trae sobre la
visita del Papa a nuestro país. Encontré en ese trabajo, por
cierto, desde mi modesto punto de vista, aciertos y desa-
ciertos. Pero lo creó útil para ensayar reflexiones, con áni-
mo crítico, sobre grandes acontecimientos como ese. No
es a ello, sin embargo, a lo que quisiera aquí referirme.

Efectivamente, en otro espacio sin firma ("Vida Na-
cional"), encontré una alusión a la carta que Eduardo Fer-
nández, Secretario General Nacional de COPEI, envió a los
Dirigentes Regionales del Partido. En la nota se cambia,
no sé si con intención acomodaticia pero al menos con
efecto distorsionante, el sujeto destinatario de la carta. Y
algo más: se habla tendenciosamente de "línea oficial" y
de "candidatos prefabricados" metiendo todo dentro de
un contexto según el cual "la aplanadora de los partidos se
ha hecho presente para impedir cualquier decisión crítica
e independiente'. Finalmente se nos engloba allí en una
censura a quienes "por razones electorales (tratamos) de
presentar una faz de `pureza democrática' ':

No sé si esas referencias interpretativas obedecen a
algún prejuicio cerrado y agresivo, en cuyo caso sería inútil
cualquier argumentación de mi parte para esclarecer el
sentido verdadero y positivo de la carta de Eduardo Fer-
nández, elaborada por cierto a petición del propio FTC,
en favor de las decisiones tomadas democráticamente por
los trabajadores a él afiliados. Si ese fuese el caso (de áni-
mo predispuesto contra el FTC y contra COPEI), tampoco

haríamos nada con hacerle llegar algún material producido
por nosotros, que aclara nuestra concepción y nuestra
práctica-en materia de autonomía sindical, democracia in-
terna y disciplina partidista

Pero podría darse más bien en el autor ae la nota un
desconocimiento (¿por culpa suya o nuestra?) de las posi-
ciones que públicamente hemos venido sosteniendo, desde
hace muchos años, y que son porsupuesto súsceptibles de
críticas honestas y del consiguiente perfeccionamiento.
Pero, en todo caso, han sido adoptadas con la mejor buena
fe, sin intenciones electoreras, aunque con sentido realista
del entorno sindical y político en que nos movemos. Persi-
guiendo, fieles a nuestros principios, el objetivo del sindi-
calismo apartidista y con el deseo de ir superando los es-
quemas de "correa de transmisión" que los partidos Mar-
xista-Leninistas imponen en favor de ellos a los Sindicatos,
como sucede ahora mismo en Cuba o en Nicaragua, para
hablar sólo de Latinoamérica; o como es la praxis, en Ve-
nezuela misma, de Acción Democrática, con el evidente
¡pero superable! contagio de su ejemplo. A ese esfuerzo
nos referimos, entre otros elementos, cuando los trabaja-
dores socialcriatianós, con toda la comprensión y el apo-
yo de nuestro partido, hablamos de la democratización y
la renovación sindica¿ Y en esto, como en todo, tenemos
la obligación de ser honestos. Ya suministrar las informa-
ciones del caso a quienes, ignorantemente honestos, estén
dispuestos a recibirlas.

Me complazco anexándole, en todo caso, algún ma-
terial informativo que podría resultarle útil al autor de
"Vida Nacional", para los juicios e interpretaciones que a
bien tenga.

Soy de Ud. atentamente,

DAGOBERTO GONZALEZ A.
Secretario General Nacional

del F. T.
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EE. UU. Y NICARAGUA
EL DIA DE SAN VALENTIN EN EL RAJ

CENTROAMERICANO

Carlos _Fuentes
Un problema bilateral de asilo político entre Costa Ri-

ca y Nicaragua ha servido a los Estados Unidos y a sus tres
clientes centroamericanos —Costa Rica, El Salvador y Hon-
duras— para crear un obstáculo, acaso insuperable, en el pro-
ceso diplomático iniciado por los cuatro países de Contadora
—Colombia, México, Panamá y Venezuela.

La decisión de sabotear la reunión en Panamá el 14 de
febrero es sólo la culminación de una escalada que se inició
en septiembre cuando parecía que Contadora iba en serio y
que no bastaba el apoyo de labios para afuera cuando se te-
nía enfrente un Acta de Paz y Cooperación con fuerza de
tratado y aprobada por las cinco naciones de la América Cen-
tral.

La diplomacia de Contadora ocurre dentro de un mar-
co de relaciones asimétricas en las Américas: demasiado po-
der de un lado —los Estados Unidos—, muy poco poder del
otro lado —la América Latina. Esta ausencia de simetría nos
ha conducido a una búsqueda constante de arreglos diplomá-
ticos capaces de limitar el poder excesivo de los Estados Uni-
dos dentro de fronteras jurídicas aceptables para ambas par-
tes: tales fueron, por ejemplo, los casos de las conferencias
interamericanas de Buenos Aires, Lima y La Habana en la
época de Roosevelt; del quid pro quo durante la presidencia
de Truman entre el principio de no intervención consagrado
en la conferencia de Bogotá y el principio de seguridad colec-
tiva en la de Quitandinha. Tal fue el caso de las negociaciones
sobre el Canal de Panamá alentadas por los diplomáticos de
Carter —Cyrus Vance, Elsworth Bunker y Sol Linowitz—, sin
las cuales acaso tendríamos ahora una guerra centroamerica-
na en las calles de Balboa y Colón.

Hoy el problema abarca a toda la región centroamerica-
na: ¿Guerra o diplomacia? Los países del Grupo Contadora
han optado por la diplomacia: ésta es su política explícita.
Los Estados Unidos no parecen tener una política coherente.
Rinden pleitesía verbal a la diplomacia, pero la tirotean ape-
nas levanta el vuelo.

Los Estados Unidos quisieran derrocar al gobierno de
Managua, pero no saben si hacerlo por erosión o por invasión.

Los Estados Unidos financian y dirigen ejércitos con-
trarrevolucionarios a las órdenes de la CIA y de los oficiales
de la Guardia Nacional de Somoza a partir de territorios hon-
dureños, pero proclaman que Nicaragua amenaza a sus vecinos.

Los Estados Unidos minan los puertos nicaragüenses,
propician guerras encubiertas totalmente descubiertas, violan-
do con ello su propio derecho interno: el título 18, sección
960 del Código Penal de los Estados Unidos y la Ley de Neu-
tralidad; se rehusan a asumir la responsabilidad jurídica por
sus actos negándose a comparecer ante la Corte Internacional
de La Haya; patrocinan actos de terrorismo de estado y ale-
gan que todo ello lo hacen en defensa propia: Goliat se de-
fiende de David.

El presidente Ronald Reagan, en todos y cada uno de
los discursos pronunciados a partir de su segunda inaugura-
ción en enero, ha condenado al gobierno de Nicaragua y ha
proclamado su apoyo a los contras, a los cuales llama "freedom
fighters", o sea luchadores por la libertad. Pero en un mundo
dividido en bloques, el luchador por la libertad es el que lu-
cha contra la potencia hegemónica que le niega independen-
cia a su país. Son combatientes por la libertad de sus países
los afganos o"los polacos que se oponen a la hegemonía sovié-
tica en Afganistán o Polonia. Son combatientes por la liber-

tad los nicaragüenses y los salvadoreños que luchan contra la
hegemonía de los Estados Unidos en la. América Central, no
los mercenarios pagados para que la América Central siga
siendo el Raj norteamericano en este, hemisferio.

- Los Estados Unidos carecen de una política coherente
en la América Central. De allí el peligró: lo que Washington
tiene es una larga historia de intervención violenta en la Amé-
rica Central. El peligro es grande, dada la ausencia de políti-
ca, de deslizarse de esta serie de acciones ilegales y provocati-
vas a un estado de guerra que nadie puede frenar.

Son los amigos de los Estados Unidós quienes les han
ofrecido a los Estados Unidos la alternativa de la cual care-
cen: la alternativa diplomática, fundada en la razón de ser de
toda negociación: todos sacrifican algo para que todos ganen
algo más importante aún..

La mesa para la negociación fue dispuesta por cuatro
amigos de los Estados Unidos: Colombia, México, ,Panamá y
Venezuela. No se trata de cuatro países marxista-leninistas o
manipulados por la URSS, sino de cuatro países qué conocen
el territorio, los; problemas y las personalidades 'centroameri
canas mejor que los Estados Unidos. Contadora no es el re-
sultado de una conspiración comunista, sino de la imaginación
diplomática y la voluntad política de los presidentes Miguel de
la Madrid, Nicolás Ardito Barletta, Belisario Betancourt y
Jaime Lusinchi. Si los Estados Unidos no pueden negociar
con ellos, ¿con quienes pueden hacerlo? ¿Qué desean los Es-
tados Unidos en el hemisferio: amigos o satélites?

Los eventos del día de San Valentín parecen contestar,
deplorablemente, esta pregunta. El boycott de hecho a Con-
tadora desprecia plenamente las razones legales e históricas
de la América hispanolusitana. Desconoce la profunda preo-
cupación latinoamericana: queremos ser nosotros mismos y
queremos que los Estados Unidos nos comprendan y nos res-
peten en plena reciprocidad. El hecho de que seamos distin-
tos —en cultura y políticamente— no significa que seamos
enemigos de los Estados Unidos o títeres de sus enemigos.
Pero la violación constante de los acuerdos diplomáticos por
los Estados Unidos puede ser el resorte de revoluciones vio-
lentas en la América Latina, basadas en la convicción de que
Washington no tolerará a gobiernos de izquierda electos de-
mocráticamente. Sólo tres revoluciones han sobrevivido: las
de México, Cuba y Nicaragua. Las tres crearon ejércitos revo-
lucionarios en los cuales apoyarse. De lo contrario; hubiesen
sido derrocadas como lo fueron Arbenz en Guatemala y
Allende en Chile. .

La consolidación de una política de bloques después de
la segunda guerra le dio otra dimensión al problema: la ten-
tación de los regímenes revolucionarios ha sido buscar apoyo
de la Unión Soviética para contrarrestar la agresión norteame-
ricana. Una revolución asediada en la América Latina puede
concebir la alianza con Moscú como un imperativo de su se-
guridad nacional. Esto fue posible en 1961 porque tanto Cu-
ba como la URSS lo quisieron. Hoy, ni la URSS ni Nicaragua
lo desean. La perfidia peor de la política de Reagan es no só-
lo hacer creer lo contrario, sino obligar por todos los medios
a Nicaragua a no contar con más apoyo que la URSS.

Contadora surgió para desplazar estos y . otros peligros,
ofreciéndole una solución latinoamericana a problemas lati-
noamericanos. En dos años de labor tenaz, el grupo logró es-
tablecer el diálogo entre las cinco repúblicas de Centroamé-
rica en la primera mitad de 1983; obtener el respaldo del Se-

137



DOCUMFNTC
cretario General dfla ONU y la obligación de informar al
Consejo de Seguridad en mayo de 198$; confirmar el apoyo
personal de los cuatro jefes de Estado de Contadora en Can-
cún en julio de 1983; presentar un documento de objetivos
como base para las negociaciones en septiembre de 1983;y
establecer en enero de 1984 tres comisiones para implemen-
tar las obligaciones aceptadas en el documento de objetivos.

El trabajo de las tres comisiones (política, de seguridad
y socioeconómica) no tiene precedentes en la historia del ist-
mo: incluyó a más de cien funcionarios centroamericanos y
las cinco naciones tuvieron amplia oportunidad de luchar por
sus respectivos puntos de vista, disentir de los dé"sus vecinos,
hacer observaciones y ofrecer reservas. El meoll 'ó,del Acta de
Contadora, terminada y presentada entre julio y agosto de
1984, es su capítulo sobre seguridad: en él se inscriben las
prohibiciones y garantías para todos los Estados de la región
y, ciertamente, para los Estados Unidos: eliminación de pre-
sencias militares foráneas, incluyendo bases y asesores milita-
res extranjeros; prohibición del paso de armas de un país a
otro, o del uso del territorio de un país por fuerzas irregula-
res contra los países vecinos; erradicación del terrorismo, la
subversión y el sabotaje; y bases para el control y reducción
de la carrera armamentista en Centroamérica.

Los Estados Unidos fueron constantemente informa-
dos por sus amigos sobre lo que estaba ocurriendo y tuvieron.
oportunidad amplia de influir sobre el resultado e incluso,.
mediante presiones, de alterarlo o de hundir el proceso. La
misma oportunidad tuvieron las cinco repúblicas itsmeñas. Es
decir, la revisión ya había ocurrido cuando el Acta fue abier-
ta a la firma.

Entonces ocurrió lo que Estados Unidos no había cal-
culado: Nicaragua anunció su intención de firmar, sin obje-
f tlnes, el Acta. La administración Reagan, que se precia de
Saber cuánto se jala la cadena de cada excusado en Managua,
creía que Managua no iba a firmar el Acta por los mismos
motivos que desde ese momento los Estados Unidos descu-
brieron como intención propia: porque el Acta compromete
a los Estados Unidos y esto es intolerable para una nación
imperial que quiere mantener asesores, tropas, maniobras y
sujeción política en la región.

La oposición de hecho a Contadora es la oposición de
hecho a la independencia de una pequeña nación de tres mi-
llones de habitantes, secularmente sujeta a los Estados Uni-
dos, de la autoproclamación de William Walker como presi-
dente de Nicaragua en 1857 al derrocamiento de Santos Ze-
laya por Taft," a las sucesivas ocupaciones por los infantes de
marina, a la firma del Tratado Bryan-Chamorro de 1916 que
acepta el protectorado norteamericano sobre .Nicaragua al
asesinato de Sandino y a la instalación de Somoza y la Guar-
dia Nacional como cancerberos de Washington, debidamen-
te protegidos y alimentados durante más de cuarenta años.

Reagán jamás le hubiese pedido democracia liberal a
Somoza, ni le hubiese organizado ejércitos de contras, ni le
hubiese minadó los puertos. El gobierno sandinista sin duda
no es perfecto, y es el primer gobierno independiente en Ni-
caragua. La furia norteamericaná contra Nicaragua `no se ba-
sa en intereses económicos nimios ni en intereses de seguri-
dad que el Acta de Contadora, así como el presidente Daniel
Ortega, han *reconocido. Se trata de algo que nuestro siglo
ha redescubierto con una especie de temblor babilónico: el
ejercicio de poder por el poder es el máximo afrodisíaco po-
lítico.

La suma de acciones norteamericanas a partir de sep-
tiembre han enviado un claro mensaje a los países clientes
del Istmo: no estamos dispuestos a negociar y quien apoye
seriamente las negociaciones - desdeña nuestra voluntad. Bas-
ta estar plantado en San Salvador, Tegucigalpa o San Jósé
paró entender los signos: rechazo del Acta de Contadora por-
qué Nicaragua la firma, retirada de la Corte Internacional
de. Justicia, retirada de las pláticas de Manzanillo, decisión

de apoyar a como dé;lugar a los Contras, presiones para ais-
lar a Nicaragua económica y políticamente. ¿Quién puede,
después de todo 'esto, comprometerse en un proceso diplo-
mático? Por sus actos, los Estados Unidos han hecho desa-
parecer, prácticamente, • el espacio del diálogo. Tampoco
quieren iniciar una invasión de Nicaragua sin las condiciones
que el Estado Máyor le ha dictado a Weinberger: seguridad de
ganar, velocidad de la acción, apoyó interno en los Estados
Unidos.

La lógica de los hechos parece conducir a la guerra, to-
da vez que la diplomacia ha sido desdeñada brutalmente. Sin
embargo, no serán los Contras, por más armados que estén,
quienes habrán de derrocar al gobierno de Nicaragua. Esto só-
lo lo pueden hacer las fuerzas armadas de los Estados Unidos.
El ejército de los Estados Unidos puede ocupár Managua, ins-
talar a los contras y hundirse en el pantano de una de las más
feroces guerras civiles que este hemisferio haya conocido: los
sandinistas están perfectamente preparados para reanudar
una guerra prolongada que esta vez sería, como lo fue para
Benito Juárez en 1862, una guerra nacional contra el invasor
extranjero. Los contras mostrarían su estirpe somocista: el
nuevo fuerte sería , el coronel Enrique Adolfo Bermúdez, an-
tiguamente de la guardia nacional, y su gobierno se estrenaría
con un baño de sangre. Pastora volvería a sus actividades gue-
rrilleras, Róbelo y Calero demostrarían que son hombres de
paja de un somocismo restaurado y ¿qué diría de todo esto
Arturo José Cruz? -

La guerra en Nicaragua: la guerrilla salvadoreña, que
está perfectamente organizada y mantiene en el impasse al
ejército oficial armado por los EE.UU., abandonaría la ruta
de La Palma y rompería el impasse; las endebles estructuras
de Honduras y Costa Rica se sacudirían y acaso se desploma-
rian:'la guerra se extendería dentro de sus territorios, el hon-
dureño que los contras consideran suyo, el costaricense iner-
me y presa de convulsiones económicas. Guatemala ya no po-
dría obviar, como lo ha hecho hasta ahora su canciller Fer-
nando Andrade, la internacionalización de sus-problemas in-
ternos. México se vería dividido, como toda la América Lati-
na, por la exigencia de definición norteamericana: con noso-
tros o contra nosotros. El doctor Constantin Menges y el ge-
neral Paúl Gorman verían sus sueños'realizarse: 'un México
desestabilizado por obra y gracia del peculiar arte,norteame-
ricano de cumplir sus peores profecías mediante acciones
miopes y estúpidas. -

Pero más allá del área inmediata del conflicto, la inva-
sión de Nicaragua podría ser el detonante de la precaria situa-
ción económica, política y social del continente: desempleo,
inflación, deuda externa, fuga de capitales, estancamiento de
la producción, abandono de programas de beneficio social,
pérdida .del escaso progreso alcanzado desde 1945: las mani-
festaciones se sucederían; las brigadas de voluntarios acudi-
rían a Nicaragua, jóvenes mexicanos, argentinos, colombia-
nos, aparecerían muertos en las pantallas dé México, Buenos
Aires • y Bogotá, jóvenes norteamericanos aparecerían muer-
tos en las pantallas de Chicago, Houston, Wichita y Portland,
la izquierda sería desbordada por la aparición en las calles de
las masas urbanas despolitizadas,-los militares invocarían la
crisis para regresar al poder, las clases medias y altas desilusio-
nadas buscarían sus mesías indofascistas;o latinazis: los Esta-
dos Unidos pueden abrir en América Central una caja de Pan-
dora que nadie podrá cerrar.

Quiero creer que hay otra posibilidad.
El Acta de Contadora es una declaración de indepen-

dencia latinoamericana. En ella, nos hacemos responsables de
nuestras'acciones y asumimos nuestro propio destino. Todos
juntos, de México a la Argentina, podemos reunirnos en el es-
pacio del derecho y decirles a los Estados Unidos que deben
aprender no sólo a negociar coñ la América Latina; sino a res-
petar las ñegociaciones libremente concluidas por los latinoa-
mericanos sin los Estados Unidos. Si los Estados Unidos son
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incapaces 1e negociar, debemos demostrarles que nosotros sí defensa de una esfera de influencia.,
somos•Cal . ccs y que, en ello hay un ben¿ficiopara los pro- El Raj debe terminar. Nos.esperatun mundo de interde-
pios Estados U dos. pendencias multipolares .'_ Hay que saber ganarlo. La masacre

¿Abrirán los ojos los norteamericano sólo cuando reci- 'de la diplomacia el día de San Valeritín eri el Raj de los Esta-
ban las bolsas negras con los cadáveres de jQvenés norteameri- dos Unidos en Centroamérica nos aleja de ese mundo, para
canos cáídbs'én Nicaragua, Honduras y El Salvador? infortunio de Centroamérica, y de los propios Estados Uni-

Si está ocurre, Vietnam parecera un, día f de campo. La dos. En un mes, la negociación puede resolver los principales
cercanía acentuará el sentido de crisis, horror y.desesperanza. conflictos del área. No cejemos en la voluntad de darle una

Ni la' América Latina puede tolerar nát,La prepotencia oportunidad a la gracia y no a la desgracia.
de los Esfados Unidos, ni los Estados Unillos pueden tolerar
una guerrit más; prolongada, sangrienta y cal`cabo perdida, en Tomado de El Nacional, 7.3.85

EL GRITO DE YARACUY

Subieron los precios del negrito y del ,marroncito... Pero el caficultorsigue recibiendo por su producto la misma cantidad
de realitos_des4e hace años. Eso cuando los -recibe, porque en este momento el Estado venezolano adeuda a los productores
unos 200 Inillopes de Bs. El pequeño caficultor no tiene otro medio de subsistencia que esos sacos de café que debe vender a
ese Estado que,trasa su pago, aun ahora, c nd0 el gobierno ha hecho —dice— su primera prioridad•la atención ala agricultura.

En éIstos i¡nomen^tos los costos de comercialización del café (sacos, transpo rtes, oficinas de las empresas, etc.) han pasado
de los 35 Ss. 

, qqe suponía en 1980 a 626 X'0_ según los lugares. Pero se sigue pagando solamente los 35 Bs. por esos costos.. Lo
que conlle necesariamente la descapitalización de la empresa campesina. 'También el precio de producción ha`aumentado en
un 30 por cientó debido a la atención necesaria al problema de la roya. Pero el precio del café para el productor no varía.

Ante, estafsituación, ¿podemos extrañarnos de que la reunión de cerca de 400 caficultores en el Estado Yaracuy se trans-
formara en un arito y que este grito sumaren sus firmas otros tantos productores? SIC recoge ese grito para que sus ecos no se
pierdan en el vacío. (N. de la R.)

' DECLARACION DE BRUZUAL

La asociación Venezolana de Caficultgres (AV.C.) Sec
cionales Arba,;Nirgua, Urachiche, Quigua, San Pablo y Bru-
zual, del Estado Yaracuy, reunidas en una g an:Asamblea (en
el .caserío San Ramón) y con la asistencia de' `directivos y cafi-
cultores de las Seccionales Guárico, Sanare y Humocaro Alto
(del Estado'Lara) Biscucuy y Chabasquén (lel Estado Portu-
guesa), Santa Cruz de Bucaral (del Estado lxalcón), Canoabo
(del Estado Carab^bo), Chiguará y Santa Crúz'de sMora (del
Estado Mérida), Sfnta Ana (del Estado Tác ra),¡y la presen-
cia de dos directivos de la A.V.C. Nacional y-el Frente Gre-
mialista de Caficuli'ores, hacemos la siguiente ecláración:
PRIMERO: -Lbs-presentes, todos Caficultore% estamos pade-
ciendo uno delós'tnarginamientos más notala^és'l a nivel de la
agricultura..nariona?: No tenemos tierras pro4ias,'carecemos
de vialidkd, no.11ega i los maestros a nuestras escuelas, a la au-
sencia de viviendas `dignas se suma la falta de centros de sa-
lud, nuestua'próducéión promedio de café ncfi • pása de los 6
Quintales. por ltectár^eas, todo lo cual nos redáce a la condi-
ción de maíginádos rurales. . .

SEGUNDO:-'t1d'^más de esto es insoportable lá actual situa-
ción de necesidad y penuria que estamos padeciendo por cau-
sa del retraso o la excesiva demora en él pago he la cosecha
por parte del Fondo Nacional del Café (FONCA(E).

TERCERO: Mientrastotros sectores del Agro han recibido
atención a sus demandas de aumento de precios -zcdmo en el
patético caso de'Iá leche, artículo de primera nediesi,dad para
los niños y los ancianos—, las demandas de aumento de pre-
cios para el CaféNerde que hacemos los caficultores io reci-
ben ninguna;ténci`ói pbrparte del Gobierno; todio'l&contra-
rio, la actitud.asuifsida por el Director-gerente de+FONCAFE
es de absolutorechiz9 ,asta urgente necesidad, cgpno 19 es el
aumento del préci@: 1"productor, que cubra, Al Wenos, los
costos de producciát^(1 y '.t un margen racional de g&Yan^ias.

CUARTO: La.descarada política de FONCAFE en favor de
los Industriales está llevando a la quiebra inevitable a nuestras
empresas de comercialización (PACCAS, UPROCAS y COO-
PERATIVAS). El costo actual de comercialización de un
quintal de café es de Bs. 62,00, pero lo que reciben las em-
presas son Bs. 35,00 por cada quintal de 46,00 kilogramos.
QUINTO: Desde hace un año fue,paralizado el Plan de Fo-
mento Cafetalero, lo cual, unido a la acción destructiva de la
Roya (que merma la producción y aumenta notablemente los
costos de mantenimiento de las fincas), conducirá a la inevi-
table desaparición de la caficultura nacional, el único rubro.
agrícola que autoabastece al país y se exporta.

Ante esta situación brevemente enumerada, hacemos la
siguiente declaración:

a) Realizaremos todas las gestiones a nuestro-alcance para
lograr el pago de la cosecha al contado, el aumento del
precio del café al productor y el aumento del margen
de comercialización para las empresas.

b) Realizaremos todas estas gestiones ante FONCAFE, las
Comisiones del Congreso Nacional relacionadas córi el
Agro, la Comisión de Costos, Precios y Salarios.,

c) Utilizaremos los medios de comunicación (Prensa, Ra-
dio, Televisión), para •dar a conocer la situación que
atravesamos.

d) Por último, recurriremos a la movilización de los cafi-
cultores para realizar acciones: de reclamo, por la solu-
ción de estos problemas y de protesta, por el abandono
y marginamiento a que hemos sido condenados.
Las seccionales de la A.V.C. reunidas hoy 24 de febrGr,o

dé 1985-en el caserío San Ramón,-Municipio Carvpo.`Elias,
Estado Yaracuy, convocamos a esta lucha inaplazable a todos
los caficultores del . país, en un gesto solidario hacia la libera-
ción de los campesinos oprimidos.
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DOCUMENTOS
Esta lucha se fundamenta en la unidad de los caficulto-S

res en torno a intereses comunes, exclusivamente producti-
vos. Se adelanta, ajena a toda ingerencia de los partidos polí-

'-.ticos — que mantienen dividido al gremio— y son los grandes
responsables de la dramática situación que atravesamos y que
tan duramente golpea nuestra condición de campesinos po-

bres.
San Ramón, 24 de febrero de 1985.

(Siguen las firmas de 17 directivos'y 848 productorés de café
pertenecientes a las seccionales de la A.V.C. del Estado Yara-
cuy).

MERITO, SIGNO DE ESPERANZA
Gregorio .J. Finol

Merito es un pueblito de pescadores, ubicado en la Pe-
nínsula de Araya, con unas 70 casitas y muchos niños que
corren y se acercan al visitante, obsequiando sus sonrisas y
miradas llenas de curiosidad. No tienen miedo, se sienten se-
guros, con la seguridad de sus almas inocentes.

En los últimos días Merito ha sido noticia en la prensa
local y las emisoras de radio. La presencia de la Hermana
MARIA RODRIGUEZ ITURBE, dominica misionera, y de.
BEATRIZ BRICEÑO, misionera seglar, es cuestionada agre-
sivamente por un señor, que en los periódicos se firma CLE-
MENTE NUÑEZ, y las acusa de provocativas y ser causan-
tes de transformar las costumbres del pueblo. El señor Cle-
mente acusa a las hermanas de trabajar haciendo bloques,

°-de ayudar a los pescadores y facilitarles un peñero, de culti-
var la tierra y vender el producto de su trabajo: pepinos y

- tomates; de tener un jeep destartalado y una camioneta que
se utiliza en todas las necesidades del pueblo porque allí no
hay otro vehículo; de no permitir que las fiestas patronales
se conviertan en un recoger dinero y quitarle a la gente sus
cuatro cobritos gastándolos en ron y borracheras; que son
mujeres que trabajan hombro a hombro.

Señor Clemente, todo eso es verdad; pero usted tiene
que decir toda la verdad. Durante años y años, quizás por
tradición de familia, en un medio de vida precarísima en el

- que viven nuestros olvidados pueblos, el clan familiar NU-
NEZ hacía de las suyas. ¿De quién es la bodega? ¿Quiénes

• organizaban las recolectas para las fiestas patronales? ¿En
qué consistían las fiestas de los santos? ¿Quiénes hacían sus
negocios? Pequeños, por supuesto: allí no puede ser otra
manera. ¿Quien tiene la mejor de las casitas? ¿Qué servicio
le presta al pueblo, diferente del servicio del ron y la cerve-
za? De Merito hoy y de la presencia de las dos vicarías, co-
mo la prensó denomina a las dos hermanas hay que decir

• toda la verdad.
Las hermanas MARIA y BEATRIZ son bien venezola-

nas: María maracucha y Beatriz de los Andes. Sus familias

pertenecen a la clase de altos recursos económicos y bien
educadas. Hoy fácilmente podrían -estar ubicadas -viviendo
cómodamente y sin ninguna dificultad en cualquier sitio del
país; pero están en Merito ayudando en la labor pastoral de
esta Diócesis del Estado Sucre, en una de las regiones más
olvidadas de Venezuela. Ellas libremente se han ofrecido a
este trabajó y lo están realizando. Tienen un ideal: "Hacer
presente a Cristo en medio de la comunidad" y por eso
comparten la vida de los habitantes de Merito.

No han tenido miedo. Se han embraguetado y con los
pescadores han compartido su trabajo. La pesca se hace es-
casa y han conseguido tres maquinitas de coser y dan clases
a la gente del pueblo. Los muchachos. no quieren quedarse
atrás y se lanzan a la aventura de cultivar una tierra reseca y
salitrosa como es la Península de Araya y se produce el mi-
laero:. abundante cosecha de. tomates, pepinos, zanahorias,
que los técnicos de la "Polar" no se explican. Sólo la gente
de la comunidad y ellas pueden describir la alegría al ver las
esperanzas hechas realidad. Y aún hay entusiasmo... Se dedi-
can también a -fabricar bloques de cemento, de la manera
más primitiva, en esta Venezuela saudita para unos pocos,
pero llena de dolores.para muchos. Se atiende a los enfer-
mos, se da clase a los estudiantes para que salgan mejor en
los estudios, se educa a los niños, se enseña el mensaje del
Evangelio; pero en Merito sobre todo se VIVE, SE VIVE,
en una atmósfera de honestidad,. se comparten alegrías y
tristezas, trabajo y esparcimiento, sonrisas y lágrimas. Allí
se respira el ambiente de fraternidad de los primeros cristia-
nos que es vivida en la realidad de la vida diaria y no en los
principios teóricos y las ideas. De Merito hoy no basta oir
hablar; hay que tener la valentía de atravesar el Golfo e ir
y vivir. Ir con un corazón desnudo de prejuiciós, para regre-
sar con el alma llena de esperanzas. Aún hoy hay posibilida-
des de que el pueblo viva como hermano, con amor. Eso es
Merito: un signo de esperanza.

(Tomado de PROVINCIA, Cumaná, 27.2.85)

COMUNICADO
DEL OBISPO DE CUMANÁ

MONSEÑOR MARIANO JOSE PARRA LEON
Y DE LOS AGENTES DE PASTORAL DEL ESTADO SUCRE

Cumaná, 27 de Febrero de 1985

Los Agentes de Pastoral de la Diócesis de Cumaná, reu-
nidos en su Asamblea Ordinaria quieren comunicar a la opi-
nión pública su solidaridad y apoyo con las Hermanas Vica-
-rias de la comunidad cristiana de Mérito.

Ante la situación presentada rechazamos las acusacio-
nes de que son objeto. Somos testigos de su trabajo y de su
esfuerzo por construir el Reino de Dios, trabajando con cari-
ño y entusiasmo en proyectos pastorales que luchan por de-
fender la vida, los derechos y la dignidad del pueblo de Meri-
ta

Como hermanos nos duele la agresión y la campaña de
calumnias levantadas contra ellas y exigimos justicia y verdad
ante los hechos Sabemos que un pueblo organizado y soli-

dario que-trabaja unido, atenta contra los-intereses persona-
les y sentimos que ésta es la causa del enfrentamiento y la
"división" que hay en Merito.

La Diócesis tiene como prioridad de servicio el conoci-
miento de la realidad y problemática del hombre sucrense, y
el tratar de darle respuesta, enfrentando junto con el pueblo
sus problemas. "He visto la aflicción de mi pueblo y he oido
sus clamores, pues conozco sus angustias". (Ex. 3, 7).

En Merito, las Hermanas Vicarias han luchado, junto
con la mayoría del pueblo, para superar sus dificultades,
hambre, desempleo y abandono; trabajando creativamente
con proyectos que puedan ser vías de solución solidaria de
ellos: el conuco, el kinder, la bloquera, la pesca y la bibliote-
ca. Por medio de ellos el Reino de Dios, reino de hermanos,
se va haciendo una realidad y desde ella podemos llamar a
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Dios: iPadre! la incomprensión, dureza y agresión de personas, hasta de su
Nosotros, el Obispo, .' -los Sacerdotes, Religiosas y co- mismo pueblo.

munidades Cristianas de la Diócesis de Cumaná nos sentimos
unidos con María Olimpia, con Beatriz y- con todos loshabi=, •Queremos bor meato ae este comunicado hacerles Ile-
tantes de Merito, que permanecen fieles a Jesús en'medio de gar nuestra solidaridad, aboyo y cercanía

DESPUES D -SITA
DEL PAPA- ,

. AL PERU
Entrevista a Gustavo Gutiérrez,

La pasada visita del Papa Juan Pablo 11 a Venezuela, Ecuador y Perú, desde su reciente pasado, continúa enraizada en los
corazones de los que le recibimos. Ahora, • lo que más nos interesa es constatar que aquello que pasó deje huellas, mantenga su
interés, renueve nuestros pueblos y nuestras Iglesias. - -

Muestra de este interés es la entrevista a GUSTAVO GUTIÉRREZ que hemos recibido de la Agencia N.Á. Nos presenta
la visión de la visita Papal y de sus efectos posibles, de nuestros compromisos y tareas, de uno de los más destacados teólogos
latinoamericanos La entrevista se interesa muy particularmente por los pobres y por el presente y futuro de la Teología de la
liberación y, casi sin pretenderlo, nos presenta la hondura del compromiso cristiano y eclesial de un hombre -que ha sabido
echar su suerte con la de los pobres de la tierra. (N. de la R.)

Recapitulando la visita del Papa y las palabras que pronuncia-
ra, ¿Cuáles considera usted fueron los aspectos más positivos
y constructivos de . esta experiencia?. .

Me parece que lo más importanté en los , discursos del
Papa, aquí fue su sentido dé los pobres, los hambrientos, la
defensa de los derechos de los pobres, así como su sentido de
Dios. Si conocen mi país tal vez se den cuenta de que no es
frecuente que un personaje de la relevancia espiritual y reli-'
giosa como el Papa hable sobre hambre y pobreza como él
habló estos días. ¿Se han puesto a pensar sobre el sentido de
esto para los pobres? Lo central está en lo que dijo el Papa
sobre hambre de Dios y hambre de pan.
¿Considera usted que la visita del Papa cambiará la situación
de los pobres? -

Es imposible predecirlo porque eso depende en gran
manera de nosotros; sin embargo, estoy seguro que será muy
importante para la toma de conciencia cristiana y social del
pueblo pobre del Perú. Espero que tenga un impacto muy
grande. La mayoría de gente pobre piensa, "Estamos solos.
Tenemos nuestros problemas; pero los otros, los importantes
no se interesan en nosotros". Sin embargo, cuando los otros
se acercan y muestran preocupación, crece su confianza en sí
mismos. Esto sucede cuando sacerdotes, religiosas y laicos
comprometidos viven y trabajan junto a ellos. Creo que algo
parecido debe suceder con la visita del Papa. Después de to-
do, él es una persona muy importante, hasta cierto punto
"mítica". El dijo, "Ustedes los pobres, deben tener pan en.
sus mesas". Esta es una poderosa reivindicación de un dere-
cho humano para los pobres.
¿Cuál cree usted que será el efecto de las palabras del Papa so-
bre el gobierno peruano?

No creo que estén muy contentos. Dudo seriamente
que tengan impacto en sus actos. Tal . vez si Dios mismo le ha-
blara...

De cualquier modo, considero que sólo la organización
de los pobres puede cambiar la situación. Como individuos,
los pobres son muy débiles. Sólo organizándose pueden llegar
a tener alguna influencia.
Varias veces durante su visita el Papa se , refirió a los peligros
de un "magisterio paralelo" o a una "jerarquía paralela".
¿Cree usted que sé estaba refiriendo a la Teología de la Libe-

ración y a los movimientos eclesiales cercanos a ella?
El Papa usó la palabra "Teología de la Liberación" cin-

co veces y sólo para referirse explícitamente,al documento de
los obispos peruanos sobre el asunto (NA Dic. 6, 1984) —rea-
firmando su contenido de manera muy enérgica. Este docu-
mento es la aplicación al Perú de la Instrucción sobre Teolo-
gía de Liberación (Vaticano, 1984). Es más bien positivo ha-
cia la Teología de la Liberación.
Pero cuando se refirió en Piura a "relecturas del Evangelio en
claves no eclesiales sino acomodadas a interpretaciones inspi-
radas en la moda o en visiones socio-políticas".

Se tiene la Teología de la Liberación en la mente y se
tiende a interpretar lo que dice según eso, pero me niego a
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aceptar eso. El Papa no mencionó a la Teología de la Libera-
ción en este contexto. Con frecuencia tenemos una idea pre-
concebida sobre algo y concluimos que está hablando sobre
eso. Pero creo que lo que el Papa ha hecho es señalar posibles
peligros. Esto se acostumbra en discursos de ese tipo y forma
parte de su labor pastoral.

Yo estoy en total comunión con mi obispo, el Cardenal
(de Lima, Juan Landázuri Ricketts). Tengo una parroquia y
otras cargas pastorales en la arquidiócesis de Lima.
¿Cuál considera usted que es el rol de la Teología de la Libe-
ración en la Iglesia latinoamericana hoy?

Como toda teología, la Teología de la Liberación es un
instrumento, un medio. Nuestra tarea es leer la situación de
los pobres a la luz del Evangelio y ser conscientes de la cruda
pobreza que viven los pobres. No estamos interesados en pro-
ducir escritos teológicos diseñados para ser "aplicados" a la
realidad; por el contrario, estamos tratando de crear una teo-
logía que nazca de la práctica de fe de los cristianos y el más
importante tema, siempre a mi parecer, es la práctica cristia-
na.

Personalmente, el sentido de mi vida no.es la Teología
de la Liberación; es estar cerca a mi pueblo, participar en sus
luchas por la liberación y un mundo justo, y compartir su
fe y su esperanza. Todo esto es más importante que cualquier
teología. Y a largo plazo para mí y para muchos otros, esto
es la Teología de la Liberación.
¿Cuáles considera usted que son las limitaciones de la Teolo-
gía de la Liberación?

Es un esfuerzo humano, por supuesto, y por lo tanto
muy limitado. También, hay muchos asuntos que aún no he-
mos comenzado a tratar. Por ejemplo, sólo estamos comen-

zando a abordar los asuntos raciales y la ptrspec4iva feminis-
ta. Del mismo modo, necesitamos buscar uff sentido más pro-
fundo de la situáción de los pobres en América Latina. No es
suficiente decir que la pobreza es un asuntasociai y económi-
co. Ciertamente lo es; es fundamental. Pero no es suficiente.
La persona pobre no es simplemente alguien que tiene difi-
cultades económicas y sociales. La persona pobre es de deter-
minada raza y sgxo, y tiene un rico bagajegde ey-cperiencia y
un gran potencial humano. Todo esto siempre ha estado más
o menos presente en nuestra reflexión teolgica; pero mi im-
presión es que necesitamos profundizar esto( puntos.

Un día setleberá desarrollar una teología que provenga
de los pobres mLámos. Pero me parece que esta teología sigue
siendo un proyfcto; aún no es un hecho.La Teología de la
Liberación es ui paso en esa búsqueda. La veo como una es-
pecie de "mule s teológicas' para ser usadas cpn lós pobres
mientras ellos Van creando una teología 1frotada de sus pro-
pias experiencias, de su propio mundo.

Luego demuchos años de intentar Ícercarme al pueblo
pobre de mi país, y de reflexionar sobre sus vidas, y sobre mi
propia vida en relación con la de ellos, estoy más convencido
que nunca de cue hay un mundo de los pl3bres. No es fácil de
explicar. Ser pobre es una manera de ami, de usar el tiempo
libre, de hacer; amigos. Inclusive es una manera de pensar, y
su lógica es my diferente a la nuestra. Él estar comprometi-
do con los pgbres significa ingresar al refundo de lps pobres
—y esto es muy difícil, casi imposible. i

t
rabajar con los po-

bres, participar en algunas de sus luchas,,es bastante posible.
Pero vivir con ellos e integrarse a su mundo es lo úerdadera-
mente difícil. -'

!_1 :] ;1. z1 ;iLI k!1 [IJ !i:']t1!

TODOS LOS TEXTOS.
PARA LA ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA Y PROFESIONAL
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.' ULIC.4CIOIV' S DE LA ACA.DF'ilA NACIONAL DE LA HISTORIA

La ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA es una institución pOco pu-
blicitada. No vocea sus trabajos de investigación, esa labor callada de hormija teso-
nera. Sólo se asoma a los titulares de la Prensa cuando algún nuevo académico exhi-
be su discurso para acceder a su "sillón" correspondiente.

Entonces la televisión enfoca sus cámaras y nos conmueve la gravedad rancia
de la Academia y la augusta eternidad del recinto que huele a tiempo inconmovible.

Tal vez porque no necesita complacer premuras de inversión o impaciencias
de autores novatos, la Academia Nacional de la Historia realiza investigaciones en
profundidad cuyas referencias se hacen imprescindibles a la hora de datar, exhumar
o ubicar los contextos socio-culturales. Visitar la Academia como hojear sus publi-
caciones, es remontar un poco la historia o contemplarla a lo largo de una galería
donde huele a vida que se ha hecho historia patria en pergamino.

Hoy, la Revista SIC, dedica su sección Libros Nuevos precisamente al comen-
tario expositivo, sucinto, de las tres colecciones que integran el acervo bibliográfico
de la Academia Nacional de Historia.

a) SERIE FUENTES PARA
LA HISTORIA COLONIAL
DE VENEZUELA

Más de un centenar de volúmenes,
rara vez de menos de trescientas páginas
cada uno, siempre precedidos de buenos
estudios preliminares realizados por co-
nocidos especialistas en el tema de cada
volumen, bien impresos y empastados, y
a precios que oscilan entre siete y
noventa bolívares, componen esta im-
presionante serie de fuentes para la his-
toria colonial venezolana publicada por
la biblioteca de la Academia Nacional
de la Historia.

Libros antiguos y raros ya prácti-
camente inaccesibles para el investigador
sin muchos recursos financieros, docu-
mentos hasta ahora reservados al paleó-
grafo capaz de buscarlos y hallarlos en
algún lejano archivo, materiales todos de
importancia capital para el conocimien-
to hondo y serio de nuestro pasado, han
hallado en esta serie el estímulo y el lu-
gar para su publicación.

Ciertos temas, que hasta ahora re-
sultaba enormemente complicado y la-
borioso comenzar a investigar —como,
por simple ejemplo, la imagen que de es-
tas tierras y sus habitantes tenían las éli-
tes coloniales, o la vida cotidiana de los
esplavos negros de Venezuela, o la fun-
ción económica de la Iglesia Católica en
la sociedad colonial venezolana—, tienen
ep esta serie de obras un piso sólido so-
bre el cual edificar —o continuar edifi-
Cando— el conocimiento de nuestra his-
toria.

Particularmente la historia ecle-
siástica venezolana, tan huérfana aún de
cultores y de recursos documentales y
bibliográficos bien organizados y de ac-
ceso abierto, encuentra en esta serie una
verdadera "mina de oro". Gracias al tra-
bajo paciente, minucioso y calificado de
Emilia Troconis de Veracorchea, José
del Rey Fajardo, Manuel Pérez V ila, Bue-
naventura de Carrocera, Guillermo Fi-
guera, Carlos Felice Cardot, Lino Gómez
Canedo, Fernando Campo del Pozo,
Odilo Gómez Parente, Lucas Guillermo
Castillo Lara, Manuel Gutiérrez de Arce,
Francisco Armando Maldonado, Juan
José Guzmán y varios otros historiado-
res, tenemos modo de acceder a fuentes
originales para el estudio de nuestra his-
toria eclesiástica ya transcritas, seleccio-
nadas, ordenadas y comentadas para fa-
cilitar los- pininos de las generaciones de

historiadores que ahora se forman o que
están por venir.

Ojalá y esta serie continúe encon-
trando el apoyo suficiente y la lectura
atenta que amerita.
b) SERIE FUENTES PARA

LA HISTORIA REPUBLICANA
DE VENEZUELA

En continuación con el esfuerzo
por ofrecer fuentes para el estudio de
nuestra historia la Biblioteca de la Aca-
demia Nacional de la Historia lleva pu-
blicados 33 volúmenes sobre la Vene-
zuela Republicana. Estos volúmenes
combinan la publicación de textos de la
época como la Autobiografía del Gene-
ral José Antonio Páez, la Corresponden-
cia del General Carlos Soublette..., con
estudios interpretativos como Páez vis-
to por Cinco Historiadores, Historia
Político-Eclesiástica de Venezuela (1830-
1847) de Gustavo Ocando Mamarte o
Opúsculo histórico de la revolución,
desde el año 1858 a 1859 prologado
por Joaquín Gabaldón Márquez.

La serie abarca hasta ahora sólo el
período anterior a la Guerra Federal y,
en gran parte, centrada en grandes figu-
ras como José Antonio Páez, al cual le
dedica directamente trece volúmenes,
José Tadeo Monagas y Carlos Soublette.

La intención de ofrecer "fuentes"
para la historia republicana de Venezue-
la se convierte en un verdadero reto para
las publicaciones de la Academia Nacio-
nal de la Historia. Sin duda que la caren-
cia de fuentes accesibles a investigadores
venezolanos y extranjeros es una de las
mayores trabas para el desarrollo de una
ciencia histórica en el país y sobre el
país. Reunir un fondo documental lo
suficientemente amplio y significativo
para dar pie a un conocimiento profun-
do del proceso de la nación venezolana
es un compromiso no sólo con el pasado
y con la historia sino también con el
presente y el futuro, nada fácil de cum-
plir.

c) COLECCION "ESTUDIOS,
MONOG RAFIAS Y ENSAYOS".

Ofrecer a los venezolanos la opor-
tunidad de conocer a fondo su propio
pasado requiere un vasto esfuerzo de in-
dagación e interpretación de las fuentes,
desde los más variados puntos de vista.
Por ello son necesarios estudios y ensa-
yos que estimulen la investigación y la
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discusión sobre aspectos específicos y
visiones generales del proceso histórico
venezolano.

Esta colección de la Biblioteca de
la ANH es una importante contribución
a la tarea de intercambiar proposiciones
históricas. Hasta el momento de hacer
este comentario la colección consta de
51 obras publicadas entre las que se
cuentan ensayos bibliográficos, interpre-
tativos, estudios sobre personajes y tra-
diciones locales, indagaciones en el pen-
samiento de Bolívar, Miranda, Gual y
otros, y documentación sobre proble-
mas históricos con vigencia presente co-
mo la cuestión de los límites con la Gua-
yana Esequ iba.

La colección cumple, además, la
finalidad de dar a conocer parte de las
investigaciones que numerosos acadé-
micos en las diversas instituciones supe-
riores del país vienen realizando.

La doble finalidad de esta colec-
ción y su utilidad para profesionales de
la historia y público en general convier-
ten la tarea de escoger autores y obras
en una gran responsabilidad. En la me-
dida en que esta biblioteca logre incluir
entre sus obras publicadas todo el espec-
tro de puntos de vista hoy existente en
el país sobre el quehacer histórico y pro-
porcione a los investigadores y curiosos
de la historia la oportunidad de presen-
tar y discutir sus ideas, su contribución
al país será mayor.
d) COLECCION "EL LIBRO MENOR"

"Con esta nueva colección (los li-
bros de bolsillo de la Academia) conti-
nuamos el propósito iniciado en 1958 al
establecer la Oficina de Publicaciones,
convertida luego en Dirección precisa-
mente por la importancia que la Institu-
ción ha dado a su ya significativa tarea
editora" (Guillermo Morón: prólogo al
No. 1 de la colección: El Municipio,
Raíz de la República-Caracas-1977).

"El Libro Menor" alude a cierta
pequeñez en el tamaño pero también
significa aquella "producción de los aca-
démicos que puede considerarse en tér-
minos generales como obra menor" o
ligera de peso académico si así se juzga
al género . Ensayo del que se nutrirá a lo
largo de la serie.

La temática será la "historia" cier-
tamente pero en el más amplio sentido
de su extensión: política, económica,
social, cultural... "La pluma de una hu-
manista, como la de un historiador de la
poesía, podrá ser acogida en El Libro
Menor". (G. Morón o.c. pg. 11).

Y así es, en efecto, desde el No. 1,
citado ya, hasta el No. 61 (noviembre de
1984) último editado (Ramón Díaz San-
chez: elipse de una ambición de poder",
por Asdrúbal González) los diversos tí-
tulos que constituyen la Colección res-
ponden a ese criterio editorial inicial.
Todos los escritores venezolanos tienen,
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por tanto, cabida sean más bien filóso-
fos como García Bacca: Simón Rodrí-
guez, pensador para América (No. 19);
periodistas literarios como Otero Silva:
Tiempo de Hablar (No. 36); educadores
como Prieto Figueroa: El Magisterio
Americano de Bolívar (No. 21); filólo-
gos como Lubio Cardozo No. 5 y 20;
poetas, historiadores, etc....

Pero en esta versatilidad acomo-
daticia estriba a la vez su mayor peligro.
¿Debe editar cualquier original de cual-
quier historiador cultural? ¿Debe con-
vertirse en vitrina de "cualquier casa sin
exigencia intelectual ni rigor profesional?
El día en que la serie "El Libro Menor"
se constituya en hospicio o albergue de
lo que ninguna otra editorial publicaría
se habrá decretado la muerte de una co-
,lección que hubiera podido combinar la
concisión y la calidad ínvestigativa con
el interés, la fluidez temática y la actua-
lidad.

Ojalá no caiga en la tentación de
satisfacer petulancias, caprichos y con-
descendencias personalistas. Todavía
hay tiempo de ser más selectos y exigen-
tes para que no se convierta en una serie
"Pepeganda".

Por fin, una sugerencia que tiene
que ver con la Distribución. Es evidente
que todos los libros de la ANHV no son
para cualquier librería. Pero también es
obvio que no puede ser la misma Acade-
mia (desde su sede) la distribuidora ex-
clusiva. Debiera delegar en otra entidad
esta función más comercial. Y puesto
que sus libros siguen siendo baratos se-
rían más asequibles al público y se cono-
cerían más. iUn modo práctico de con-
versar con los lectores! Hay quejas de
que los libros de la ANHV son semiclan-
destinos.

JEDIN, Hubert — REPGEN, Konrad
La Iglesia mundial del siglo XX — Her-
der, Barcelona, 1984, 1060 pp.

Nos encontramos ante el noveno,
y por el momento último, volumen del
"Manual de Historia de la Iglesia" edita-
do desde hace años bajo la dirección del
eminente historiador alemán Hubert Je-
din.

La primera parte ("La unidad ins-
titucional de la Iglesia") presenta como
punto de partida un conjunto de esta-
dísticas y tiene como referencia funda-
mental el Vaticano y sus diversos Pontí-
fices. Ocupan lugar especial el Concilio,
el Nuevo Derecho Canónico, y la políti-
ca concordataria.

La segunda parte ("La vida inter-
na de la Iglesia Universal") recorre tópi-
cos como Estado y Sociedad, evolución
teológica, los movimientos intraeclesiás-
ticos y su espiritualidad, el clero, vida
religiosa e institutos seculares, educa-
ción, medios de comunicación, organiza-
ciones eclesiásticas de ayuda y movi-
miento ecuménico.

La última parte recorre "La Iglesia
país por país". Doscientas páginas sobre
Europa, cincuenta sobre Estados Unidos
y Canadá, y otras tantas sobre Asia,
Africa y Oceanía.

Así de grueso. Ni una línea sobre
América Latina. Tan pobrecita que ni si-

quiera fue colonia de un país serio.
Por lo demás el libro se hace indis-

pensable para quien quiera tener com-
pleta su colección, y para conocer una
de las historias de la Iglesia más conno-
tadas de la actualidad.

R. S.

BONNER, Stanley F.
La educación en la Roma Antigua -
Herder, Barcelona, 1984, 464 pp.

En este libro se estudia el desarro-
ll o, estructura y papel de la educación
en la Roma antigua, concretamente en
el período que va del siglo I II antes de
Cristo hasta la época de Trajano. Es la
primera revisión a fondo de este tema en
los últimos cincuenta años y se basa en
el análisis exhaustivo, de las fuentes anti-
guas.

El autor ha dividido el libro en
tres partes. La primera está dedicada al
marco histórico y muestra los efectos
que sobre el sistema educativo tuvo el
hecho de que Roma, comunidad predo-
minantemente agrícola, se convirtiese en
una gran metrópoli. Además de trazar el
desarrollo de las escuelas primarias, de
gramática y de retórica, el autor aborda
el tema de los modelos educativos en la
Roma primitiva y en el imperio, cuando
la enseñanza superior estuvo al alcance
de mayor número de estudiantes, aun-
que se vio negativamente afectada por la
decadencia de los valores sociales y por
el debilitamiento del control paterno.
La segunda parte reúne datos sobre las
condiciones materiales y económicas de
la enseñanza —locales donde se impartía,
equipamiento, organización, disciplina,
situación económica de los profesores,
sistemas de pago— y sobre la interven-
ción del Estado en la misma. En la ter-
cera parte se describe y valora con todo
detalle el programa normal de enseñan-
za, desde el estudio de los tres rudimen-
tos —leer, escribir, contar— hasta la teo-
ría y práctica de la retórica.

El libro, ampliamente ilustrado,
interesará tanto 'a los lectores corrientes
como a los estudiantes y especialistas.
Con vistas a estos últimos se ha reunido
en las notas una detallada documenta-
ción v se ha añadido una amplia biblio-

grafía.

UTZ, Arthur F.
Neomarxismo y orden económico plura-
lista — Herder, Barcelona, 1984, 236 pp.
La filosofía económica del marxismo,
156 pp.
Ante el marxismo y el capitalismo, 104
pp.

Arthur Utz, Presidente de la Fun-
dación Humanum, edita en estos tres li-
bros de una misma colección diversos
si mposios sobre más o menos el mismo
tema.

El interés de la fundación Huma-
num —en palabras de su presidente— se
centra en las concepciones del mundo
que sustentan el orden económico y so-
cial. Organiza seminarios para directo-
res de empresa o de personal para que
puedan "enfrentarse a los marxistas que
trabajan en su empresa" y "presentarles
la única alternativa posible de sociedad
libre" que, por supuesto, es la sociedad
de mercado.

Los títulos de cada libro dan idea
suficiente del contenido de los diversos
seminarios. El tercero tiene como sub-
título "¿puede un cristiano ser marxis-
ta? ¿tiene que ser capitalista?". A estas
alturas nadie se extrañará de que, des-
pués de recoger por elemental honesti-
dad las críticas constantes que los Pon-
tífices han dirigido una y otra vez con-
tra el capitalismo, se concluya que éstas
no se aplican ya al "sistema capitalista
modificado, tal como lo encontramos
hoy en la realidad política y económica
de nuestro mundo".

El libro ofrecerá material de apo-
yo a los que ya estén convencidos de
antemano. Los demás percibirán una
vez más que no es buen guía para aden-
trarse en una teoría el que escribe sobre
ella desde fuera y en contra.

En todo caso, dentro de sus pre-
tensiones, las ponencias y debates rese-
ñados mantienen un nivel digno. Nunca
descienden a ser panfletarios. Pueden
servir, aun a quien disienta de su orienta-
ción, para conocer qué tipo de argumen-
tos se manejan hoy en determinados am-
bientes.

E.O.
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PDVSA informa

En 1984 generamos
97.000 millones

de bolívares.

tro fue un año difícil. En la Industria
Petrolera y Petroquímica Nacional
tuvimos que hacer un gran esfuer-
zo para cumplir con el país. En efec-
to, la actividad petrolera y petroquí-
mica generó ingresos por 97.000
millones de bolívares y, en divisas,
14.900 millones de dólares.

El mayor uso del gas natural
y el menor consumo de otros
combustibles líquidos, generaron
un millón de dólares diarios.

La Industria Petrolera Nacional
promovió el aumento del consumo
del gas natural en los sectores indus-
triales y de generación eléctrica.
Ello, unido al ahorro de gasolina que
hicimos todos los venezolanos, nos
permitió exportar más petróleo.

buros líquidos disminuyó en casi un
ocho por ciento respecto a 1983.

Este ahorro es de gran importancia,
ya que logramos reducir nuestro
consumo de 347 mil a 320 mil ba-
rriles por día.
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exportado.

En nueve años incrementamos
más de siete veces nuestras
compras de materiales
y equipos producidos en el país.

Durante 1984, el 60 por ciento del
total de nuestras compras de materia-
les y equipos, es decir, unos 4.400 mi-
llones de bolívares, fue satisfecho con
bienes producidos o adquiridos en Ve-
nezuela. De este monto, 3.449 millo-
nes de bolívares corresponden a ma-
teriales y equipos elaborados por em-
presas venezolanas. Igualmente, más
del 70 por ciento del total de la tec-
nología y se rv icios técnicos contrata-
dos por la Industria,. correspondió a
empresas nacionales de ingeniería y
consulta.

En sólo nueve años, desde la na-
cionalización hasta 1984, la Indus-
tria Petrolera y Petroquímica incre-
mentó más de siete veces las com-
pras de productos nacionales. De es-
ta manera estimulamos a otros sec-
tores de nuestra economía y ahorra-
mos divisas por el orden de los 220
millones de dólares.

.... ... .... ... .. .....,....
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Este es el aporte del trabajador petrolero y petroquímico, en la Venezuela de hoy,
para beneficio de todos.

PETROLEOS DE VENEZUELA

A




