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~	 en la red 
••	 El Centro Gumilla pone en la red nuestras publicaciones. También,• la nueva versión de su página web.	 es una manera de darnos a cono••	 Es una página más dinámica y con cer fuera de nuestras fronteras.
•	 una presentación más limpia. A tra Habrá dos modos de ingresar a la • vés de sus distintas secciones:	 información de las revistas. En pri ••	 mer lugar, a través de artículos in
•	 • Perfil Gumilla, dividuales y, en segundo lugar, por• 

medio del número completo, el 
Desarrollo Comunitario, cual estará dispuesto en versión 

pdf. En el caso de los Temas de For

•	 • Formación y 

•	 Análisis e Investigación, mación Sociopolítica ofreceremos 
•	 Publicaciones, los índices de cada número de tal 

manera que sirva de guía para
•	 Librería y Enlaces. orientar su lectura. 

El usuario podrá no sólo cono El Centro Gumilla, como Cen
cer quiénes somos y qué hacemos, tro de Investigación y Acción So
sino también, compartir nuestro cial de la Compañía de Jesús en 
pensamiento y retos. Venezuela, se ha hecho de un acer

•	 Una de las novedades de este vo bibliográfico y hemerográfico 
site es que, con sólo registrarse se de importante peso académico en 
podrá accesar a los distintos foros las áreas de Sociología, Política, 
en ámbitos diferenciados del cono Economía, Comunicación Social, 
cimiento social. Por otra parte, a entre otras. Ponemos al alcance 
través de la Sección "Enlaces", el público esta información a la que 
público podrá hacer link en distin se podrá accesar ingresando en la 
tas opciones, que incluyen desde sección "Enlaces" y pulsando 
sites de la Compañía de Jesús en seguidamente""Red de Bibliotecas 
Venezuela hasta los Centros Socia Jesuíticas en Venezuela: ÁGORA
les de los Jesuitas, a nivel mundial. BIT" (www.agora-bit.com.ve/ago

ra/), el cual es un portal adminis•	 Para una mayor interacción y con 
•	 la finalidad de enriquecer nuestras trado por la Universidad Católica 
•	 ideas hemos querido que los artí- Andrés Bello. Habiendo ingresado 
•	 culos que se publiquen estén ex en el portal con sólo hacer clic en 

puestos a la evaluación y crítica de Centro Gumilla se dispondrá de 
los lectores. toda la información que tenemos. 

Un objetivo importante es ofre Para ingresar al nuevo sitio web 
cer números completos de las re del Gumilla tenga en cuenta la si
vistas SIC y Comunicación, como guiente dirección: 
una forma de hacer más asequible www.gumilla.org.ve/nuevo_site. 

www.gumila.org.ve/nuevo_site 
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• El Foro Social mostró la importancia 
•••• de las organizaciones sociales 
• yel déficit que padecemos de ellas•
•
•• 

En Caracas se celebró, dd martes 
24 al. domingo 29 de enero, el VI Foro 
Social Mundial y el II Foro Latinoame
ricano. El lema del foro expresaba lo 

que el': otro mundo es posible. Además 
de los objetivos habituales de encon

trarse diversos grupos, organizaciones 
y movimientos que ti en horizünles 
alternativos a la dirección dominante 
de esta figura histórica (caract rizuda 
por Ja globa lización del c pital y de las 
corporaciones trasnacionales y por la 
subordinación a ellas de los organi mos 

multinacionales y de los gobiernos de 
Ins granJes potencias), este encuentro 
tenía dos objetivos, uno de una parte de 
los organizadores y otro de baste I tes 
participantes y del gobierno venelOla
no. El primer objetivo era contillLldr el 
debate iniciado el foro pasado sobre la 
conveniE'ncia· - pasar de lo meramen 

te socia1a lo poi ítico, y, si era posible, 
tomar una decisión, y el segundo co
nacer de primera mano a Ch:ívez y a la 
revolución bolivariana y, por parte de 
Chávez, proponerse a sí mismo como 
referenrin para estas organizaciones 
alternativas c.n base no sólo a la rela
ción directCl COI &1, que ya había tenido 

lugar en Porto Al gre, sino también a 
la po"ibilidad ele mostrar los logros de 
la revolución bolivariana. 

¿QUÉ PASÓ EN EL FORO? 

n primer lugar que no acudie
ron ni la mitad de los previstos, en parte 
porque vinieron del exterior menos de 

los que se speraban, P"ro sobre todo 
porqu los venezolanos brillaron por su 
ausencia, cuando en Porto Alegre los 
brasileros solían ser más de la mitad. Por 
eso gran parte de las instalaciones, sobre 

todo liJS tiC' la Carlold, estuvieron vacía, 
y la mayoría de los eventos contó con 
poca asisLenci . Todos alabaron la cali
da] de los recintos donde se rCJlizabnn 

los foros. Peno con dos señalamientos, 

J primero la norml2 di. pcrsión, que 
dificultó la asi"t-'ncia, y el segundo que 
no parecía congruente con un foro social 
altemalivo instalaciones como el hotel 
Hilton o el teatro Teresa Carreña. Si en 
Porto Alegre se desechó el campus de 
u na universid d privada, precisamente 

por parecer demasiado confortable y se 
montó todo en tiendas de campaI'ia en 
un terreno donde e te ba todo a mano, 

aunque un tanLo incómodo, no se veía 
acord con los temas que se trataban 
esos recinLos propios de élites. 

En segundo lugar, que los parti
cipante", l'staban muy contrariados por 
la ddi ¡encia de la organización, ya que 

buena parte ele los eventos pautados 
en un local erJn trasferidos a otros o a 
otro horario sin avisar a los asistentes 
y a veces ni a Jos ponentes, o si mple
mente se suspendían porque no asis
tían los ponentes. 

En ll'rcer lugar que chocó enor
m.emente la presencia de militares en 

varias de las instalaciones, ya que pa
recía opuesta a los postulados del foro 
que tiene cará ter social, es decir de la 
sociedad civil. 

En cuarto lugar ocurrió que mu
chos participantes se sintieron decep

cionados al comprobar que presen
taciones que ellos creían que eran de 
organizaciones sociales, como es lo 
propio del foro, se desarrollaron como 
mera propaganda gubernamental. 

Tam bién a floró en el foro otro 
problema más básico: pa recia que en 

los eventos sólo se habló a los COl1wn
cido.. Enconlr rse entonc- s no pe S3 d~ 

recibir un masaje. Pero hubo au"encia 
d~ debate y sin é.l no se avanza. 

Estas d ficiencias de la edición 

caraqueña del foro ayudJ ron a bas
tantes a esclarecer la pertinencia del 
primer objetivo. Quienes argumenta
ban en contra del paso de Jo social a 
lo político (es decir de que el furo pa
sara de tener u nél dimensión políticél, 
por la aguJeza de los planteamientos 
y le tenacidad de las org<lnizacioncs 

para llevar adelante sus propuestas, 
a llevar a cabo acciones directam nle 
políticas y para eso a organiza rse de 
algún modo como frente político) ar
guyeron qUf' la pobreza de las prc.sen
taciones venezolanas y la escasez de 
<.lfluencia de vene/olanos interesados 
parecía tener que ver precisamente con 
la coaptación de las organ izaciones so

ciales en Venezuela por la política del 
Presidente. Más aún, habría que aña
dir que la desorganización también 
tuvo que ver con que gran parte de 
los organizadores locales no represen
taban a organizaciones de base sino 

a cuadros políticos de la revolución 
bolivariana. 

El efecto de esto es que el segun
do objetivo se frustró: muchos de los 
que vini ron a Venezuela como sim
patizantes de Chávez o incluso como 
convencidos de que su revolución en

carnaba sus ideales y era una referencia 
estimulante para otros países, regresa

ron con la frustración de no encontrarse 
con lo que anhelaban. 

Por eso nos preguntarnos qué re
veló el foro social de lo que estamos 
viviendo en Venezuela. 
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¿QUÉ REVElÓ EL FORO SOCIAL 

DE lO QUE ESTAMOS VMENDO? 

Como constatación preliminar 
habría que mencionar que los venidos 

de fuera se encontraron con gente ama
ble que les encaminaba. Se sintieron 

acogidos. No es poco que algo de la cris
pación de los años pasados haya ced ido 
y aú n se conserve nuestro sentido de 
la conviví li lado Es un haber un tanto 
deteriorado, que es muy importante no 
perder sino más bien r~pristinar. 

La primera pregunta que nos ha
cemos es la de si es que no hay movi
mientos sociales en nuestro país. La 
respuesta es que estos movimientos 
existían antes de que Chávez llegara al 
podery eran de lo poco vivo que queda
ba, ante el descalabro de los partidos y el 
colapso del Estado. Más aún, Chávez, en 

su primera etnpa, impulsó enormemen
te los movimientos sociales populares, 

pero luego, paso a paso los fue llevando 
a pJsar de sujetos de iniciativas y parti
cipantes genuinamente de base a meros 
colaboradores de sus políticas. 

Fue lu que ocurrió en Nicaragua: la 
mayoría de las organizaciones sandinis

tas eran organizaciones sociales genui
TI mente de base. Compartían el mismo 
horizonte del gobierno sandinista, pero 
se conservaban como independientes de 
él. Desde su posición apoyaban al go
bierno en lo que sentían acorde con el 
horizonte proclamado, lo controlaban 

para que en su desempeño concreto no 
se desviara ni al estatismo ni a la co

rrupción y d saprobaban las medidas 
que veían contrarias al espíritu del pro
yecto que los había llevado al poder. Sin 
embargo como el gobierno se vio muy 
necesitado de cuadros, y más aún por el 
reflejo estatistc de la izquierda, que esta
ba representado por el gobierno cubano, 

el gobi roo sandinista presionó para que 
las orga r\izaciones sociales se convirtie
rél n mem mente en brazo del gobierno, es 
decir en organ izaciones políticas. Cuan
do esto sucedió, la revolución perdió el 
espíritu, el pluralismo interno, la critici

dad y el dinamismo, y sobre todo perdió 
lo único que convierte a un gobierno en 
revolucionario, que es estimular la con
dición plena de sUjeto de los de abajo, 
privados hasta entonces de la capacidad 
de decidir, de capacitarse y de hacer his
toria, con el resto de la población. 

ESTATISMO, D1RIGISMO 

y MESIANISMO VERSUS 

LLAMADO ALA PARTICIPACiÓN 

En Venezuela se junta el reflejo 
estatista de la izquierda (al que empu

jan los vieJOS izquierdistas que desde 
su gestación acompañaron al gobier
no y los funcionarios de Cuba que no 
sólo asesoran sino que dirigen misiones 
y programas), con el dirigismo de la 
estructura militar que excluye la deli
beración de sus integrantes (estructu

ra internalizada por el propio Chávez 

y apoyada por el grupo originario de 
militares que comanda el proceso) y 
con el caudillismo populista, atavis
mo de la vida republicana en Améri
ca Latina, que concibe al líder como 
el que por encarnar presuntamente al 
pueblo decide por él y así lo sustituye 
como autor de su vida y sólo le da lu

gar como mero colaborador suyo (eso 
se cree Chávez y así lo proclama una 
y otra vez, y por tallo tienen no pocos 
de sus seguidores). 

Por eso el deseo de Chávez de 
que el pueblo participe se estrella cada 
vez más con ese dinamismo opuesto 
que lo impide y que también él propul
sa. Por eso, la contradicción constante 

entre el chavismo de base y el gobierno 
y el MVR. La contradicción se pretende 
interpretar como contradicción entre la 
participación y el burocratismo, cuan
do más en el fondo es la contradicción 

entre el llamado a participar que lanza 
el Presidente y que acoge mucha gen

te popular, y el mecanismo estatista 
que impulsa el propio Chávez desde 
el gobierno, que niega el protagonismo 
popular y lo reduce, como en Cuba, a 
coro que aplaude al líder y a peones 
que colaboran con lo que él decide sin 

contar con ellos. 
Al foro social no se invitó al cha

vismo de base. Sólo se hicieron presen
tes organizaciones del gobierno que por 
eso sólo coreaban consignas políticas. 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

SIN ORGANIClDAD 

Por otro lado, lo que queda de or

ganizaciones sociilles no gubernamen
tales e incluso no chavistas, asumieron 
que el foro era uno de los costosos mon
tajes que suele hacer el gobierno para 
hacerse propaganda, y no acudieron. 

•
••

También esto revela la situación del •
país. Hay bastante gente que hace algo. ••Esta gente trata de pasar desapercibida •
para que la dejen en paz y pueda des ••empeñar su tarea. El precio que tiene •
que pagar por esa decisión es el de con
finarse en su trabajo, que en el mejor de •
los casos ha trascendido de lo particular ••y ha llegado a lo concreto, es dccir al •
nivel de la realidad, pero que perma ••nece sin enlazarse orgánicamente con • 
otros, sin asomarse siquiera a escena .-" 

• cs::rios mayores y por eso sin capacidad .ce 
.~ 

para trasformar la realidad. Es sano, ~.
~ 

como hemos venido insistiendo, que .~ 

lo social no se politice. Pero es también 
en extremo conveniente que lo social 
asuma su dimensión política para que, 
desde la autoridad que le da su trabajo 
de base y desde su genuina indepen

dencia, presione al gobierno para que 
se ponga al servicio de la ciudadanía 
para qu el pueblo se empodere, en vez 
de que el pueblo subordinándose al Es
tado, le otorgue a éste un poder que no 
tiene por qué tener. 

Las organizaciones sociales no 
acudieron porque viven encerradas en 

lo suyo y no entran en red, y por eso 
les dejan el campo a Chávez y, como en 

este caso, sólo actúan reactivamente. 
Porque no es cierto que el foro era ni 
en COllcreto fue una tribuna de Chávez. 
Más bien, como hemos insistido, el go
bierno salió de él mal parado. 

En Venezuela tenemos un pro
blema estrictamente político. Pero 

para que se resuelva es indispensable 
no politizarlo todo sino que las orga
nizaciones sociales se abran espacio y 
no cedan su espacio, ni las que están 
en el horizonte del gobierno ni las que 
andan en otro horizonte, que no tiene 

por qué ser el de la oposición, por lo 
menos la oposición que se ha mostra
do hasta ahora. 

MARZO 2006/ SIC 682 51 



--1 

••••••
••••••••••••

c::::::I. 
5:::2. 

,!::: •
c::::::I.
 
CI-.
 

,,5:::! • 
~. 
u..I._~~ .......,
--1 •

52 SIC 682 I MARZO 2006 

as cilras
 
de la pobreza
 
en Venezuela
 
De las medias 
verdades ala utilidad 
verdadera 

Luís Pedro España N.* 

La utilización de las cifras 
económicas y sociales con fines 
politicos no es una novedad, ni es 
exclusivo de estos convulsionados 
tiempos, o de nuestro pais. Las 
cifras, las de pobreza entre 
otras, constituyen una de las 
herramientas para auditar la 
acción gubernamental, asi como el 
desempeño de toda la sociedad. 
Es por ello que cuando no se 
dispone de fuentes y cifras 
acordadas por todos, se suscitan 
discusiones públicas en torno a los 
indicadores que tratan de reflejar 
los aspectos mensurables de la 
realidad. La oposición tiene unas 
cifras, "sus cifras" y, por su parte, 
el gobierno tiene "las suyas" que, 
finalmente, serán las oficiales, las 
publicables por los organismos 
internacionales. Por ese camino lo 
único que podemos decir es que "e/ 
pais" no tiene ninguna cifra para 
saber cómo van las cosas. 



••
INDICADORES POCO CONFIABLES 

En Venezuela nunca hemos te
nido indicadores sociales oficiales, en 
el sentido constructivo del término. Es 
decir, las estadísticas guberna mentales 
o bien no han contado con el consenso 
técnico y social que permitan disponer 
de indicadores que todos los entendi
d s declaran como confiables, o bien, 
cuando nos hemos aproximado a te
nerlos, grupos de interés se encargan 
de desprestigiarlos. 

El prestigio estadístico no es cosa 
sencilla. Se necesita de rigurosidad, 
profcsionali mo y, lo más importante, 
contrapeso en la conformación de los 
necesarios comités nacionales que pue
den avalar las estadísticas. En el caso 
de Venezuela contamos con [a riguro
sidad y el profesionalismo en muchas, 
sino todas, de las oficinas encargadas 
de producir el sistema estadístico na
cional. Lo que no tenemos, o a veces fa
lla con mucha frecuencia, son los con
sensos políticos y sociales necesarios 
para que las cifras nos permitan saber 
a todos, y en especial al propio sector 
público, cuándo lo esta mas haciendo 
bien y cuando lo estamos haciendo mal. 
De lo contrario, cuando carecemos de 
ciiras que, independientemente de los 
métodos y tecnicismos específicos, no 
cuentan con el consenso plural que 
otorgan los comités técnicos, la socie
darl. anda a ciegas, no puede evaluar el 
rumbo, y ello es así porque finalmente 
el sector público conduce el barco del 
país sin brújula, sino confiando en su 
exagerada buena voluntad. 

En los ú[timos afias, durante esta 
administración específicamente, han 
sido explícitos los desacuerdos del Eje
cutivo con las cifras que producen los 
or'g ni -mas oficiale correspondient s. 
A lo índices de precios del Banco Cen
tral de Venezuela, se le preferían los 
precios de Jos bienes expendidos por 
.\-[ RCAl y a las estadísticas de pobre
za que publicó cllnstituto Nacional de 
Estad ísticas para el primer emestre de 
2004, se les calificó de "neoliberales". 
Efectivamente a finales del año 2005 
aseguraba el presidente del] E que la 
pobreza extrema en Venezuela se redu 
ciría a 10% de los hogares. De ser así, 
Venezuela alcanzaba la meta del mile
nio, lo CUJ1, aCll1 con la bonanza petro

lera y los fuertes subsidios entregados 
por medio de la política social guberna
mental denominada como "misiones", 
cuesta mucho creer. No sólo por las ba
ses de sostenibilidad sobre las cuales 
descansaría semejante logro, sino por 
las dudas en torno a los mecanismos de 
selección de beneficiarios, la definición 
de las poblaciones objetivo, la experti
cia de las instituciones responsables y 
lo más importante, porque no se actuó 
sobre las variables causales de la pobre
za sino sobre sus consecuencias. Por 
todo ello resulta inverosímil semejan
te buena noticia. Lástima que con ese 
anuncio se bote por la borda el pr sligio 
de las estadísticas nacionales. 

El certamen declarativo a favor de 
uno u otro bando, de si la pobreza sube 
o baja yen cuánto, exige la mesura de 
colocar las cosas en su sitio, es decir, 
aclarar para qué sirven las mediciones 
y qué utilidad tienen en cada caso, así 
como explicar algunas de jas diferen
cias entre las cifras que normalmente 
aparecen a través de los medios de co
municación social en Venezuela. 

DIVERSIDAD DE FUENTES 

Cuando se presentan cifras de 
pobreza en los medios de comunica
ción socia l normalmente ,e hace sobre 
la base de estadísticas de ingresos com
rardda contra una canasta de ingresos. 
L ,ilizando como fuente de información 
las encuestas semrsi rales de hogares 
por muestreo (que en Venezuela rea
liza ellE) se contabilizan como po
bres los hogares que están por debajO 
de un monto en bolívares constituido 
por una canasta de consumo (bienes y 
servicios que cubren necesidades bási
cas) que se denomina línea de pobreza. 
La primera diferencia entre cifras tiene 
que ver con la conceptualización de la 
canasta. Según el costo de la canasta, 
así será el nivel dl' pobrez:J. La canasta 
oficial está conformada por un conjunto 
de productos alimenticios, que además 
de constituir los productos tipos cil' la 
dietJ del venezolano, su cantiLiJd E'sl,í 

determinada por los requeriLlíientos 
calúl,co-proteicos que necesitan las 
personas para subsistir. Esta primera 
canasta (denominada Canasta Yorma
tiva de Alimentos -CNA-) constituye 
la primera línea de pobreza (denomi

•
•
•••nada también de pobreza extrema o •

crítica) los hogares o personas que se 
ubiquen por debajO de esta línea en •
comparación con sus ingresos, serán ••calificados como pobres extremos. La •
segunda línea de pobreza o de pobreza •
total, la conforma el valor de la CNA ••
multiplicado por dos. Este factor mul ••tiplicativo es un convencionalismo, ya •.=que la determinación del resto de las .5::
necesidades humanas, es decir, más •.J:=: 

......IJ

allá de las necesidades de alimentación, .= 
• Cl..entra en el campo de la relatividad de .,5:::! 

lo que son aspiraciones y necesidades Cl..• c:
• ......IJ'de los hogares. 
• J.I"IJ 

El indicador varía si la contabili
zación se h ce por hogares o por perso
nas. Dado que los hogares en situación 
de pobreza suelen er más numerosos 
que los hogares no pobres, el porcentaje 
de pobreza es mayor cuando se trata de 
personas que de hogares. De esta for
ma, puede "jugarse" con el indicador y 
presentar la cifra de pobreza "que más 
guste" según la canasta normativa uti
lizada, el tipo de Ingreso considerado 
y su presentación por personas o por 
hogares. 

bsta forma de medir la pobreza 
tiene la ventaja de calibrar la variación 
de los ingresos, los cllales pueden fluc
tuar en el corto plazo. Podríamos decir 
que la pobreza medida por este método 
se acerca a la medición de la pobreza 
coyuntural. Adicionalmente, es la me
dición que más se aproxima a la dimen
sión económica de la pobreza y, eviden
temente, aunque es un reduccionismo 
económico, ayuda a analizar una parte 
del problema de la pobreza. 

Lógicamente, el indicador nada 
dice respecto a la formJ cómo llegan 
los ingresos al hogar. Ellos podrían ser, 
ad más de lo que se percibe por el tra
baJO productivo de sus miembros, un 
regalo del vecino, una herencia familiar 
o un subsidio gubernamental. En otras 
palabras, el indicador no sólo mide una 
dimensión del problema, sino que ade
más nada nos dice sobre' el origen y 
la sostenibilidad de Jos medios (el in
greso) con los cuales se satisfacen esas 
necesidades. 

Es por ello que además de los in
dicadores de pobreza basados en el in
greso se han creado otros, de tipo com
puestos, donde a través de promedios 
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••
••• de indiCJdorcs multielimensionales se 

pretende abordar los distintos ámbitos
• de la pobreza Los niveles educativos, 
• la morbi-mortalidad, las condiciones• ocupacionales, la vivienda y sus servi•• cios, así como los activos de las fami• lias son algunos Jt' los indicadores que•• formiln parte del promedio, además dd.. 

propio ingreso. 
c=l 

• 
e:.:t Otro ilSuntO a tener en cuenta en 
i=,- el debate de lns cifras de pobreza es el...... 
c=l pap Ique en !la juegan los organismos 11:I.. 

,~ ·nternacionales. En primer lugar hay
ce:: 
11:I.. que señalar que estos orgilnismos (el ...... isterna de _raciones Unidades, Eél '*" • 

ca Mundial, BID, CAF o CEP L) uti

lizan información nacional, es decir, 
IJS cifrils "ofici,Jies" y las presentan de 

man\éfa homogén 'a para comparar los 

pJÍses. El importante Índice de Desa

rrollo Humano del rNUD '$ un reflejo 

de la utili7¿lción de las estadísticas n,'1 

cionales en r procesamiento'i para dar 

llna visión comparativa entre países. En 

razón de ello el "velo el' imparcialidad" 
que en ocasiones se le quiere endosar a 

estas cfras o métodos internac.IOnnl s 

no v n más <lllá de la vnlidez que tie

nen as propii1s dfras nacionales ,por 

otro lado, su utilidad específica suele 

::-er má~ para comparar la :;itua ión 'n

tre países que pnra evaluar Id situa km 
interna de cada uno. 

Comparación entre Niveles de Pobreza INE - UCAB 

Niv~ H~garcs. Primer S..meslre de cada Mo (Porcentajes) 

1~~7 1998(1S) '~98(2S) 

Pobreza ToWllNE 556 49.0 439 

Vanac,ún Absolurta -66 -5 

Pobreza TOlal UCAB ~B.O 490 nd 

Varoación Allsolur a -9.0 nd 

Pobreza Extrema INE 255 21.0 171 

Variación Absolmla 45 ·9 

Pobreza Exlrema UCAB 25_9 20.5 nd 

l/anadón Absolurla 5.5 mt 

15 = Pnmer ~"'e.tr6, 25 = SegllndO SerJ\t!Stre 

DISCREPANCIAS EN LOS DATOS 

En el cuadro que presentamos a 

continuación mostramos las cifras de 

pobrczCl por rersonClS según el método 

de línea de pobreza. Allí compararnos 

las cifras oficiales del Il E Ylas produ

ci las por el Instituto de Investigacio
nes Económ¡c;i~v Sociales d la UCAB, 

las cLldles coordina el prof sor Matías 
Riurort jefe del OeparliJl11ento de In

vestigacione:, ~conúmi as. 

Como se vera, las J iserepancias 

son important s a partir de F)99, ello 

se d 'b' a dos factores. Veamos. 

Fn 1999 el INE modIfica el valor 

de la anasta de consumo normotivo, 

según nos informó el profesor Emi 

ro I'vIolina (uno de los presid ntes del 
I l· durante sta, .!ministraciól ), por 

convenios con la COl11unidaL! ndina 

de Naciones, se decidió modific':lr va

rios de los rubros de la conasta de con

sumo pora unificar las CJnastas de la 

subregióll a fin de haCl'r comparables 

IdS ci fras de pobrez'l de ingreso. Est 

homogeneización ele las canastas supu
so un;) reducción de la que tradicional

mente se venía calculando en el poís. 

Adicionalmente y, en rélZÓn de que la 

encue ·ta de hogares a partir de 1999, 

comenzó a reporlar inlOrmJción de 

otros íngresos de los hogon:s aJemás 
de los p 01' I iel tes :IcllrJbajo (avudas, 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005" 

42-8 4n; 391 <11.5 5~.O 53.\ 385 

-2.5 24 12.5 -fl9 146 

482 <115 00.2 596 579 

-6.7 -O r 1 7 

167 14.2 166 ;15 133 

01 -2.5 2.4 ·0.16 

17.8 173 16.9 141 20.4 

·2./ ·05 ·04 -29 10.0 18 

• los Indicaoo-es de oobreza se calculan según IIlgreso tOt¡l1 00 los h!l9ares rnyresc> por l/abajo 01:15 Inglesll& p()r otros ClI41caplos 
drll1En es aIIJ1lllaIO. 
.. EsI,¡¡¡¡¡cJOn Supuestos 
fl nólesrs lIIES UCAB): ingreso Il€f Cápila aumenla en 21 %ilesde el pnmer sem~1le 2004 al prImer sameslIe de 2005 
Este es r.I'lJ(;remenlo dellrnJice de Remuneratiol16S del Be 
Fue~te: 

CálclJlllS IIES-UC 
INE. 'Encuesta rle fiogaras por Muestreo' y"Estlmacoones del e lo de Vida' 

· CISOR • PrCJceS,1lOr61110 Especial de la e,l('IIesla de Hll<]ares por Mllestroo para i1ES-UCAB, f'nmer Sem".s!re 1999. 2000 2001' 
~t"iembre de 2002. 
· ClSOR 'PrllCilsarnlenlo Esper.lal ~e la Encuesta 'le ~ares por Muest!€ll para IIES UCAB, Primer semestre 1975 il 199r . JulIO de 
1998. 
· Ramadas K ,O van der ~~enslJruyge i OWodon (2oo2l "SimSp Poverty F'O'11!f1Y an~ In qua1rly 

rentas o subsidios), se incremenlaron 

os j ngresos reportados de los hogares. 
"El doble efecto de una canasta mas ba

rala y la inclusión de ingreso que on

tes no se consideraban, hizo que paril 

1999 la pobreza disminuyera sustan

tivamente en comp(I ración con 1998. 

Lógicament , se estilba en presencia 

de un etecto de método. De h 'cho, los 

problem¡:¡s en los precios del petróleo y 

las ¡nc rtiuumbres del nuevo gobierno 

explic<ln la caíd de 9'Y<. de ID activi

dad en ese año. Si vernos lé1s cifras del 

lN ,la pobreza total disminu)' A%, 

lo cual es difí il de croer (no OCUrJlÓ 

ninguna redistrihución imporlal1lf' d~l 

ingreso en ese a110) dado el pobre y 
negativo desempel10 económico. Por 

I contr,nio 1 s cifré1s del IItS-UCAB 

10 que muestr;ln es un aumento de la 

pobreza CI13,2%. El único misl(,lo de 

tal diferencia entre una y 01 ra cjfra l'S 

el m 'todo. Desdo enlonces y para h.

cer comparables nl¡t2stras cifré1s para laS 
seri·;; históricas mantuvimos la canas

la le consumo como tradicionalmente 

se ha calculado en el país y, adicional

mente, sólo considera mas los ingresos 

provenientes del trabajo, 11 ¡entr s que 

el JNE utiliz,:¡ los totales. ¿Es un méto

do más correcto que otro) En ningÍln 

caso, sólo son di feren tes. En el caso 

Jel IIES CAE utilizClmos la misma 

canasta wn fi11es cornpCl rJ.tivos de las 

series y los ingresos que provienen del 

trabajo porque ellos son en definiliva 

los que d,m cuenta de la capacidé1d pro

ductiva de los hogares y no de su Cil

pacidad de captu raI, entre otros, renta~ 

del gobierno. 
A artir de ese año, y como puede 

apreciarse en el cuadro anexo, la dife
rencia entr I s cifras "oficia les" y las 

del IIES-UCAB fluctúan entre 5 y 10 

puntos absolutos. Lo más importante 

a destacar es que esas dil'l'rencias se 

explican metodológicamente y, como 

prueba de que ésa es la diferencia ex
plicativa, el signo de las variaciones 

anuales es el mismo Con la diferencia 

explicada para 1999, para el resto de los 

años (hasta el primer semv,tre de 2004) 

el signo de la variación es igual 

Por tratarse de un indicador de 

pobreza de ingresos, éste sigue muy de 

cerca el comportamiento de lo econo

mía Así, mientras que de 1999 a 2001 
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1.:1 pobrela c:n el país se va reduciendo 

1'1(.J1) lo bu 'no años económicos de 

2000 y 20m, enlre 2002 y 2003 la po

breza de il1~r so~ vll~lvc il crecer dada 

Id co:untura del ajusle económico de 
febrero de 20lL ¡r, post riormente, [os 

eventos olÍticos de ese Jño y 2003, 
lns uales ob iJmente, ilmplificaron 
ell'fecti) recsivo sobre la economÍn. 

Tal y como cabía de esperar, unJ 

vez rf''itableciJo cierto equilibrio polí
tico IlIego d I refer~ndl m revocntorio 

de agosto de 2004, su 'pendido el paro 
de 2003 y superada la re'esión d ' pre

cios petroleros, la economía ha (reci

o dos años consecutivos, [o ClIa[ ha 

reduci o la pobrezo e ingresos, tal v 

'omo ha ocurrido otras veces en Ve· 
'1cLlIcla (-omo por ejemplo en 1992 

o 19'-)7). La cxp ri 'ncia histórica nos 

dice que d spu"s de e tas recupera

ciones, cUillquier probl 'ma económico 

() del rioro en los pre 105 del p tróleo 

50n su[icit'ntes pua que la esladístICa 

de la pobreza vuelva a incrementarse. 

¿E lamo cn ¡'resen i<l hoy como ayer 
de una r duc -ión coyu!1tur 1de 1 po 

breza? ¿c;q;uimo<; oduando sobre las 

lO!1sccuenLia,; y o las causa' d la po

breza 7 ¿Los hogares que hoy no ronta

bilizamos como pobres, por un asunto 

de mdodo, no pa. arán a engro ilr las 

fi las de la pobreza d 'ntro de unos me
ses? TCll10 que' a todas t''itas preguntas 

J I respuesta será positi <l. 

EN CONCLUSiÓN 

A finales de 2005 el1NE anun
ciaba que Jo pobrezu extrema en \1

ezuela sería del 10%. Ha\' la agencia 

d notici s de oobierno: anllncia que 

l pobreza 'xtr ma se redujo a b." Yu, 

uno~ (, puntos porc '1 tuales 111 nos de 

lo que estaba en 1999 ) linos 4 IllPl1ns 

del mejor mame Ha de este gobiell1o, 

todas es las cumpa raciones he has 

según las estadísli as del l,,- r. y sus 

méto os. 

1lab<.:r reducido la pobre7.<l extre . 

ma 4 puntos mellas de lo que ella había 
sido el 2001 plll:de ser cu secuenci.:¡ d 

una mezcla de los ~ubsidÍ()s misionerlls 

yel efecto derrame qu ha alcanzad,) a 

los pobres dado I crecimiento econó

mico de los últimos dos a ño!>. Aún no 

tenemos la enCllesla de bogares para 

el año 200., peTO. i la roduc ión de la 

pobrez;] SI: Jebe Il1dyoritariamentc a 
las be as educativ,ls (h~ las misiones 

(como declaro el gobierno) los méri 

tos se reducen, dJ,do l/ue t'slJITIOS en 
presencia de un stlb:-'ldio que n0 liene 

contraprestación productiva y, por lo 

t nlo, sólo se han atacado bs canse 

cllel1cias de 1a pobre7il. 

Cuand'1 un gobierno se enfrenta 

a los IHavísimn:-. problemas de pobreza, 

exclllsió v d 'sigua Id.ld que aqueja n 

a nuestro ontinL'nle, Fuede topars' 
con la tenlación Juslifi adoro y teñida 

de buenas intenciones, que esconden 

las políticas el ' subsidios y de entrega 

masiva de comiJil, enseres o, simple

m nI', leca' de ~ubsjsl('ncia. Lógic<1

mente en estas materias como mllCh, s 

otras los extremos suelen ser lTIa\( s. No 

se puede pasilr por a Ita qUl pJ ra ciertos 

gruf os snciales, parJ las víctimas rnó
uud s de la pobr za, es probable l/ue 

Sea absClhltamente imposlergable la ne

. 'sidad de "ten er las consecuencias de 
su ¡,obreza y, por ello, los subsidios y 

las becas g-ubernamentall?s ~on abso

luta01ent' necesarias para con enzar ,1 
crear condiCIones para la stlperación de 

su exlremo estado de necesidad. 

hn 10$ Eslados modernos y bajo 

un sislcm<.l de derechos y liberLade , la 

sekctividad natural que impone que 

lodo- Se remuneren según sus apaci· 

dade::., no sólo no sería imposible, sino 

que ¿¡demás sería inac ptable. Pero al 

igual como dejar a su suerle al pueb 0 

•
•
••empobre ido es condenarlo a ser p '1'  •

ll1anente perdedor dentro de una lógica ••el ' merc, do, hileerl dependienle de • 
bec s y ayudas guL1crnamenlales, más •allá del pr,)bJ-oma de la sustenibilidad •
finan iera, ~uponc privarlo de su liber ••tad, encadellarlo a su situacil"n postrela •
J' hacerlo \ ulnerable <1 los caprichos de • 
su señor, sea éste quien sea. 

Con los niwle<' de pobreza de 
ingr so que cstá exhibiendo el p, ís, 
cualquiera sean las consideraciol es 
y concept lélliza,'iones estadísticos, es 

muy ~ roboble que no..; estemos acer

cando alas niveles de pobreza estruc

tural, es decir, ésa qu no depende de 

las oporlunidades sinn que ancla en 

la pobreza a lo hogares 'a IJs per 
sona<; que no tienen uesarrollGdas las 

cilpacidades necesarias para va lerse por 

sí mI -mas en 'lmer L do laboral, sino 

que requieren de la asistencia guber

namental para mantener sus prec< rjos 
ingresos. Desarrollar eS<lS capacid,ldes, 

impedir que su hijos arri.lslren el lastre 

de ]¡¡ robrez3 de sus pudres, permitir 

ll1 el sc... I'\SO social vuelva a ser unn 

realidad entre nosotrus, sigue sil'ndo 

una materia angustiosamente pendien

te en la <lb nclil de la, pol íticas públitas 

dr este gobierno. 

Pue:l, que la pobreza co)'untufJ 1, 

lue la pobreza de ingreso se hayare :lu
cici0 has ,1 star cerca de lus niveles de 
pobrez,l structmal, pero bastor<Í una 

p quciía crisis fisra 1 que por '1 bien dc 

lns familia- beneficiarias de las becas 

ojalS l1unca ocurra), para que la hoy 

reducida "pobreza estadística" vucl a 
¿¡ ser 1<1 "pobr '2a real" de antes. 

MicntrélS no rc<;olval1los las cau

sas de la pobreza, s 'mcjant' logr no 
seró ni su knlable, ni verdadero. A lo 

más, será una ilusión y volverá a ser 

cierto, hoy corno ayer, que la pobreza 

en V'nezueJa es atroz e injustificable 

en el ~exto país exportador de petrólc0 

del 11 undo. 

ABN 1 -Enero-2006 (hltp://www.ahn.ln
 
ve/go_news5. hp?arllCLJlo~33197)
 

Director del Instituto de Investigaciones 

Económicas y Sociales Universidad 

Católica Andrés Bello 
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isiones 
yparticipación popular 
Tito Lacruz' 

Son las Misiones las que marcan el 

momento en el cual se logra afianzar 
una simpatía positiva hacia el proyecto 

bolivariano ydonde, en este momento, 
se trata de afianzarlo 

No es entonces un azar el lugar que 
ellas tienen dentro de la estrategia del 

gobierno pues, si bien no logran aún 
mostrar méritos desde la perspectiva 

de un impacto social positivo y 

sostenible, son quienes mantienen 

vivo el vínculo entre los sectores 
populares y la simpatía hacia el 

proyecto bolivariano. 

LA PECUUARIDAD DE LAS MISIONES 

Las Mision s Bolivarianas se han 
convertido en el símbolo de los pro
gram:ls de acción y ayuda social del 
Gobierno Bolivaria no por varias razo
n s. Primero, ellas compr nden una 
variedad de pla nes y de modalidades 
de at n ión SOCIal bastante amplia lo 
cual les permite, sin cunsiderar aún su 
eficiencia, alcanzar amplios sectores 
que requieren esta atención. Segundo, 
las Mision s surgieron en un momento 
político chIVe - el ref renda - y están 
fuertemente ligadas a lo que se identi
fica como la consolidación del proceso 
bolivariano, hecho que es fácilmente 
notable en el documento "El nuevo 
mapa estratégico"] donde la referen
cia a las Mi 'iones como núcleos de oro 
ganización de base para consolidar el 
proceso bolivariano es frecuente. 

~ste segundo elemento, el que 
más ha contribuido a la notoriedad 
de las Misiones, revisle cierto carácter 
simbólico. Este carácter, complejo por 
su naturaleza abstracta, se realiza n 
un conjunto de ideales que las personas 
ven y colocan, dentro de su imagi nario, 
en las Misiones y que tiene suficiente 
fuerza para motorizar tanto simpatías 
como esfuerzos pur pa rte de las per
sonas. La natmaleza de este elemento 
simbólico tiene que ver con los vínculos 
culturales que suelen darse en proceos 
revolucionarios entre el líder y sus idea
les y la población, combinado a veces 
con factores nacionalistas, soberanistas 
o reivindicaciones populistas. Como 
todo elemento simbólico, este puede 
reflejarse n las na naciones y reflexio
nes que realizan las personas sobre su 
experiencia ya partir de las cuales ellas 
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actúan. Ci rtam'nte no nos referimos 

a todo los casos donde hay personas 

trabajando con y por las Misiones sino 

a aquellos que los realizan bajo la con

vicción de que su acción individual es 

parte de un proceso de transformación 

social y cultural que está en marcha. 

I'al persuasión de tipo simbólico es la 

que permite que las Misiones, a pesar 
de sus posibles desaciertos y sus difi

cultades operativas, continúen siendo 

el núcleo [Jopular del proceso boliva

rié no; si no existiera el vínculo, el pro

ceso boli ariano-cuyo eje se centra en 

un discurso de reivindicación pupu

lar- s' vería fuertemente erosionado 

en sus bases. Sin embar o, el hecho de 

lo simbólico no implica la irrealidad de 

las 'osas puesto que también tiene un 

fundomenlo en la realidad. En otras 

palabras, lo simbólico por muy fuerte 

que seu, liene también que vérsela con 

el día a díJ de las personas. 

Esta realidad de lo simbólico en 

las Misionf's fu posible en la medida 

de que 'sta s surgieron en un momento 

pulítico clave para el proceso bolivaria

no fueron capaces, primero, de movi

lizar simpa~ías hacia la figura presiden

cial y, segundo, d Jarle u n.a presencia 

rcal al proceso bolivariano dentro de 

los sectores populares. T,os factores que 
m' s ju . ron a favor de la popularidad 

del President'e, y con ello del proce

so bolivariano, fueron los errores de 

la oposición. Son las lisiones las que 

marcan el momento t n el cual se logra 

afianzar una simpatía positiva hacia 

el proyecto botív ri<ln02 y donde, en 

este momento, Se trata de afianzarlo. 

No es enlonces un azar el IUg<1r que 

ellas tienen dentro de la estrategia del 

gobierno pues, si bien no logran aún 

mosh'ar méritos desde la perspectiva de 

un Impacto social positivo y sostenible, 
son quienes mantienen vivo el vínculo 

entre los sectores populares y la simpa

tía hacia el proyecto bolivariano. 

En cierto sentido, las J'vl isiones 

son para las bases la encarnación dd 

proceso bolivariémo, sea 10 que ello sig

nifique ara la gente. Si por el proceso 
bolivariano se entiende participación, 

empoderamiento, la creación de una 

nueva ciudadanía o la venida del so

cialismo del siglo XXI, los s ctores que 

. impatizan ideológicarn nte con I pro

ceso bol iva ria no en n las M i. iones 

el lugar donde se dan genuinamente 

estos procesos. Por esto es también el 
hecho de que buena parte de los secto

res críticos dentro del oticialismo pro

vienen de estos grupos quiénes eshín 

convencidos de que "algo se est~ cons

truyendo" y de lo cual ellos son. parte. 

Algunas tensiones existentes entre las 
Misiones y la burocracia estatal, que 

obedece también a factores operativos, 

responde al h 'cho de que el vínculo 

simbólico existe en aquellas mientras 

que en la burocracia no hay tal convic

ción revolucionaria. 
Sin lugar a dudas, la ausencia de 

eficiencia dentro de la labor de las Mi

sione tarde o temprano se empieza a 

sentir, tal como el mismo Presidente lo 

ha sellalado en reiteradas ocasiones1 

se.ñalando a sus propios funcionarios 

de no impulsarlas. Esta tensión entre la 

eficiencia y lo simbólico no es fácil de 

resolver pues algo que sea eficiente y 
sostenible requiere de un carácter ope

rativo, y hasta cierto punto mundano, 

que pudiera implicar despOJarse de lo 

Al ser la punta de 
lanza del gobierno, las 
Misiones pasan por el 
filtro de la polarización 
que caracteriza toda 
discusión pública, 
evadiendo finalmente la 
realidad sobre la cual hay 
que discutir. 

simbólico Por ejemplo, parte de este 

simboli mo proviene de la presencia 

fáctica de la figura presidencial dentro 

de las Misiones quién decide quién las 

lleva, hacia donde van e incluso cuá

les se crea n. Pero si se trata de hacerlas 

eficientes, esto pasaría por relevar la 

figura presidencial de [a toma de de

cisiones. 

El ACERCAMIENTO ALAS MISIOItES 
nsiderados estos elementos, la 

aproximación al tema d las Misiones 

presenta sus complejidades. Al ser la 

punta de lanza del gobierno, las Mi

siones pasan por el filtro de la polari

zación que caracteriza toda discusión 
pública, evadiendo final mente la rea

lidad sobre la cual hay que discutir. En 
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medio de esta polarización¡ el acceso Hecho que puede i1F';udizarse si obser 
a la información¡ cuando existe, no es vamos qtle iJs estructuras de atención 
fácil f.l gobierno, por temor a develar social láslca -aquéllas aún vincuta Misiones 
sus debilidades, no publicita los resul dJsa la burocracia pública-l () parecen 
tados de las Misiones que suelen ser gozar de mé'jor salud. y, I discusión es I ION HÁBJTAT

rnenor a lo anunciado como objetivo, vital pues si por algunA ri1LÓn el ac '1 lene como mela al1arcar las areas ele IlalJlla

pero también, en muchas ocasiones, tual gobierno llegó al poder f\le por la t¡l!ldm:l, óar a_puestAs a los ¡:1rotllem~¡'¡ lJ¡- I¡:¡<; 

no puede hacerlo pues la institu iona condena hacia la corrupción y los altos fa nilias f cOlllUDlUctrJes no sólo en rnatFriade 

Iidad pública venezolana adolece desde niveles de exclusión. social. ca 'itruc:cllín '10 'obre Ion el, el desarrollo 

hace tiempo de la cultura de rendición No obstante Jproximarse a las del hábitat ycomenzar , l~vanlar u bani 'Olas 

de cuentas que debería tener todo go Misiones puede ser algo clave en es Illte(J[ale~ qlle dlsporgen eJe todos loo servi 

bierno democrático. Tampoco es tácil tos momentos pues ellas plleden estar LÍos, Jesdf: educación hasta salllu Otro de sus 

acercarse a las Misiones dado su ca dev'lando aigunos element s que han ulljetlvos ';~ la evaluación rJe los terrenos a ser 

rácter novedoso. Si bien son progra e tado ausentes de I.a escena venezola d lnad so rd la el) IstrllCfi(¡lI dP. Des, rrnll03 

ma de cción sociaL no pueden ser na desde hac algún tiempo: la parti  Endóg lOS Halll aeiou ItS Aula, Slentablús. 

analizados como programas sociales cipación porul. r El vínculo simbólico 
clásicos. o sólo intentan impactar una no fue creado por el proceso boliv<lria ~ MISiÓN BARRIO ADE 'RO 
condición social objcti a (ingreso¡ edu no en el sentí 'n de que hava cultivado [1 objetiVO general es a:¡ranlllar el acceso a 

cación o salud) sin, como se r e no('e un S' ntimiento de id 'ntificación hacia IQ servicios dI} salud de la pnolación exclUida. 

en sus lantcamiento, tnmbién llll<l óste partienJ() de la nada, fue reado medi Ole un modelo de gestión de s luo mts 

condición hwnan subjetiva. La idea p<lrti(~ndo le e esid, l es reales, sub gml or iel tado al IOQro de un IlIejor cahlL dde 

d ' forll1<lr un nuevo ciudadano, si bien jetivas present s en los sectores POptl vilJa, 11I p rliantp. 3 creación ele COllsullOI ios y 

es ambiciosa, encierra también el deseo lares donde las ideas de participación y ClIlllcas POPlllares. aelemás eje los hos¡lll Ips 

de provoc:n un cambio en las perso empoderamiento tienen una relevan del pueblo. den\lo de las cOIIHJlIldmJes de poco 

na V en 1 socied' d. lose trata ólo cia claye. ¡ o en balde el fuerte de las aCCtSO a los ya exislBnllJS. 
de reci ir séJlud o ducación sino tam Misiones es la motorización, no sólo 
bi 'n de que el l:iudadano sea p rtícipe de 5impatí, s¡ sino de esfuerzos h ia MISiÓN GUAICAlPURO 

y curresplJns,1ble en 1.1 administración algo que l.1s personas perciben que es NAce el12 ele achJbre ?003, enl onor al pas.ado. 

de ·'se servicio público. Considerando de ellas y, en algunus Ci\.SOS on posl li  al presente Vill futlll (] pal,l rJslilllll los derecllos 

esta perspectiva subjetiva política, ras crílicas a la marcha del prol:l-'so, se eJe los pueblos ycomunidades Indlge 1~ del país. 
I.as Misiones se colocan entonces en guirá sienLio de ellJs a\ln si ,1 proyecto El nhJslIVO general es restituh los dtJrechos , f: los 

un plano difer nte de los programas bolivariano fracasa. Pueblos Ii d1uenas e3Gl.tlJI a.a Conslllu_ióil 

sociales LIásicos, lo cual añade también de Od Repubhca ollwflan de Ven 1 "la I:l or

un elE'mento pasional en la discusión OBSERVACIONES FINALES c¡a.nismo 'IrOlIIOrO! de esta misión es el Mimsterro 

'111 impide que ésta sea objetiva. SOBRE LAS MISIONES del AmlJieOle yReoursos Naturales 

Obviamente se requiere ver y Las Misiones adolecl'n de males 
analizar el impacto que las Mision s que han sido con unes a los progra MISIÓN IDENTIDAD 

ti ncn en la c<llidad de vida de las p >r mélS de aetión socia I del Estado Vene Es 111 programa de la República Bolivariana de 

sanas pues éstas estLÍ n absorbiendo una zuJanu desde hace varios gobiernos. s Venezuela, el cual elata en pocos minutos ele 

buena pa rte de los ingresos petroleros comUIl encontrJr problemas de coor cédula G8 identidad tanlo íJ venezolanos corno 

y pareciera que el impJcto sucial no se dinación, de p!:lnlficJClÓn, de asigna a extranjeros. En esta misión traJ.)ajnn en con-

corresponde con el nivel de im' rsión ción de recursos, de contraloría fiscal 
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JUlIO IEle .I/ti N~ IOllill Y1', O IUEX flilf<l 

poder as! pr tar lIn mejor smvir.lo 3 tDdos los 

IISll~nos que aSIlo requieran, 

MISiÓN MERC L 
El oh¡ livI 11\ jillllF na! de la Mj<;lón de MER

CAL ti S 'fe.luHr ttllnertdut'o y "lirner~i 

d :11 I •/[n~n n al mayol y dIal .¡ pro· 

dueto. Innen iCilT$ \ lIIJOs. nrodu'los de pll

mera necesldal1. maflf¡.mielldu ilI caIÍlj~d, balaS 

[¡¡tleios. y rri I JCu 11, P' la Imntener al¡ ,¡eci

lla n II pollt¡¡r' ven 7 h'lra muY ~s "r.allnen 

Irll de, f!SGí ~Il C, Ir:1fl ~CI ¡;Om 1, 

ISIO IRANDA 
T Ile ,,01110 In a prlnr p,JI orqan lill, ullar 

registrar, I,l)nlrolar yre entr ·nar IIIil Heserva 

de la FAN con la I nalidal) de rontllbuil con la 

illteCjlid '1 lid il~pa<:io glJogr,;r ca rTI"ui.1TiI, 

la rjl:lensa millL9J la COllper'l l'Ír en e 1,11" 

lenll It'n ) J,.I uuen ji lell1 Vla nal I de 011 

¡jI t '1 I d rl1110 nacional. 

MISiÓN PIAR 
Esl !TI Slrlo '/(1 en linea lltecll ';on tll Plan 

11l1~nr I 'k Des3rrollo Su wnl. ole de las Co

muoitm¡Jes MillPrTls r¡u, adL, In' el yolller~n 

r1 I Pr j 'Ult Hu!! el 'VI', FI la., a llcl~és el 

~ll1i l., o j. Enel\lía Mili, pa a log al' iglli

,8 1. alirlalJ de vlrla rl Ilh peQUeño I11me' 

il~ IUm~l1tan'loa' aprl1wr:ll,lmlel1lo raeinndl 

~ 01' . flllar!o rJu lo re.,1 G, Vapeuados a I 
normativa amllr8nlH , 

MJSIÓN RIBAS 
I 1 ¡filór J1itlas es 11 11' 19r1ll id e II~ hvo QU 

d Goolf.llilo 80li .jllallO ll' PresldPllf HlJgo 

ChaV8l Filas "sta desarrollando. desd 110, 

vÍ€:nllJre (JI~ 2Q[lj con 1; linaliL1Ju de l.luir 

a toel :i, auellas perSOna" 4ue no MIl padl

clo -ullllinar el U r.~ Iler JI Den 'Ir anclo o, 

LIU jaU 10, y cliJda'Jana " illle sin Irnnorldr :su 

tlcj¡;d quieren clllmll 'Ir SL estudiOS de Bachl

lIerat¡¡ luego "laber r sUllo ¡ ~rlr Jlla. 

MISIÓ ROBINSON I 
La ~'llsirin , ,obírl~on eo I I)p~racll¡n cIJIr,~ mi 

litar lIlá Ir nor an e O, la tllstnna re I 'vdr 

e IU stro paí'" lIal tllme como nAI I rI 

IOrlllar (.lli I /)ntlS ¡¡ald la IltH¡' ¡ad, enseñrlm.lu ü 

leH'i d es .lIllir flr s da 1'11 T"lillon ¡]t ventlltl 

id, 00 dl~tnblll!1os POI todo eltemtorio naclollal 

COl el COI cK:llnisllto,1o logre ¡cerrar el poder 

a lo gel 18 

MISiÓN ROBINSON I1 
llene ~orllU objelivo lllle I ~ nartir¡plilltes 

n[!r n:b , IsBXtú grado OH etll¡ tiClÓCl llásl ¡¡ 

araflll 'al 1í, nsoll a¡;¡ón de los conOClmlen 

los a¡JilUlndos durante la aIdMtililcilín 'Iolre 

cer otras oportunidades de iOI nación ~'11 oficios 

vario'; La Hi~ión Rob'ns I 2 se pO'ia 11 ,1 

método "Yu sí pUBd!) sp.(jull " el cual Liullza Id 

t"IHvl, Ión, la iIrIeu Llas y wlllltQ db apoyo 

L rnu tr3legl' ¡¡di! ahv() 

ISIÓN SUCRE 
E,¡ una ImClatl~a oel E'Slnno VBniJ10lall0 y del 

Gobierno Bolivariano ljlle tiene por objeto 

len la 1, Inel/f Institucional y la partiCipa· 

~1ún comllllita 1a paril garanlizar e acceso a 1(. 

dur~ ín tII Iversllnria ~ todos 00 i)Rcilllltlres 

'1Il cup y I n. IUf 113r la e llr1i 'Ión ~Xr.llIl· 

do, del subsi 'tbllla ¡}l; ,jucacron sup~rlOf, 

•••• 
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MI 16N VUELVAN CABAS 
ElotJjf.,tivo le !'!Std Irtisl!JfI es gar,mtiza la pa,

1~llla~,(I1 rte h lu l'~a el il<lt1'ld el u,biJ en 

la pr liCl, 11 rl bltw:i$l '10$, ~ Iperalldo 

la cOIlr1lclOflil de ex Ii ISfC11l y¡¡oUreza qenera 

das en ¡as '1ltlma5 cuatro decanas I or)rm unll 
calitlal! d" vida digna para talios los vem~zola 

nos a llave, l!( i'J participación je puilllo juntlJ 

I Gotl_~mo fltWuklrlllnario 

MISION ZAMORA 
La Misio ¡ la lora ti n (,omo objellvo reürqB 

mIar a tenfJnC~l y liSO da las tlerlas ociosas 
con 'rocación BYllcola lam erradicar el talliun

diO Es un Ineamiellto consll I~il la enrrmca 

lo \hffilio del proceso reVOlucionario (Jlll. VIV ' 

Venezuda para ¡¡le, 1l11r iQuallJal1 " uquletad 

ocial, Jarll10 ( IIn hmi !lIo I anl' elo 307 ¡J 

la Con llfuciélll de la Aepubllca B{J/I~ar¡ana de 
VSflelUljld 

MI IÓN CULTURA 
La MisiólI CUltUl., es un programa que 11'11/0

Il! ra I1duGaciór surerior, el de arrollu 50

CiopolfllCú' el ct arrollo socio ,omunllllrlo '1 

cill Ir 1. SurQP 1'[1 COI JUll10 can IH UOlver,i¡lad 

Sll1l1ill RodrlglJ con la /lue se IIrmó UI1 C(lrlV . 

nlo a IrdVBS del Consejo Nacional átj la CultUra 

(Canae;, en octubre Del 2004 

Iltlp:!IW '1\,9 JJI~ ~ct'lIlille<l ~O w!lI1i'>
el 193sirnl~lones, h 1111 

N.R. HdY out! de:;tacar ~1L1e lOS núcleos '" 
dcsar ()1I0 ·,r]uÓO<1no Sir'! r laIN'II>" de' 
nfr¡;¡eslf1JC ur a vanas de la- Misiones 
iGf;1l1Go: r-abriclo ajada dI Glamovún) 

MARZO 20061 SIC 682 59 



••••••••••••••••••• 

••••
• y de eficiencia en el gasto social. n•• este sentido, además de la tensión en
• tre lo simbólico y lo eficiente que está •• presente en las Misiones, éstas tienen • también que lidiar con un Estado que, •• a pesar de seis a¡ios de gestión boliva• riana, sigue siendo en buena medida••	 cuarto-republi dno. 

[n muchos casos, e tos males se 
, n <lrentuado dado el carácter impulsi
vo C'n la pi nificación de algunas Misio
ne yel . u 'xpansión, que muchas vec s 
no obedec a II n cstud io de factibi Ji ades 
~mo a la oluntad dd Presidente. Es el 
(LIS') también de JI ullas 1isiones ~ue 

no han logrado consolidarse en su~ fases 
in' ciates )' empiezan a experimentn r pro
cesos de ampliación o de transformación 
que, a veces, no están claros hacia don
d apunt n. Tales desgastes son los que 
cm ielan a resentir esa tensión l'ntre la 
realidad y lo simbólico. En pocas pala
bras, I apoyo de [as persollas I dcía las 
Mision s y al proceso bolivariano llega 
hasta donde empiezan las necc idad s 
sl"nti as de la poblélción. 

'o hemos mencionado el tema 
de J cooperación con el go iemo cu
bano para no salir de la ideas lantea 
das n estas líneas, pero cierta 'nte la 
dependencia xterna de mu has Misio
nes con la colaboración cubana atenta 
contra su sosknibilidad, 

L puntos fucrl'cs de (as :vlisio
ncs está n r ¡ae ionados con su ca r' ct r 
simbólico y participativo. Muchas de 
Ié1S per nas y las organizaciones que 
sust-ntan a 1,1s Misiones y al proce
so bolivariano en las comunidade. no 
surgen con este gobierno sino que tie
n 1\ muchos años de trabajo y de mili
Ianeia social la sombra encontrando 
-a veces, no fácilmente- su esp. cio en 
el pro eso. Las Misiones han logrado 
mediant su arraigo en la orgaI1izé1ción 
comunitaria crear un sentimiento ,le 
apropiaci 'n por parte de los sectores 
p pulares, donde se percibe que las 
Misiones "son de ellos". No obstan
te, este vínculo hacia el Presidente y el 
proyecto no es gratuito; es en e ·tos nú
cleos comunitarios donde se encuentra 
la parte de lo que pudiéramos llamar el 
"chavismo crítico": gente que apoya al 
Proceso y al Presidente pero en la me
dida en que esto tenga una traducción 
real en sus condiciones de vida. 

DECLARACIONES EN TORNO ALAS MJSIONES 

EN LA ISIÓN	 ERCAL ABUNDAN LOS "PIMENTONES" 
f;, nrograma ' lT IIa del g bl m b hvarlano rode oe ,rTr.lSI,,¡j ) ali o'
 

Ot:i Il nCIJ bandera sobre Modus Ol.erandi·
 

- Tr: tico de excedentes
 

- Cooper livas fant , 1 ,
 

- E Iravlo de u Iers.
 

Dobl~ f tLlra I~ 1. 

ELiAS J A: 

500 "AGROCHOROS" LA ORDEN DEL I 15TER10 PUB ca 
"sol ~n .'1, . sr¡ de F dara qu~ eJ el organi 'roo til cal gado del seriar aOlle.I1, 

h.~ml)s clJI¡Jl lllla ~1;:¡lIa para ,Ii¡,ina lo:' urc¡Juclore' df' naletlll 1sotro en 1I Ir lo 

"e ilwlprllo rjemolo, ell I tS all'l Gl arl(,(), regre Jimos' ~nulaJl1aG \' adtllll. s 

¡Jenuncld","" al te la Fi~cali, 500:;, li~itUII ¡Je rtJl1ltos (ue n('l mn t;J1r.s flrOlJur.,ores o 

II a h ían I 1 11 ti' a dt: Itls (IJ gat" n y l~lJarl o l/k" nd tll Jncl rlliCnlO Nr:1 

ellos 

( n Quinto DJa D¡¡J 1 tI di 'emb de 2005\ 

Tomado del sitio eb: hU ://www,minc'. 
gOI/.ve/publicacionesl ,as¡.¡ del MInisterio 
de Comunicación e Inform ción 

2 

3 

Sociólogo, profesor e investigador de la 

UCAB. 
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Sobre el F oSocia
 
Manuel Zapata* 

Es 24 de enero, a las cuatro de la lar
de, desde la Pla<:a Las Tres racias, 
comienza la marcha dd VI Foro So
cial Mundial (FSM) y Il Foro Social de 
las Américas. En el Pasco Los Ilustres, 
en dirección hacia Los Próc 'res, lugar 
donde terminaría la marcha, se ob
serva lInas 20 mil personas, compues
ta por diversidad de organizaciones, 
movimiento y personas particulares, 
defensoras de intereses plurales: eco
logismo, feminismo, del' chos huma 
no~, identidades, educa je' 11, uiversidad 
s' ua!, enlre otros. L)s gritos en contra 
del neoliberalismo y del imperi¡¡lismo 
norteamc icano son la bandera alzada 
por la mayoría. El clespliegu policial 
y mil itar también forma parte de la 10
gí tica. Entrando a Los Próceres apa
recen de la nada cientos de cubanos 
uniformados con uanueras y panfletos 
en mano.. crin ellos quiénes, a pdrtir 
de allí, encabecen ia marcha hasta su 
fin. Ya estando en el acto de apertu
ra del FSM se escuchuTl improperios 
contra el imperialismo de parte de la 
vocería principal del evento. Acto se
guido, el público se del ita con músi
ca popuJar latinoamericana y un acto 
político-cultural en contra de la Guerra 
y el Imperio 

ENCUENTROS YDESENCUENTROS 

Según cifras manejadas por al
gunos medios de comunicación el rSM 
contó con una participación aproxima
da de 80.000 personas, las cuales se 
inscribieron en 2.000 actividades. Las 
delega iones de participantes más nu
merosas fueron Brasil, Venezuela y Co

lombla 1ombién estuvlcron pre~entes 

más de 4.300 periodistas de distintos 
países. De los seis ej s temáticos del 
F M el eje. o 1 denominado: "Poder, 
política y luchas por la l'n,ancipación 
social", fue el que contó con mayor can
tidad de actividad s in ritas. 

En un r 'corrido un poco más am
plio sobre este evento es importa ntc 
destacar algunos aspectos de su de
sarrollo ·En primer lugar, este fue un 
espacio desde ¡ que distintas organi
zaciones ·oc·<"e5 nacionales pudieron 
compartir con otros movimientos sus 
perspectivas yoportunidacll's de trab,)o 
e111 d. En se~undo lugar, para muchos 
mo imientos sociales inlernaciondles 
hoy en día es más exp[[cita la necesidad 
de participación en procesos políticos 
nacionales y mundiales, a [in de hacer 
l1l<is efectivo el cumplimiento de sus 
demandas. Por otro lado, aunque al
gunos movimientos apoyan gobiernos 
nc eionales se aVilnza en una clara auto
nom ía con respecto a ést s. Este énbsis 
fue recordJdo por las distintas organi
zaciones participantes del FSM. 

n el ámbito organi 7.ativo son 
muchos los desaciertos, <Ilgunos de 
los cuales están vinculaclos a la inex
periencia en la preparación de eventos 
de estas dimensiones. Es cuestionable 
además la militarización que tomó el 
FSM De hecho una parte de la logística 
estuvo en manos de los cuerpos mili
tares. Esto generó, en no pocos casos, 
una sensación de control, lo cual pone 
de manifiesto la falta de participación 
de los movimientos sociales naciona
les. Sin embargo, los movimientos que 
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lograron participar estaban vinculados 
al gobierno. En algunas actividades su 
presencia era tan significativa que en 
ocasiones terminaron imponiendo la 

agenda de discusión hacia tópicos de 
sus intereses. 

La dispersión de los espacios de 
encuentro y reflexión también consti
tuyó un obstáculo para el normal desa
rrollo del evento. En ediciones anterio
res del F5M todas las actividades esta

ban concentradas en un solo lugar No 
lomar en cuenta esta variante dificultó 
el traslado de los participantes a distin
tos lugares, más cuando se trataba de 
un mismo tema. El efecto de todo esto 
fue la disminución de las posibilidades 
de acuerdos globales en diferentes mo
vimientos y en temas comunes. 

Entre otras dificultades del even

to cuentan: la alta cantidad de activi
dade~ que no llegaron a realizarse, los 
problemas de traslado de los partici
pantes hospedados en el Parque Vinicio 
Adames y la débil participación de mo
vimientos sociales venezolanos autó
nomos. Para una representante de una 
organización espai10la, participante del 
FS!vf, la gran pregunta con respecto a 
este (¡[tinlO punto es: ¿Dónde estaban 

I.os movimientos sociales venezolanos 7 

¿ ro piHticiparon porque no habían 
sido llamaclos por Chávez? ¿O puede 
ser esto interpr t;:¡do como la falta de 
vida real de estos movimientos? Las 
respuest,ls pueden ser variadas, pero 

quizás ayude saber que muchos de los 
movimientos sociales autónomos no 

participaron por la fuerte pres neia de 
activistas políticos cha istas en la orga 
nización del f M.. El hecho de politizar 
el F5M poro vender el modelo político 
de Chávez era una sospecha presente 
(~n d ambiente venezolano. Un doto que 
evidencia esl tensión es ,1 des eu rdo 
entre ¿¡Igunos movimientos dur¿¡ntc el 

evento por sentirse usados p ávez 
para hacer marketing. 

El DEBATE SOBRE
 
El ESTADO DEL FSM
 

Rcspecto de la ft¡erz del rSM a 
n ¡ el global la visión de repres "1 lantes 
dcl com ité i ternacional es ue se está 
cami ando en un Jmrlia dirección de 
ilrticulación de los procesos de lucha. 
En 's le sentido, el ba lance que se hoce 

es que, desde 2001 hasta la actualidad 
(2006), el FSM ha ayudado a crear con
ciencia de problemas mundiales antes 
velados: situaciones de exclusión, vio

lencia e injusticias. Como aporte a este 

objetivo hay una preocupación sobre la 
importante combinación de los tiempos 
que constituyen el espacio del SM El 
Foro está constituido por tres tiempos 
claves: tiempos de luchas, tiempos de 
procesos y tiempos de encuentros. La 
sabia combinación dt' estos tiempos es 
un reto para los próximos J ii.os porque 

ayudaría a generar un impacto mayor 
en el reconocimiento y en el tratamien
to de estos temas por muchos de los 
gobiernos na i,males v supranacionaJes 
encargados de darle solución. De he
cho, algunos gobiernos ya están asu
miendo en sus prioridades ternas pues
tos en la palestro por el fSM. 

Un aporte que ha brindado el FSM 

la creación de lluevas espacios y nuevas 
organizaciones. La diversidad expresada 
aquí permite entender la capacidad del 
F5M para la inclusión y una oportunidad 
para ofrecer alternativas a problemas co

munes amo parte de la discusión sobre 
si se sume una sola alternativa para la 
resolución de problemas sociales globales, 
por medio del consenso, se Jestaca que 
ese no es el sentido del FSM. La idea es 
ofrecer distintas allernativas que pu dan 
servir para q e las diterentes org· niza
cion S) movimientos lo impulsen desde 

su. pJíses. 
[n la re i ión sobre el futuro del 

FSM aparecen tres cursos posibles: 
que eslos sirvan como espacios ¡mua 
les donde se pongan en escenario re
flexiones, encuentros y propuestos; que 
funcionen como espacio pam la faci ita

ción de momentos de luchas comunes 
y; que sirva como punto de llegada de 
procesos de l\lcha uiwr-·os. Asimismo, 
ante los deseos de aplicación de una 
agenda neolib ra1 rmmdi<ll se cree en la 
posibilidad d crear LIl1J agenda social 
a través de alianzas entre distintas or
ganizaciones a nivel mundial Por otro 
Jado, en el cierre de la samblea de los 
müvim 'entos sociales se cardó seguir 
la luchi! contra la guerra, el imperialis

mo, el corn rcio injusto. 1 deuda. Para 
ello, se establecercín acciones globales 
en eventos impLlIsados por las gr;:ll1des 
potencias rnunclloles. 

Finalmente, como lo reconoció 
Cándido Grzybowski, uno de los fun
dadores del FSM, la presenCIa de mu
chas actividades en este evento se tra
duce en falta de capacidad para desa

rrollar un debate más impactante entre 
los participantes del Foro. Esto conlleva 
a importantes revisiones de los proce
sos organizativos, así como también a 
la a rticuJación de estrategias que gene
ren mayor impacto comunicacional. 

AMODO DE CIERRE 
EIFSM deja una gran experiencia 

para el país. En primer lug:¡r, demues

tra una vez más la capacid:ld de acogi 
da que como venezolanos tenemos. En 
segundo lugar, queda claro que nues
tros movimientos socio les todavía tie

nen mucho que aprender en cuanto a 
autonomía política y capacidad de or
gOiliLación. 

De iguol modo, es reveladora la 
importancia de este tipo de eventos en 
la creación de una nueva ciudada nía 
global y en la configuración de dem¿¡n 
das con presiones y resultados también 

globales. 

'Miembro del Consejo de Redacción 
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Casi nadie fue a Hong Kong 
con optimismo, Las posiciones 

especialmente entre los países 
industrializados y los países en vía de 

desarrollo eran demasiado profundas 

para esperar un acuerdo amplio, 

Así fue, Las negociaciones 

comenzaron repitiendo posiciones 
altamente conocidas o haciendo 

ofertas inaceptables para el otro. 
Más que negociar fue jugar al póker 

donde gana aquel que más sabe 
hacer el farol, 

8a aoce de la 
VI Conle ecOa 
Mioisteria 
de la O C 
Klaus Vathroder, s,j,* 

A última hora se logró un acuerdo des
pués de cinco días de negociaciones ar
du s en la Conferencia de la Organi:c.a
ción Mundial de Comercio (World Tra

de Organization, WTO) en Hong Kong, 
entre el 13 y 18 de diciembre de 2005 
Los países del norte se comprometieron 
a una apertura comercial para los paí
ses de menor desarrollo y terminar las 
subvenciones de exportaciones agrarias 
hasta el año 2013, Pero los temas duros 
de pelear, la reducción de los aranceles 
para bienes industriales, el tratamiento 
de los subsidios agrarios domésticos y 
la apertura para los servicios quedaron 
para un futuro incierto. 

FUERA YDENTRO 

DEL CENTRO DE CONVENCIONES 
"¡Down, down, \I\lTOI" gritan las 

siete mujeres de Tamil Nadu y levan
tan enérgicamente sus puños hacia e[ 
cielo de Hong Kong, Las mujeres de la 
India protestan contra una posible [i
beralización del comercio mundial con 
bienes agrarios, junto con campesinos 
de arroz de Corea del Sur, con pesca
dores de Indonesia y con agricultores 
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de algodón de vialí pard que el preten
dido "Libre Comercio" no destruya su 
base de vida. 

Dentro del Centro de Conven
ciones ultramoderno, un avicultor de 
Camerún explica a los representan 
tes de prensa y algunos delegados las 
consecuencias de las importaciones 
baratas de pollos congelados desde la 
Unión europea. "Antes todos tenía
mos lo suficiente para vivir: los avi
cultores que criaban los pollos, las 
mujeres que trenzaban las ce tas, los 
conductores que llevaban los pollos 
al mercado y las mujeres que desplu
maban los animales. No éramos ricos 
pero teníamos [o suficiente para vivir. 
Luego vinieron las importaciones de 
pollo de Europa. 'ueron más baratas y 
quedamos sin trabajo. Ahoril, muchos 
de nosotros estamos en los barrios de 
]a ciud¿:¡d buscando trabajo. Por eso 
estamos aquí. Luchamos por un co
mercio Justo que no destruya nuestra 
existencia." 

D spués de la conferencia fraca
sada de Cancún (2003), en la metrópoli 
china se quiso dar un paso importante 
en la "Ronda de Desarrollo" que habia 
comenzado en 2001 en Doha. Pero en 
reJ Iidad, casi nadie fue a Hong Kong 
con optimismo. Las posiciones espe
cialnwnte entre los paises industriali
zados y los pJíses en via de desilrrollo 
eréU"I demasiado profunda para esperar 
un acuerdo amplio. Asi fue. Las nego
ciaciones comenzaron repitiendo posi
ciones altamente conocidas o haciendo 
ofertas inaceptables para el otro. Más 
que negociar fue jugar al póker don
de gana aquel que más sabe hacer el 
farol 

Fina[mente en e[ último dia las 
negociaciones se aceleraron. Se dise
ñaron textos y se negociaron durante la 
noche. Es el momento cuando los paí
ses pequ ños quedan a la zaga -ya por 
el insomnio-o Mientras algunos países 
de África tienen sola11 nte delegados, 
la delegación de los EF. IU se compone 
de más de 350 delegados plus conse
jeros. En realidad negocian solamente 
algunos paises: los E .uu. y la UE, re
cientemente Brasil y La India por parte 
de los países en via de desarrollo. Al 
final resultó un texto que solamente 
garantiza la continuidad de las nego
ciaciones Se le vendió al público como 
gran éxito, como un "paquete de desa 
rrollo para los país s pobres". Lást'ma 
que no tenga contE'nido. 

DESARROLLO VERSUS
 

"BUSINESS AS USUAL"
 

Se acordó un acceso a los merca
dos de los paises industrio lizados para 
el 97% de los productos de los países 
de menor desarrollo sin cuotas y sin 
aranceles. A primera vista parece un 
gran paso pero en verJJd es un engaño 
porque el restante 3% es decisivo. Ja
pón anunció que no abrid su mercado 
de arroz para las importaciones de sus 
vecinos y los EL U no importarán 
productos Je lexli [ libremente. Abre
viando, los países menos desarrolla
do tienen acceso libre a los mercados 
del Norte para productos en los cuales 
tienen ninguna competitividad o ni si
quiera producen. 

Los [E.UU. anunciaron preten
siosamcnte que eliminarán sus subven
ciones para las exportaciones de algo
dón en el año 2006. Es una exigencia, 

especialmente de los paises africanos 
productores de algodón desde hace 
mucho tiempo y una de las razones del 
fracaso de la conf renóa en Cancún. 
No se mencionó que las subvenciones a 
las exportaciones son solamente un pe
queño porcentaje de las subvenciones 
totales para el algodón estadounidense. 
Además, hace unos meses los EE.UU. 
fueron obligados de hacerlo por una 
sentencia de la OMC porquE' sos sub
sidios son ilegítimos según el derecho 
comercial internacional. Para salvar el 
acuerdo finill, la U C. se vio obligada a 
conceder la eliminación de sus subsi
dios a las exportaciones agrarias hasta 
el ario 2U13. Los otros paises querían 
el año 2010. 

Estos y otros "resultados" hacen 
evidente que el nombre de "Ronda de 
Desarrollo" para las negociaciones de 
la OMC actuales es una estafa. Ert vez 
de los temas de desarrollo, los países 
del Norte f'si ;\n presionando sus temas: 
acceso a los mercados agrarios que fa
vorecen las empresas multinacionales 
de agroindustria y no a Jos pequeños 
productores; una reducción radical de 
los aranceles para los productos indus
triales en los países deJ Sur que es [a 
muerlp sC'gura de cada industria que 
no pueda LOmpetir con sus rivales del 
:',urte, una apertura obligatoria para 
ciertos sectores de Jos servicios como 
el agua y la electricidad, los se""uros so
ciales y la salud. E[ aspecto de desarro
llo y la lucha contra la pobn'za se pierde 
entre los pocos metros que separan el 
Aula Magna del Centro de Convencio
nes donde se puede escuchar sermones 
bonitos y las salas de las negociaciones 
donde se debate de verdad. 
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Los países de menor desarrollo 
tampoco pueden esperar mucho respal
do de los países de desarrollo interme
dio como Br<lsil, La India o China. En el 
ámbito del comercio de textil China está 
reemplazando aceleradamente otros 
países de menor desarrollo y La India 
stá dispuesta a sacrificar los intereses 

del conjunto de los paí~es en vía de de
sarrollo para tener acc so a los merca
dos lucrativos de servicios en el mundo 
industrializado. Con su lucha contra las 
subvenciones agraria' de los EE.U . y 
de la Comunidad Europea, Brasil no es 
un abogad de los países pobres sino 
está pcr. iguiendo los intereses de la po
tente agroindustria brasilera a expensas 
dIos pel(ueños productores agrarios. 
Por convertirse en el exportador agra
rio número uno del mundo, Brasil haría 
concesiones en la OMe: respecto a la 
apertura ele los mercados para bienes 
industrializados y servicios 10 que sería 
fatal para la mayoría de los países de 
menor d 's;¡rrol1o. 

CABILDEO PARA LOS POBRES 

La presencia de la Red Jesuita In
ternacional de Desarrollo - parte de un 
grupo amplio de organizaciones católi
cas de desa rrollo - sirvió para conecta r 
pequeños productores agrarios del Sur 
con los delegados oficiales y la pren
sa internacionaL Agricultores como el 
avicultor de Camerún explicaron las 
consecuencias que tiene un sistem< de 
comercio internacional injusto sobre 
su existencia precaria Todavía traba
jan 96% de los campesinos en los países 
de desarrollo y 75% de los más pobres 
viven en el campo. Además intentamos 
enfatizar el carácter ético de las nego
ciaciones. Un acuerdo comercial de la 
OMC debería especi;:llm nte favorecer 
a los más pobres y ayudar al desarrollo 
sostenible en los países del Sur. Para eso 
nos compaginamos con el representante 
del Vaticano, arzobispo Silvano Toma
si, observador permanente de la Santa 
Sede ante la 01 U Yla OMe en Gine
bra. En un encuenlro Tomasi nos al1l

mó a unir nuestros esfuerzos como or
ganizaciones de la iglesia Católica para 
un mundo más justo. Tomasi insistló 
en que las "... relaciones comerciales ya no 
pueden basarse únicamente en el principio 
de libertad, y de competición sin controles, 
pues muy frecuentemente crean una dicta
dura económica. El libre mercado sólo puede 
ser llamado Justo cuando se conforma con 
las exigencias de la justicia social. Cuan
to más se tienen en cuenta los derechos y 
las necesidades de los pobres y los débiles, 
más posibilidades se dan a la justicia y a 
la paz en nuestro mundo, dos condiciones 
indispensables para el desarrollo sostenible 
y para aliviar la pobreza Este debería srr 
el objetivo de los aalerdos comerciales pro
movidos por la Organización Mundial del 
Comercio." No hay nada que añadir 

-
 -':)
 

Director del Centro Gumilla, participó en 

la VI. Conferencia de la OMC en Hong 

Kong como miembro de (a Red Jesuita 

Internacional para el Desarrollo. 
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"El fanatismo es lItillzatlo por mu ,hos 

(Iirigentes polllioos yrmi!llosos lJar~ IOilrar 

poder pSIColiíglr,D $Otlm las Ilersonas" 

(Vlar!i¡mf y Ma, Mercedes Gt1¡;SIJ(l, en 

FílllatJSIT/O Ultimas NotiCias, 26 -01' 

2006) 

"Así lictúan estos señores, 'len a los 

curas y la Iglesi, con carácter Iltllltano. 

Cu~n o va 110 ItiS Sil ve de~,eGhall la, 
sotaras" 

(Juiln Amomo ""/llIet rin 'Sotanas 
cie'¡ecJiíl/¡/es' El UmvArsa/, 26 01-,"006) 

" !1tenoi qll~ rmda de ellu '8 podi¡ 

lor¡Far sin enfrenlar el palernallsmo y 

el caudillismo -(.nnl1uccIÓfl personal y 
ausencia de J cisiones (, pctlva '- (" ,) 

y01 5B(¡t¿¡rls~,o -dlifender en tOI m~ cleoa 
la seda ¡¡ la ual se pertan€ e-, 

(El FisCJ/ISi1¡iJS FiJ.ufnguBz en e/libro Abnf 

comlefllB en OCfl.ltJle {J 86 Grabadas 

NaCionales, Camcas, 2(05). 

""lueremr}S 3alJel Quién mató al flSI" I 
Oanill AMerson, pew talrlbler qué tal1 

e nrluble 65 el tesll o el ~¡¡SC', 

(Seba hima Barraez 1111 Quinto Oia, 2/0/3 

dt' enero eJe 2006/ 

"Es una irrHsponsabilidad ijlJe 

[seudosacerdlJte MI 'ael Mor n I I¡aya 

liguradlJ en Url¡,rogmrna d,,1 presidente 
algUien Que USUl ~laba la COrl(IICIÓfl de un 

:i"wdole cató ICll 

(Mons B"IIi11'i1f ¡JOllas tJfl diana El 

Naciaf1al, I de flJl¡mro de 20(6) 

CARTA ALOS ORGANIZA.DORES/AS 

DEL FORO MUNDIAL 

Estimadas organizadoras y res
ponsables de las publicaciones del VI 
FSM y Ir Foro Américas: 

Les saludarnos muy cordialmente 
y expresamos nuestro reconocimiento 
por el esfuerzo realizado para el desa
rrollo de los Foros. 

Deseamos al mismo tiempo ha
cer llegar a Uds, nuestra protesta por 
el uso de un lenguaje sexista en casi 

todas las publicaciones del Foro En la 
página WWW, en las noticias, en los 
identificadores, etc, hJn utili~ado un 
lenguaje que oculta la presencia de las 
mujeres, corno orgal izadoras, partici
pantes, delegJdas, et , 

Lamentamos este hecho, porque 

nos demuestrJ que no se ha compren
dido la política de igualdad que debe 
observa rse en los Foros, como ta mpo
ca se ha internalizado que 10 mascu
lino no es universal. 

al dys Parentellt, '7 de enero de 2006 

A FALTA DEL CURA VIVES 

APROVECHEMOS AL VIVO COCÓ 

Recordemos las palabra· del pre

sidente hávez al hermano ocó con 
motivo de la presentación oficial de la 
Misión Negra Hipólita: "¡Qué bueno 
seria que los curas vengan a trabajar 
con nosotros! ", qlJl está 1.111 sJcerdote, 
¡Ah ah padre! ¿Ud, es católico? ¿ ura? 

Ajá, Yo casi cura soy (,' ,) Gracias, pa

dre, por estar aquÍ, sacerdote católico 
[bl aciana!, 29-01 2006) La periodis
ta Kairine Torrea Iba del diMio El Na
cional entrevistó a Misélel artínez, 
"alias hermano Cocó" para averiguar 
sus antecedentes y andanzas: 

Periodista, ¿Cómo se explica que 
el Presidente lo presente como sacerdote 
católico en la inauguración de la Misión 
Negra Hipólita 7 

"Desde septiembre nos hemos 
reunido con Wil(,cdo I'Jbón, el vicemi
nistro de Participación Populary Desa
rrollo Social, p rJ la elaboración de la 
Misión Negra Hipólita con los comités 

de promoción social y los promotores 
locales, Por esa vía llegué al Teatro Te
resa Carreña" 

"Yo he estado en todos estos even

tos porque estoy con este proceso" 

"Yo era capellán del Instituto 
Universitario de Policía Científica, ," 

"Después del vil asesinato del fis
cal Danilo Anderson yo tenía prevista 
una misa en la Fiscalía, y me JIJmJron 

para que diera los oficios fúnebres del 
fiscal" 

"Yo trabajé en la Iglesia Ameri
cana durante 15 años como min istro 
de bodas", 

"Yo me deslindé del anglicanismo 
hace cuatro o cinco años, desde el mo

mento en que la Iglesia Anglicana permi

tió el matrimonio de homosexuales", 
"D<:spués de cinco años con ellos 

empecé la fundación de la Nueva Igle
sia atólica con planteJmientos como 
el matrimonio de los sacerdotes y la 
inclusión de los divorciados en la par
ticipación de la eucaristía, Yo soy un 

reformador. 
"La teología que rige a la Iglesia 

hoy en día surgió en la Edad Medla en 
un marco de oscuridad y sin libcrtad; 
y ahora la ponemos en duda," 

"Mi teoría es que la fc se encuen
tra secuestrada por grupos religiosos; 
tanto católicos como prote.. tantes, (En

trevista a Misael Martínez, diario El 
!\acional, A-S, 29 de enero de 2006), 

¿Será que el presidente fue sor
prendido en su buena fe o que todo vale 
para el proceso au nque fallo? 
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Son muchos los que en una situación polarizada 

quieren que sólo veamos cosas buenas en su 

bando ymalas en el contrario. Yque cerremos los 

ojos al resto. Una sola alabanza o una sola crítica 

les basta para encuadrarnos en uno de los dos 

bandos. No aceptan alabanzas y críticas juntas a 

los dos bandos. 

El Informe Provea no cae en la polarización, sino 

que tiene la paciencia de detallar en la situación 

de cada derecho humano todo lo que hay de 

positivo y lo que hay que corregir. No faltarán 

quienes ingenua o maliciosamente pretenderán 

encuadrar a Provea en el bando opuesto aellos. 

Yo aquí quiero recordar el pensamiento de Alfred 

de Musset: "Lo malo del amigo es que nos dice 

las cosas desagradables a la cara; el enemigo las 

dice por la espalda". Cuando Provea, y nosotros 

en el resumen, decimos algo negativo, no es para 

sacar provecho de ello, sino para buscar el camino 

de corregirlo. 

Jean Pierre Wyssenbach, s.j.* 

Informe Provea 2005:
 

mas a continuación la síntesis UE' los De
, económicos, social s y culturales. La parte 

L respondiente a los Derechos civiles y políticos 
puede encontrarse en la página web <www.gumi
lla.org.vefanálisis> 

CONTEXTO Y BAlABCE DE SITUACION. 

El Informe Provea de este ai'io me ha parecido 
el que recog más aspectos positivos en la situación 
de los derechos humanos en Venezuela. 

El Informe comienza con una excelente carac
terización del contexto en que vivimos. Reflexiona 
sobre el referéndum deI15.804, las eleccionc regio
nales de octubre de 2004, las municipales y parro
quiales de agosto de 2005 Quedan para el siguiente 
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informe las legislativas de diciembre de 2005. Tienen 
especial interés los diez objetivos propuestos por el 
Presidente el 12.11.04 en un taller en el Teatro de la 
Academia Militar. Están muy bien estudiadas las 

estrategias de gobernabilidad contradictorias desde 
el punto de vista democrático. 

Entre los elementos positivos hay que recordar 
la bonanza petrolera, la mayor distribución de la ri
queza, la reducción de las expresiones más virulen
tas de la polarización, el estímulo a la organización 
y participación popular, la reivindicación estatal en 
la protección de los derechos sociales, con el freno 
a la ideología del mercado. 

Entre los elementos negativos están la intole
rancia y el personalismo, los enormes déficits insti
tucionales, la ausencia de una política sistemática de 
información que permita una evaluación actualizada 
y continua, una convalidación y control ciudadano 
de las políticas públicas; la ausencia de contrapesos 
efectivos en los poderes estatales; la reforma regre
siva, conservadora e inconstitucional del Código pe

nal; el presentar las políticas sociales como dád ivas y 
no como derechos de toda la población, y la ausencia 
de una agenda legíslativa articulada y coherente en 
relación con la política social. No quiero privar a na
die del gusto de leer dicha introducción 

DERECHO ALA ALIMENTACiÓN. 
1. Mejorías: se ha elevado el nivel de consu

mo de alimentos; ha habido un leve incremento del 

poder adquisitivo del salario mínimo en relación 
con la canasta alimentaria; mayor acce. ibilidad de 
los sectores más vulnerables a los alimentos a tra
vés de programas sociales como Mercal. Se creó el 
Ministerio de Alimentación el 16.9.04. 

2. No existen cifras confiables y oportunas so

bre la situación nutricional de la población. 
3. En niños menores de 5 años la desnutri

ción global está en 5,19% (bajo peso para la edad), 
la crónica en 12,52% (baja estatura para la edad) y la 
aguda en 4,05% (deficiencia de peso para la estatu
ra). Los grupos de 6 a 11 meses tienen un 15,21% de 
desnutrición y de 12 a 23 meses un 18,20%. Todos los 

déficits han sufrido una leve disminución respecto a 
2003, pero continúan estando por encima del nivel 
alcanzado en 1999 y 2000 Según la F 0, Venezuela 
tiene un 17% de déficit de nutrición, es decir, unas 
4.680.000 personas. 

4. En 2004 se registró 8,8% de nacimientos de 
bebés de bajo peso y la mortalidad por desnutrición se 
incrementó 35% en menores de 1 año y 32,5% entre 1 
y 4 años de edad. El bajo peso al nacer continúa siendo 
un problema grove en Venezuela, que lo ubica, Junto con 
Bolivia, entre los dos países dE' América del Sur con ma
yor porcentaje. La tasa de mortalidad por enfermedades 
asociadas a deficiencias de nutrición en menores de 5 
años es de 57,7 muertes por cada cien mil habitantes. Por 

neumonla es de 30,6 pcmh. Las muertes por desnutri
ción han pasado a ocupar el 5° lugar del total de causas 
por las que muere la población venezolana. 

5. El consumo creció un 9%. Sin embargo dis

minuyó el consumo de proteínas, que está en 64,6 
gramos por persona por dla. El consumo de leche 
en polvo cayó en un 5,5%, el de embutidos en 9%, 
el de huevos en 10%, el de carne en 14,03% y el de 
cerdo en 20%. La proteína se ha sustituido por la 

ingesta de granos. 
6. En una muestra investigada por el IVIC de 

1.299 niños entre Oy 15 años, 12133,49% presentaron 
deficiencia de hierro y el 38,95% anemia. Pero entre 
6 y 12 meses la anemia JJegó al 54,58 %. La anemia 

puede estarse produciendo por carencia de ácido 
fólico. En una muestra de 5.658 personas, 31,53% 
presentaron d 'ficit de ácido fólico. En el estado Var

gas ese porcentaje subió al 53,53% . 
7. En menores de 2 años los programas de for

tificación de alimentos no abarcan los alimentos de 

mayor consumo, como los cereales. Se han detectado 
arroces "y que" fortificados, que no lo estaban. 

8. Seguridad alimentaria: las importaciones 
agrícolas vegetales disminuyeron 11,20%, particu
larmente en maíz, trigo y azúcar, así como en carne 
bovina. lO obstante, Venezuela sigue siendo un país 

sustancialmente dependiente de la importación, que 
se calcula en cerca del 70% de los alimentos que se 

consumen. Su promedio anual de importaciones 
agrícolas es de 1.500 millones de dólares. En el año 
2004 se importó 2.394 millones de dólares en ali
mentos, lo que representa 26% del total de las im
portaciones. 52% de las compras que efectuó CASA 
el año pasado fueron importadas y el restante 48% 
nacionales. La oferta de leche se ubica en 1.731 millo
nes de litros, igual que el año 1940, con la diferencia 

que en ese entonces se importaba 18% del producto 
y hoy en día 12140%. Para superar la inseguridad ali
mentaria, la produccjón nacional de alimentos debe 
aumentar de tal manera que, a mediano plazo, se 
alcance un 75% de autosuficiencia alimentaria. En 
muchas oportunidades, existiendo el producto en el 
país, se acude a las importaciones. 

9. En septiembre de 2005 s perdieron 300.000 
kilos de maíz como consecuencia de la paralización 
de Jos silos de CASA (Corporación de abastecimiento 

y servicios agrícolas). 
10. Se reportan denuncias de cocineras que 

comercian los alimentos de la Misión Mercal, o nie
gan la comida a vecinos que no simpatizan con el 
gobierno. Estafaron por 160 millones de Bs. a Mer
cal-Zulia. Se han utilizado alimentos en mal esta
do. Se han reportado casos de insuficiencia en los 

requerimientos calóricos de los almuerzos. ingún 
ente del Estado posee las herramientas para detec
tar si algún producto de consumo masivo ha sido 
manipulado genéticamente. 
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DERECHO ALA SEGURIDAD SOCIAL 

1. Mejorías: la aprobación de las leyes del Ré
gimen PrestacionaJ de Vivienda y Hábitat, de Segu
ridad y Salud en el trabajo, de Empleo, y de Servi
cios Sociales al adulto mayor y otras categorías de 
personas. El Estado se comprometió a cu mplir las 
demandas de los trabajadores de Viasa. 

2. El ga to público en seguridad social se 
ha elevado al 23,8% del gasto social, y es de unos 
100.000 Bs al año por habitante. 

3. El porcentaje de la población asegurada con 
respecto a la población total del país es del 9,5% . No 
alcanza todavía la cobertura de 13% que tenía en 
1993, a1'io a partir del cual comenzó a disminuir. 

4. La población asegurada en el rvss (Institu
to Venezolano de los Seguros Sociales) con respecto 
a la población económicamente activa (PEA) es de 
20,5%. Se mantiene muy por debajo del 35,8% re 
gistrado en 1993. La población beneficiarj;1 del IVSS 
(que incluye, además de las personas ZJseguradas, a 
sus familiares) can respeto a la población tata l, está 
en 38,3%. 

5. Las empresas pnvadas afiliadas son 296.700, 
con 1.540.278 trabajadores, mientras que las púhli
cas son 5.231, can 931245 trabajadorcs. Los afilia
dos del sector privado son un 62,32% del total de 
2.471.523 trabajadores. Los del sector público son el 
37,68% del total. 

6 El IVSS canceló a 9.642 beneficiarias las in
demnizaciones diarias por los reposos de pre y post 
natal; tenía un retraso promedio de dos años. ti IVSS 
cumplió con homologar el monto de las pensiones 
al salario mínimo urbano. Continuó realizando el 
pago mensual de las pensiones de vejez sin mayo
res demoras. 

7. El IVSS está en mora con la incorporación de 
nuevos pensionados que cumplen con los requisitos. 
Se preveía incorporar mensualmente 30.000 nuevos 
pensionados, pero sólo se incorporaron 10.927 per
sonas por mes, lo cual representa sólo un tercio de 
la meta planteada en el plan de Contingencia Para 
2005 la meta es incorporar sólo 4.100 personas al mes. 
Preocupa que nucvamente el IVSS no publique de 
manera oportuna los respectivos informes de gestión 
anual, semestral y trimeslJaL ya que los mismos son 
imprescindibles para monitorear la ejecución de las 
políticas públicas en materia de seguridad social y 
proponer correctivos, si fuera el caso. 

8. La población pensionada por vejez es el 
27,3%.72,7% de la población mayor de 60 años no 
tiene acceso a una pensión de vejez. A pesar de que 
el Presidente anunció en julio de 2002 la incorpora
ción de 216.000 ancianos a la nómina del Instituto 
nacional de geriatría y gerontología (Inager), esto no 
se ha cumplido. Por lo que en la actualidad existen 
aproximadamente 1.200.000 personas a la espera de 
su inclusión en el sistema de seguridad sociaL En re

lación con los indicadores relacionados con el tipo de 
ingresos que perciben las personas mayores de 60 
años de edad, hasta la fecha no existe información 
dispon ible, ni oficial ni privada. 

9 El presupuesto asignado al IVSS para 2005 
se elevó a 5,5 billones de bolívares, casi el doble del 
presupuesto anterior. 

10. Como aspecto crítico, tampoco este año la 
Asamblea acional (AN) aprobó la lotalidad de las 
leyes que permitirá 11. implementar completamente 
el nuevo sistema de seguridad sociaL Quedan pen
dientes por aprobarse la Ley de Régimen prestacio
nal de salud, y la de pensiones y otras asignaciones 
económicas. 

DERECHOS LABORALES 

1. La población ocupada pasó a 10.861.812 
personas, un 88,6% de la PEA (población económica
mente activa) en octubre de 2005. El 17,3% trabajan 
en el sec or público y el 82,7% en el sector privado. 

Horarios: EI56,8% de la fuerza laboral sigue 
trabajando menos de 8 horas diarias. El 37,8% tra
baja más de 41 horas a la semana. 

El desempleo pasó de 20,7% en lebrero de 
2003, luego del paro petrolero, a 11,4% en octubre 
de 2005 (1398.677 personas desocupadas). Los des
empleados protagonizaron 130 acciones de protesta. 
La principal demanda de este sector fue la solicitud 
de cupos de empleo en el sector de la construcción 
yen el sector petrolero Hay mafias que venden los 
cupos de empleos, los cuales pueden costar entre 
Bs. 300.000 y 1 millón, y en ocasiones hasta 5 mi
110nes. Para la obra del Puente II sobre el Orinoco 
se vendieron más de 800 empleos. El gobierno na
cional extendió por octava y novena vez la inamo
vilidad laboraL 

La economía informal (48,3% en septiembre 
de 2004 y 46,8% en julio de 2005) viene cediendo 
terr no a la economía formal (51,7% en s 'phembre 
de 2004 y 53,2% en julio de 2005) En la economía 
informal un 4,29% de los trabajadores no percibe 
ningún ingreso por su trabajo, el 51,91% tiene un 
salario mensual inferior a Bs. 200000 (el 47,27% de 
los hombres y el 70,03% de las mujeres); el 17,17% 
tiene ingresos en el rango del salario mínimo; y sólo 
el 11,67% ingresos superiores al salario mínimo. Las 
mujeres representan el 15,78% de las empleadoras, 
el 23,90% de los trabajadores de empresa, el 42,37% 
de trabajadores por cuenta propia; el 56,70% de los 
ayudantes no remunerados; y el 90,47% del empleo 
doméstico 

2. El poder adquisitivo del salario mínimo se 
ha recuperado, dado que el aumento decretado el27 
de abril de 2005 (405.000 Bs. mensuales), del 26%, 
es superior a la inflación acumulada, que para 2005 
rondará eI15%. Se puso fin a la distinci.ón salarial 
entre trabajadores rurales y urbanos En septiem-
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br' de 2005 no existía déficit del sa lario mínimo 

para cubrir la Canasta alimentaria oficial y el dé

ficit era del 34% según los cálculos basados en la 
CanJsta del cnda. Persiste la distinción entre tra

bajadores de empreasa con menos de 20 empleados 

(Bs. 371232,80) y entre adolescentes tr bapdores y 

aprendices (Bs. 30:\735,90). En promedio, la f<'Jmi

lia venezolana r ibe menos de 2 salarios mínimos, 

lo que significa que una familia promedio no poLlrá 

cubrir la Canasta básica normativa. EI36,23% de la 

fuerza laboral remun rada percibía ingresos muy 
inferiores al salario mínimo (SM), qu sus ingre

sos eran inferiores a Bs 200.000; el27,05% percibía 

ingresos inferiores o equivalentes al 5M; el 18,74°,{, 

percibía ingreso~ inferiores o suficientes para c\lbr;r 

la CB (entre Bs. 500000 y 650.000); Ysólo E'13,22% 
de la fuerza j::Jboral tenía ingresos superiores él los 

Bs 800000. En el sector agrícola, el 65,17% gana 

menos del SM; el 22,38% est' en un rango inferior o 

equivalente al M; el 4,;14% percibe más de un S!vl; 
y sólo el 0,32 nÁJ m¿Js de R<: 1000.OOO 

Para el primer s 'mestr J de 2004 existían en 
Venezuela 6.004.141 hogares. En promedio, la fa

milia venezolana está integrada pur 4,3 miembros, 

de los cuales 1,6 tienen un trabajo remunerado. De 

estos hogares, el 9,45% no percibe ningun ingreso 

mensual; eI16,52% recibe un ingreso promedio muy 

inferior al costo de la CA N (menos de Ss 200.000); 

el 17)2% recibe ingresos promedios inferiores o 

equivalentes a la CAN (entre Bs 200.000 y 350.000). 

Estas tres categorías conforman la pobreza extre

ma, lo que significa que el 43,09% de los hogares 

venezolanos no tiene ingresos suficientes para sa
tisfacer sus nec idades nutricionales. El 27,65% de 

los hogares tiene ingresos inferiores o equivaiC'ntes 

a la CSN, con lo cual son considerados pobres (en

tre Bs. 350000 y 800.000); Yapenas el 12,27% tiene 

ingresos sufici ntes para cubrir cómodamente las 

necesidades familiares (más ele Ss. 800.000) 

3. Género: En el rango de ingresos inferior a 
Ss. 200.000 se ubicaba eI31,28% de los hombres y el 

44,31% de mUJeres. Como profesionales y técnicos 
se desempeña el 6,8% de los hombres y el 18,9% de 

las mujeres. Sin embargo, gerentes y directores son 

e14,1% de los hombres y eI2,5% de las mujeres. Del 

total de trabajadores dd sector privado l ue gana más 

de un millón de bolívares, el 83,62% son hombres y el 

16,37% mujeres. El 31,3% de los hogares venezolanos 

son monoparentales. De este porcentaje, el 22,1% 
está a cargo de la mujer y el 9,2% del hombre. 

4. Accidentes laborales: Durante cada hora de 

2004 ocurren 32 accidentes laborales, lo que significa 

más de 700 accidentes diarios y 276172 accidentes 

anuales. De éstos, e110% es discapacitante, aproxi

madamente 27.600 trabajadores, y pueden ocasionar

le la muerte aI1%, alrededor de 2.760 personas. 1 

59% de los accidentes labora les afectan a los miem

bros superiores del cuerpo humano y más del40% 

trae consigo lesiones en las mJnos. El sub registro 

de las cifras de accidentes laborales contribuye al in

cumplimiento de IJS obligaciones en mJlcria ele se

guridad laboral Se ha actualizado un con enio para 

la inserción laboral de personas discapacitadas 

5 los diferentes planes ejecutados por el go
bierno a través de las misiones han signifiGlc10 un 

aumento importante en el ingreso J" 1, clase E, el 

sector más pobre y mdyoritario de la población. 45% 

compra siempre o con frecuencia en las bodegas 
populares, donde los alimentos tien(~n un descuen

to de hasto el 40% . El consumo per cá pitn recupera 

los niveles de 2001, pero aún se encuentra 3% por 

J baJO ele los índices de 199R. Mercal ha atendido a 

32,3% de la población; Barrio Adentro 28,7°;(,; Ribas 
28,5% e Identidad ]4,8%. 

6. La simulación [aboralse pres ntó en varios 

casos. Evadiéndose e.l eumplimiento el las obligacio

nes laborales, se suscribieron contratos nwrcantiJcs 
o (·ivil s con c1trabajoclor en la Misión Vivienda, la 

Misión Bonio Adentro, y en la contratación de coo

perativils por parte de PDVSA. La Superintendencia 

nacional de cooperativas recibe caela día más de 20 
denuncias de irregularidades en el funcionamiento 

de cooperativas. 

8. Continuó la discriminación laboral fun

d¿¡da en razones de orientación política, la Ilélmada 

"Lista de Tascón", que incluye los nombres y nú

meros de cédula de las personas qu' firmaron para 

solicitar el Referéndum revocatorio presidencial. 

700 funcionarios de la aelministr<l(ión pública fue

ron despedidos. La Defl'nsoría del Pueblo recibió 

57 denuncias. 

Continuó la conflictividad en el ámbito sindi

cal, la cual tuvo como eje las atribuciones conferidas 

al Consejo Nacional Electora 1(CN E) en ma teria de 

elecciones sindicales; éste invalidó las elecciones 

de la CTV. 

9. Contratación colectiva: Durante 2004 se 

homologaron 834 Convenciones Colectivas que am

paran él un total de 824.113 trabJjadores. 

Hay un proyecto de Ley de participación de 

trabajadores en la gestión de empresas públicas y 

privadas para establecer la autogestión, la cogestión, 

y las cooperativas en todas sus formas. 
10 Trabajo infantil. En Venezuela está per

mitido el trabajo de adolescentes a partir de los 14 

años, y excepcionalmente a parbr de los 12 años, 

mediante autorización. No hay información oficial 

sobre el trabajo infantil. Cifras del IN f~ señalan que 

422.329 personas menores de 15 años trabajan en 
la economía informal, mientras que 232.187 per

sonas de la economla informal tienen entre 15 y 

19 años. La Fundación Unamos al Mundo calcula 

que existen aproximadamente 1.500 niñas y niños 
que trabajan, deambulan o duermen en las calles 
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de Caracas. Mu has de estos niños forman parte de 
redes de explotación sexual o laboral. En el estado 
Zulia aproximadamente 6 mil niñas y niños están 
en situación de calle. 

DERECHO ALA SALUD 

1. Existen avances sustantivos en materia de 
cobertura y u niversalización de la red de atención 
primaria (particularmente a través de Barrio Aden
tro). Al Plan Barrio Adentro I (BA I) se sumó el Plan 
Barrio Adentro Ir, que consiste en la creación de Cen
tros de diagnóstico integral (CDI), de rehabilitación 
integral (CRI), y de alta tecnología Barrio Adentro III 
consistirá en la reparación y dotación de la totalidad 
de los hospitales del país. Barrio Adentro se integró 
al sistema de información epidemiológica del MSDS. 
Hay 8573 puntos de atención de BA 1, más de 30 CDI 
y 300<1. Igualmente amplió su cobertura en relación 
con el número de profesionales de la salud sumando 
24156 a los 61.560 anteriores. Aunque en el Di. trito 
Capita I hay un punto de atención por cada 1.780 ha
bitantes' mientras que en el Edo. Táchira hay 1 punto 
de atención por cada 24.667 habitantes. La meta es 1 
médico por cada 1.250 habitantes. 

2. Pero es enorme el déficit presupuestario y 
de eficacia institucional que ¿¡carrea permanentes 
fallas en los insumas, equipos y medicamentos, par
ticularmente en el nivel hospitalario. La red públ ica 
asistencial venezolana continúa en crisis, con fallas 
en la calidad de los servicios. En los periódicos se 
registraron 601 denuncias sobre problemas Vil 103 
hospitales, mientras que hubo 225 denuncias por fa
llas en el funcionamiento de 129 ambulatorios. 

No hay políticas y programas para el manejo 
de los desechos potencialmente infecclosos. E185% 
de los incineradores no funciona (están dañados o 
son obsoletos). Y no disponen de controladores de 
canta mi na ntes atmosféricos. 

La discriminación de la población de las zonas 
rurales sigue expresándose en su menor acceso a 
presupuesto, personal e infraestructura de salud. 

Ha habido una constan.te rotación de minis
tros en el Ministerio de salud y desarrollo social 
(MSDS) 

Preocupa la mora en la aprobación de la Ley 
orgánica de salud, y que se elabore sin la participa
ción de los sectores involucrados y particularmente 
de los Comités de Salud. 

3. Asignación presupuestaria. En relación con 
el porcentaje del presupuesto nacional el gasto de 
salud para 2005 representó el 5,91%. Como porcen
taje del Producto Interno Bruto es el 1,8% . Sigue sin 
superar el2 %. Este cálculo no incluye los aportes fi
nancieros a la Misión Barrio Adentro, que provienen 
de PDVSA, FONVIS, FIDES y la Banca Multilateral. 
Queda pendiente su incorporación en el presupuesto 
nacional, para darle mayor permanencia y facilitar la 

contraloría de dichos recursos. Los periódicos rese
i'laron 364 denuncias en 97 hospitales del país (32%), 
vinculadas a un presupuesto deficitario. MIentras 
que se registraron 134 denuncias en 102 ambula
torios. 85% se va en atender compromisos con la 
poblaCión laboraL Sólo el 15% estÁ destinado a la 
operatividad hospitalaria. El pre upuesto, además, 
no contempla gastos de mantenimi n o a los equipos 
médicos ni para reparaciones a infraestructura. 

4. nfermedades: léL enfermedades infeccio
sas respiratorias agudas ocuparon el primer lugar 
como causas de consulta (5.005.297), seguidas por 
las diarreas (271.217 c~sos de menores de 1 año, con 
33 muertes y 463.977 casos por diarreas en ni ¡lOS en 
1 y 4 años de edad, con 16 muertes) y las fiebres. Los 
casos de malaria aumentaron a 1,9 casos por 1.000 
h~bitantes. El problema se agudiza en los estados 
con más población indígena Amazonas sigue sien
do el estado con mayor incidencia (63,9), seguido 
de Bolívar (23,4) y Delta Amacuro (7,9). La tasa de 
morbilidad acumulada por dengue ha subido tam
bién a 134,7 por 100.000 habitantes El acumulado 
de casos fue de 27.820, de los cuales 1.694 (6,1%) 
fueron hemorrágicos, con dos decesos. Hubo 6.501 
nuevos casos de tuberculosis, que es una enferme
dad que afecta principalmente a las personas más 
desfavorecidas económicamente y en condición de 
exclusión social. Delta Amacuro, estado con la ma
yor tasa de incidencia del país, cuenta con una co
bertura de vacunación baja (36,3%). En 'J nezuela 
SlC estima que hay 110.000 personas portadoras del 
VIII (Virus de inmunodeficiencia humana). Hay 
una feminización de la epidemia. Mientras que en 
el período 1985-89 había 18,5 hombres por mujer, 
para el período 2000-2004 había una relación de 2 
hombres por cada mujer. E12% de] total de la pobla
ción penitenciaria (396 reos) puede ser portadora del 
VIH/Sida. Hay 8.500 personas enfermas renales en 
el país. Hay 3.000 personas trasplantadas. 

Enfermedades mentales: La depresión es la 
principal categoría diagnosticada. En segundo lugar 
se ubica la esquizofrenia, seguida de los trastornos 
de habilidades escolares, la epilepsia, los trastornos 
adaptativos, de ansiedad, de conducta, debidos al uso 
del alcohoL bipolares e h iperquinéticos. Hay entre 
15 mil y 16 mil personas viviendo con enfermeda
des mentales en el país. El presupuesto del MSDS 
contempla 14.500 Bs. diarios por paciente en los es
tablecimientos de larga estancia, cuondo debería es
timarse dicho costo en 27.000 Ss. diarios. El Hospital 
Psiquiátrico de Caracas cuenta con cuatro médicos 
para atender más de 60 consultas diarias, con. lo que 
el tiempo de espera para otorgar nuevas citas suele 
demorarse dos meses. No se dispone de medicamen
tos de última generación, sino sólo básicos. 

Drogas: Las estadísticas oficiales dan cuenta 
de 6.374 personas atendidas en centros de tratamien-
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to y rehabilitación. Las personas de sexo masculino 
siguen representando el 89,93% del total. Los gru
pos comprendidos ente 15 y 19 años fueron los más 
numerosos en el inicio del consumo, seguido por el 
grupo entre 10 y 14 años y en tercer lugar entre 20 y 
24 años. El mayor número de casos registrados no 
completó la secundaria, seguido por aquellas per
sonas que sólo completaron el nivel de primaria y 
en tercer lugar, aquéllos que ni siquiera completaron 
los niveles de primaria. En 57,17% de los casos, las 
personas están desempleadas, seguido por el grupo 
de personas estudiantes y, en tercer lugar, personas 
con trabajo ocasional. 

5. Provea registró 55 muertes por atención 
médica inadecuada y 8 por falta de atención médica 
oportuna. Del total de víctimas conocidas este pe
ríodo, 43 eran neonatos (22 de ellos ocurrieron en la 
Maternidad del Sur de Valencia) y 9 mujeres. 

En mortalidad materna el Estado Amazonas 
tuvo un incremento del 269% . Este estado es lino de 
los más desasistidos en relación con los indicadores: 
cobertura de atención por habitantes, acceso a cen
tros de salud y calidad de la atención. 

6. Recur os. Cama por habitantes: 74.371 
en el ámbito público (28 camas por 10.000 habitan
tes). Pero sólo 21,182 (28% del total) se encontraban 
operativa. Apenas contamos con 8 camas por cada 
10.000 habitantes. El Distrito apital cuenta con 15 
C<lmas por cada 10.000 habitantes, el Estado Zulia 
con 9, y el Estado Miranda con 2,7. En Venezuela 
hace más de 30 años no existe una construcción 
significativa de centros hospitalarios ni de dotación 
de camas. 

Camas de cuidados intensivos: Según pa
rámetros internacionales, entre el 5 y el 8% de las 
camas deben estar ubicadas en las DCI. En V<:nezue
la este porcentaje apenas alcanza el 1%. El Estado 
Zulia cuenta con 160 camas y necesita 300 para una 
cobertura suficiente de su población. 

Profesionales: Los estados con mayor desa
rrollo económico concentran el mayor núm,~m de 
profesionales, y superan los 50 médicos por 10.000 
habitantes. Mientras que los estados con menor de
sarrollo presentan tasas por debajo de 10 médicos 
por cada 10.000 habitantes. 

Los con f] ietos lah rajes descendieron de 68 a 
49 protestas en el último año. Las principales drman
das se refirieron al cumplimiento de compromisos 
laborales y a la dotación de insumas. 

7. Gratuidad: Provea registró 39 denuncias 
relacionadas con el cobro directo o indirecto en los 
establecimientos hospitalarios y ambulatorios del 
país. Hay mucha corrupción, ya veces los medica
mentos no llegan a la gente. Debemos avanzar ha
cia 1" soberanía farmacológica, pues los laboratorios 
internacionales especulan con los precios y crean 
sistemas de dependencia dañinos. 

8. Embarazos de adolescentes: Es a los 25 
años cuando una mujer está realmente lista para 
procrear. Según el Informe de Cecodap, Venezuela 
ocupó en el2003 el primer lugar de América del Sur 
en cuanto a embarazos adolescentes. Más del 25% de 
los embarazos en el país son de madres adolescentes. 
Los embarazos terminados en aborto son la segunda 
causa de mortalidad materna en el país. Alrededor 
de 56 mujeres mueren al año por esta causa. 

9. Violencia contra la mujer: El ClCPC cuenta 
5.085 casos de violencia contra la mujer y la familia 
en 2004 y 2.431 en el primer trimestre de 2005. 

10. Salud infantil: Hasta la semana Nv 39, 
3.829 niños y niñas habían muerto en el país. La 
mortalidad infantil subió a 18,5 por mil. 

DERECHO A LA EDUCACiÓN 
1.Presupuesto: el gasto públ ico como por

centaje del PrB subió a 5,3%, mientras que como 
pare ntaje del gasto social bajó a 38,5%. 

Destaca también positivamente que para el año 
2005 fue aprobado en su totalidad el presupuesto 
solicitado por la AVEC (Asociación Venezolana de 
Educación Católica) y que la asignación mensual 
de los recursos de Tesorería nacional fueron hechos 
regularmente. 

Se publicó el Currículo de educación inicial. 
2. Se ha mejorado respecto a la disponibilidad 

de establecimientos ducativos. Venezuela cuenta 
con un total de 24.518 planteles de educación prees
colar, básica y media. De ellos, el 82,4% son públi
cos y el 17,6% privados. De estos últimos el 14,8% 
(637) recibe subvención estatal. En 2004 hubo 3.746 
escuelas bolivarianas, que brindaron atención inte
gral a 733.251 alumnos. Se instalaron 50 c· ntros 
bolivarianos de Informática y telemática (CBIT) a 
nivel nacional, atendiendo 30.055 docentes y 358498 
alumnos de básica, así como a 178437 miembros de 
las comunidades. El número de planteles de educa
ción especial subió de 242 a 316. 

Pero las denuncias que aún se registran, indi
ca n fa Ita d escuelas o de secciones en determinadas 
zonas del país o para ciertos grupos poblacionales 
especialmente discriminados. Hay 273 estableci
mientos en mal estado, que afectaron a 126.286 es
tudiantes. La Federación Venezolana de Maestros 
sostiene que 60% de las escuelas no están apta~ para 
recibir al alumnado. 

3. Exclusión: El nivel de preescolar tuvo un 
incremento interanual de 4%. Sin embargo, no debe 
olvidarse que alrededor de 623.222 niñas (os) en eda
des entre 3 y 5 años están fuera de las aulas. 

El nivel de educación básica recuperó el creci
miento interanual en términos globales (1%). Pero 
todavía alrededor de un 6% de niñas (os) en estas 
edades (aproximadamente 200.000) no están den
tro del sistema. 
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El nivel de educación media volvió a recuperar 
un incremento relativo global de 11,2%, que debe ser 
considerado muy positivo, ya que es el nivel que pre
senta mayor índice de exclusión en relación con la po
blación de esa edad. Aún 1.018791 jóvenes en edades 
entre 15 y 17 años están excluidos de este nivel. 

4. Los porcentajes de repitencia mejoraron 
lé'vemente. El global descendió a 8,1%. El de primer 
grado descendió a 11,9% y el de 7° grado a 13,3%. 

5. En relación con prosecución escolar subió 
a 58%. Esto significa que actualmente culminan el 
noveno grado 58 alumnos de los que ingresaron a 
primero. La tercera parte deja de estud iar por proble
mas económicos. El estrato IV representa eI38,83% 
de la población y el estrato V eI41,75%. La demanda 
de cupo en las universidades nacionales proviene 
en un 27,64% del estrato IVy en un 2,43% del estra
to V. En la DCV, el 17,54% de la demanda de cupos 
proviene del estrato IV y sólo 0,98% del Estrato V. 
Los municipios donde existe concentración indígena 
son los más excluidos del país. En esos municipios 
lil tasa de asistencia escolar se encuentra entre 38 y 
65% para la población de 7 a 14 años 

6. Misiones: La Misión Róbinsoll T inscribió 
1.371.595 personas, de las cuales fueron alfabe
tizadas 1.314.790, con la participación de 210.353 
facilitadores. Debido a los logros de la Misión Ró
binson, el 28.10.05 Venezuela fue declarada por 
la UNESCO territorio libre de analfabetismo. La 
Misión Róbinson Ir atendió 1261.793 alumnos con 
847.057 facilitadores. La Misión Ribas logró censar 
1.412.167 personas e inscribir a 672.405 vencedores 
con 31.033 facilitadores. La Misión Sucre incorporó 
238.335 bachilleres. 

7. Venezuela cuenta con un total de 384.701 
docentes. Todavía un 16% del personal que trabaja 
en educación tiene títulos no docentes, proporción 
que crece en estados con bastante población indíge
na, como Apure (31,1%), Delta Amacuro (35,2'Yo) y 

El principal problema de los liceos es la vio
lencia. El muchacho ha perdido la capacidad de ne
gociación. Los recreos suelen ser momentos en los 
que los muchachos que pegan más y gritan más se 
imponen al resto. Le siguen el bajo rendimiento es
colar. Yen tercer lugar las inasistencias de los pro
fesores a los liceos. 

10. Tilmbién es evaluada como negativa la deci
sión de la Sala Política del TST del 31505, que declaró 
sin lugar el recurso de nulidad acerca de la obliga
toriedad de la materia "instrucción premilitar", 
interpuesto el 17.11.00 por la Vicaría Episcopal de 
Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, 
la Red de apoyo por la justicia y la paz y Provea, 

DERECHO ALA VIVIENDA 
1 La mitad de la población mundial no dis

fruta plenamente de los derechos necesarios para 
que su vivienda sea considerada adecuada. Según 
las estimaciones de las Naciones Unidas, aproxima
damente 100 millones de personas permanecen sin 
un lugar donde vivir. La rápida globalización econó
mica ha empeorado las desigualdades ya existentes 
en cuanto a vivienda y propiedad de la tierra. A esto 
se suman los desplazamientos de un incontable 
número de individuos y comunidades por conflic
tos y desastres. Hay que añadir la falta de acceso a 
servicios públicos. El Informe Provea dedica este 
año su investigación especial a la situación de este 
derecho entre nosotros. 

2. Entró en vigencia la Ley del Régimen Pres
tacional de Vivienda y Hábitat, que formalizó la cr a
cción del Ministerio para la Vivienda y Hábitat. El 
Presidente de la República expresó su descontento y 
críticas a la ejecución de ese despacho. El principal 
problema se centra en el mejoramiento (transforma
ción) de viviendas existentes y hábitat. 

3. En el lapso comprendido entre 1990 y 2001 
se erigieron en el país 715.749 viviendas desde el sec

Amazonas (49,6%). Solamente un 3,9% del total de 
docentes participó de algún proceso de formación 
a lo largo de 2004. Es alarmante la carencia de pro
fesores para ciencias básicas, especialmente física y 
química, a lo cual se suma la ausencia de laborato
rios, reactivos e insumas para experimentos. En los 
docentes titulados conviene desarrollar estrategias 
de formación, relacionadas especialmente con desa
rrollo de competencias en lectura y escritura, gestión 
escolar y resolución de problemas. 

8. Es negativo que el SINEA (Sistema Nacio
nal de Evaluación de los Aprendizajes) se encuentre 
inactivo desde hace 7 años. 

9. Todavía está paralizada en la A.\ la discusión 
acerca del Proyecto de Ley orgánica de educación. Se 
observa con preocupación que en el Proyecto de Ley 
no exista disposición alguna que desarrolle principios 
generales sobre la disciplina escolar. 

tor formal (entes públicos y privados). Esto supone 
que las restantes 1636.948 han sido edificadas por 
la vía de la autoconstrucción. O sea, que los entes 
públicos edificaron alrededor de120% de las nuevas 
viviendas, el sector privado el 10% y 1 s particula
res el restante 70%. 

4. En Venezuela hay 5.214.085 viviendas. Se 
estima que casi e153% de las viviendas a escala na
cional se encuentran ubicadas en zonas de barrios y 
que algo más de 12 millones de personas habitan en 
ellas. Objeto de mejoramiento, sustitución y nuevas 
son 2.944.374. Objeto de mejoramiento son 2384366 
Déficit bruto 560.008 Déficit estructural523372 Dé
ficit funcional, por hacinamiento 36.636. 

5. En 2003 sólo se construyeron 8.500 casas. 
En 2004 la cifra ascendió a 12.300 viviendas. 

6 Para julio de 2005 se habían registrado un 
total de 5.298 Comités de Tierras Urbanas (CTU) 
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activos, y están en proceso de registro 1.624, resul
tando un total de 5.922 CTU organizados a nivel 
nacional. Cada CTU está integrado por un promedio 
de 147 viviendas, incorporando a 943.299 familias y 

una población de 4.738545 h bitantes. Desde el año 
2004 se ha n otorgado 83033 títulos de propiedad en 
13 stados del país, beneficiando a 125.890 [am ili:ls, 
equivalente a 629.448 habitantes. Desde fin,l1es del 
año 2004 los CTU, bajo la denominación de Centros 
de Participación para la lransformación del Eábitat 
(CPTE) se proponen generar espacios comunitarios 
para el ejercicio del pod l' popular en la transtorma
ción intee-ral del hábitat, que tiene un carácter tanto 
socio-político como técnico, con el fin de poder ma
terializar los programas de democratiza iún ciel suelo 
urbano, la transformación integrJI d lus bJrrios y 

la creación de nuevos asentamientos. Hay una po
lítica de regulación del suelo urbano para impedir 
la especulación inmobiliaria. Para septiembre 2005 
funcionaban 40 PTH a nivel nacional. 

7. Las lluvias produj ron 44.409 viviendas 
afectadas, 30.776 personas damnificadas, 194.608 
afectadas no délnmificadas, 62 fallecidas y 61 des
aparecidas 

8. EI5.9.0S en la parroquia La Vegil, del munici
pio Libertador, 38 familias fueron desalojadas antes 
de que se produjera el derrumbe de la zona donde 
estaban asentadas sus vivienuas. P ra septiembre de 
200:; aproximadamente 2.400 personas permanecían 
en refugios y protagonizaron manifestaciones de 
calle para denunciar su situación, porque lils pro
puestas de reubicación desmejorarían su situación, 
previa al desastre, en materia de empleos y estudios 
de los miembros de esas familias. 

9. En agosto d 2005, 110 inmuebles habían 
sido ocupados ilegalmente en el Área Metropolitana 
de Caracas. De éstos, 23 ya habían sido desalojados. 
En las ocupaciones hubo una mayor propensión de 
las autoridades al diálogo, pero persistieron los des
alOJOS forzados sin previo aviso, incluyendo la des
trucción de enseres y el maltrato a las personas des
alojadas. La reforma del Código Penal penaliza a los 
ocupantes ilegales con prisión entre - y 10 años. 

10. Las viviendas que disponen de agua po
table subieron del 68% al 87%. 

Pero, mientras en el sector urbano son el92%, 
en el sector rural son el 66%. En Venezuela el 72 % 
de las viviendas cuentan con poceta conectada a 
cloaca como sistema de eliminación de excretas, 
16,5% tienen poceta conectada a pozo séptico, 8,3% 
tienen excusado de hoyo o letrina, y 3,8% no tiene 
poceta o excusado. E114% de las viviendas del país 
no cuentan con servicio de aseo urbano. Un 99% 
tienen alumbrado eléctrico y apenas eI32%:~lefo
nía en la vivienda. Un 86% de las viviendas adquie
ren bombonas de gas. Sólo el 8% de la población 
está conectada a la red que lo provee directamente. 

Las viviend<1s que no tienen bÚlO con ducha son 
el 18% del total, y el 70% de las viviendas son ca
lificad s como rancho. 1;[ 34% de las viviendas no 
poseen un cuarto sólo para el uso de la cocinJ. FI 
38% de las vivi~'ndas tienen techo de platabanda o 
teja, mientras t'1 54% los tienen de lámina metálica 
y asfáltica. Alrededor del 161Yc, presentan hacina
miento crítico, hay más de 3 personas por cuarto 
disponible para dormir. 

DERECHO ALA TIERRA 
l. El éxito gubernamental en la promoción de 

la producción de maíz amarillo ha permitido quc 
entre los años 2004 y 2005 se haya logrado reducir la 
importación de 528.399 toneladas a 24.054. 

2. Continuó el proceso de democratización de 
la tierra rural, con la Misión Zamora, en medio de 
grandes tensiones, de signo distinto, con el empre
sariado y sectores campesinos. Tienen en común el 
déficit institucional del 'stado par<1 cumplir y hacer 
cumplir la 1 y, 11 '1 proceso de reforma agraria. Con 
el empresariado están originadas en el inevitable 
conflicto por la propiedad de la tierra, al que se le 
agregan denuncias de vulneración dd debido proce
so. Con el campesinado, en la ausencia de seguridad 
frente a amenJZJS privadas y de oportunidad en la 
entrega de recursos y apoyos. Se habla de más de 100 
asesinatos de campesinos. Dirigentes campesinos 
denunciaron a militares del Teatro de Operaciones 
n° 1 de atropellos y arbitrariedades. 

3. Se constató improvisJción en la ejecución 
de alg-unas políticas públicas por parte de los entes 
encargados de atender al sector agrícola, lo cual pro
dujo descontento en las organizaciones campesinas 
y COopl'j,lljvas beneficiarias de la distribución de la 
tierra, quienes denunciaron ineficiencia, corrupción 
y burocratismo. 

4. El cooperativismo ha teniJo un incremento 
considerable. De 800 co p-rativas r gistradas el año 
98, en agosto de 2005 se contabiliz ban 84.000. 

5. En el combate contra el latifundio privado, 
el I\¡'I1 (Instituto Nacional de Tierras) inspeccionó 
cerca de 25 millones de hectáreas. Consideró que 6 
millones estaban en condiciones de latifundio y un 
millón en condición de tierra ociosa. Dispuso me
diante procedimientos administrativos de 600 mil 
de esas hectáreas. Según el ministro de agricultu
ra y tierras, Antonio Albarrán, hay 34 millones de 
hectáreas cultivables en el país, de las cuales sólo se 
siembran 2 millones. 

6 De las 315.029 personas que la Misión Vuel
van Caras capacitó durante el año 2004, el28% re
cibió capacitación en temas agrícolas. 

7. El desempleo agrícola descendió a 7,1%. 
8. El Ejecutivo nacional homologó el salario 

mínimo rural con el salario mínimo urbano, supe
rándose la clásica discriminación. 
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9 Se produjo una reforma pa rcial a la Ley de 
TierrJ y DesJrrollo Agrícola. 

10 Enlre 1979 y 1998 se otorgaron tan sólo 
16.244 créditos pina el area agrícola, mientras que 
desde ll,19 hasta el 2004 c;c han otorg do 126892 
créditos. La cartera Llgrícola creció de 1,1 a 2,1 bi
llones de Bs. el\ un aiio. La lasa de interés a¡:?:rícola 
baJó en un año el 18% a 14% ya partir del 31.105 
stá en 12,5%. Dentro de la banca privada todavía 

exist' mucho recelo para otorgar financiamiento él 

los pequeños v medianos productores, debido a que 
desconfían de que pueJ¡ln responder. 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

1. Situación general: A pesar del reconoci
miento de los derechos de los pueblos indíg-'nas en 
la on titución de la l~epúbltca Bolivariana de Vene
¿uela (CRB ) yen otras leyes recientemente aproba
das, y al aumento de su repr sentación política, se ha 
avanzado poco en materia de protección ambiental 
de su hábitat y de sus conocimientos colectivos, en la 
disminución de la pobreza que los afecta, en materia 
de justicia yen la lucha contra la discriminación La 
situación cstructu ri11 de violación de sus derechos 
humanos se mantiene y evidencia en: 1) el desplaza
miento forzvso; 2) la il1se~uridad jurídica territorial 
que permite la ocupación, explotación, despojo de 
sus territorios y tierras de propiedad colectiva; 3) la 
falta de atención médiccl integral; y 4) la desnutrición, 
entre otros problemas graves de salud. 

2. Misión Guaicaipuro: I gubierno entregó a 
las comunidddes indígenas títulos colectivos de pro
piedad sobre casi 700000 hectáreas, pero persist el 
retraso en el proceso de demarcación de los terri
torios indígenas, el cual se debe a la asistencia irre
gular de la Comisión _racional y de representantes 
indígenas, la rotación de funcionarios en las re~io
nes y contradicciones gubernamentales Un criollo 
acompañado de 27 hombres armados de escopetas, 
revólveres y pistolas, quemaron chozas, la escuela, 
las siembras y mataron animales, quedando afecta
das 57 familias de la Comunidad Yukpa de Koroko 
y Yusubrize. 

3. El Estado sigue entregando concesiones a 
empre as lransnadonal s mineras, petroJeras y 
fOtestales para planes desarrroJlistas illtarnente des
tructores del hábitat indíg na, como el carbón en la 
sierra de Perijá (L:ulia), yen la Reserva Forestal de 
Imataca "Si se explota el carbón, ¿de qué van a vivir 
los Yukpa y Barí, ya que los cultivos y ganadería es 
la principal fuente de ingreso de todos estos habi
tantes". "En Guasare mueren cientos de personas, 
producto de neumoconiosis por carbón"." s notable 
la contradicción entre el discurso antiimperialisla de 
nuestro gobierno y las acciones concretas que han 
venido desarrollando en perjuicio de la soberanía in
dígena y nacional". "El carbón no es un negocio para 

Venezuela, sino para l'l mercado norteamericano y 

su desarrollo industriaL tan contaminante". 
4. Pobreza: ercanos al Basurero de Camba

lachc, en Ciudad GuaY¿Jn, , viven 48 familias vVarao, 
con que suman aproximadamente 360 personas que 
viven enl s peores condiciones; muchas de ellas lle
van un par de afias allí y otros hasta 8 años. 

5. Salud: En la Laguna de Sinamaica c1S0% 
de los niños f'stcín desnutridos. Y pese a que b la
guna padece un problema ambiental severo, los ni
ños se bañan élllí. En el Muni ¡pio Mara y Pácz es 
común la pelagra. Los casos de n alaria abundan 
en los estados con población inciíg n<J: Bolívar (820), 
Sucre (323), Amazonas (118), Delta i\macuro (24) y 

\ifonagas (JU). El Estéldo Bolívar registra el 70% de 
los casos de malJria del país, debido a la actividad 
minera, (Jue no es necesnri;} par;} el país 

6 us recursos del Plan de salud yanomami 
están "represados" en un fideicomiso en el Bandes, 
sin que haya existido un tri.Ím te ene z para su dl~sern
bolso. En Río Negro, sólo se logra atender a135% de Ji¡ 

pobl ción, quedando desasistido el65% restante; los 
médicos ubicados en la capital del municipio no hacen 
penetración a las comunidades, ni operativos médicos, 
ni co sultas esp ci<llizad<.ls, en muy pocas ucasiones 
coln oran con los tratamientos Se reportó lil muerte de 
15 yanomami debido a la contaminación del río Siapi:l, 
que junto al Casiquiare y al Río Negro están contami
nados con mercurio y cianuro por la minería. 

Veintiocho niños indígenas pumé (yaruros) 
murieron en 1Edo. A ure por infección respiratoria 
bap aguda, deshidriltación, desnutrición, y anemia 
crónica, debidas a la alimentación ini:ldecuada y fédta 
de atención médica oportuna. Estos niños venezo
lanos no nacieron ni murieron oficialmente, ya que 
en esa zona no se llevan registros de nacimientos 
ni defunciones 

7. La Ley orgánica de pueblos y comunidade' 
indígenas no pudo ser aprobada en segunda dis
cusión debido a sus inconsistencias y graves f ll:ls 
jurídicas y conceptuales. 

8 EdtICación bilingüe; Se han elaborado tres 
guías pedagógicas para los pueblos Pemón, Warao y 
Yekuana. Están en proceso de elaboración para los 
pueblos Kariña, Sánema y Yukpa 

9. Seguridad ciudadana: Los desplazados in
dígenas Wayúu de Bahía de Portete han sido amena
zados de muerte por los paramilitares colombianos, 
por lo que aún no pueden regresar a sus territorios. 
A los 30 Wayúu que huyeron a Venezuela para re
fugiarse por el asesinato de una autoridad indígena, 
se suman los 205 indígenas que emigraron al Zulia 
por la masacre perpetrada el 18.4.05 por presuntos 
narcoparam ilita res. 

Los indígenas Yukpa y Barí denunciaron en 
el mes de septiembre de 2005 la presencia de insur
gentes en la Sierra de Perijá (Zulia) 
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Justicia: Continúa en la impunidad el asesi
nato del indígena Pemón Miguel Lanz, ocurrido el 
28.7.02. El responsable de su muerte, un sargento del 
ejército, tiene arresto domiciliario, beneficio procesal 
que no corresponde para los homicidios 

10. El Presidente anunció la salida de las Nue
vas Tribus de Venezuela, acusándolas de trabajar 
para organismos de inteligencia de EE.Uo. y de es
pionaje económico a favor de transnacionales. 

DERECHO AL AMBIENTE SANO 

Destaca positivamente la ratificación de Ve
nezuela d l Protocolo de Kyoto, los logros en ma
teria d uministro de agua para consumo humano 
y el establecimiento de las mesas técnicas de agua 
(MTA), en las que las comunidades participan en 
el manejo y conservación del recurso en forma di
recta. 

Venezuela muestra uno de los índices de di 
ponibilidad de agua dulce por habitantes más ele
vados del mundo: 35.868 m3 de agua dulce por per
sona, frente a 8.240 m3 por persona a nivel mundial, 
y por encima del promedio general (Latinoamérica y 
El Caribe) de 27919 m3 p r persona, la región con la 
mayor disponibilidad del recurso en el planeta. 
. 1. Durante 2004 la Defensoría del Pueblo (DP) 

r cibió un total de 145 denuncia relacionadas con 
el derecho al ambiente sano. Del total, 88 están rela
cionadas con la protección al ambiente, 52 con ¡l[citos 
ambientales y 5 sE' refieren a fallas en las medidas 
de protección a la pesca. Las principales denuncias 
se refieren a contaminación atmosférica (debido 
al poco mantenimiento de los veh[culos yempre
sas transportistas y la deficiente supervisión de las 
autoridades, venteo y quema de gas excedente en 
la industria petrolera, particularmente en Anzoá
tegui y Zulia). 

2. Contaminación de suelos yaguas en áreas 
naturales y urbanas por descargas de desechos in
dustriales, falta de tratamiento di' aguas servidas 
dom,:'slicas, y/o productos agrícolas (plaguicidas y 
agroquímicos, particularmente en los Andes y los 
Llanos; en Venezuela hay un amplio uso de Para
quat y Macozeb, que afectan el sistema nervioso, y 
cuyo uso está prohibido en la mayoría de los paí
ses europeos) y pecuarios; ya la invasión de áreas 
protegidas. 

3. Como aspectos negativos fueron destacados: 
el crecimiento incontrolado de la especie vegetal 
Lenteja acuática (Lemna) en el Lago de Maracai
bo, reflejo de los procesos de eutrofización que con
fronta este ecosistema, y que han evidenciado que 
dicha proliferación es sólo la "punta del iceberg" de 
la problemática lacustre. 

4. En otras oportunidades es la industria pe
trolera la fuente de perturbación, como los derra
mes petroleros ocurridos en la Parroquia Ricaurte 

(sectores El Ébano - Las15 letras y El Torreao - El 
Quemao) de la ciudad de Maracaibo y los presuntos 
derrames de crudo y gasoil en las playas de El Palito, 
en las vecindades de la refinería homónima (Puerto 
Cabello, Edo. Carabobo) 

5. El problema de la basura, particularmente 
en los municipios urbanos de aracas. 

6. En Miranda, debido a la ca taminación en 
las costas del Municipio Brión (capital Higuerote), 
hay confusión acerca de las causas que provocaron 
más de 500 intoxicaciones. 

7. En la cuenca del Lago de Valencia, los veci
nos del sector La Vaquera de la ciudad de Maracay, 
denuncian que la expansión de las aguas provocó 
el colapso del sistema de cloacas, que ahora vierten 
libremente alIaga. Otro caso de contaminación por 
aguas negras fue el reportado en la población del 
sector la Aguada de Yare del municipio Simón Bo
l[var (Edo Aragua). 

8. En el caso de los ríos guayaneses, el mer
curio que se utiliza en la explotación aurífera, en 
muchos casos ilegal, está afectando sus aguas. 

9. La empresa Hevensa, del complejo de in
dustrias básicas de Ciudad Guayana, produce can
ta minación atmosférica por polvos tóxicos. 

10. Hay un mal manejo de los residuos hos
pitalarios tóxicos y peligrosos y de los residuos só
lidos domésticos 

PROPUESTAS YEXIGENCIAS 

Provea trae 245 propuestas y exigencias, al
guna hasta de 14 líneas, a las diversas instituciones 
nacionales, en un total de 20 páginas, sin contar las 
propuestas a nivel internacional. Muchas veces nos 
preguntamos por el país que queremos. Provea nos 
ayuda indicando el camino para alcanzarlo Se tra
ta de algo inabarcable para una persona. Cada uno 
puede concentrarse en el área propia de su trabajo, y 
ver con qué equipo puede impulsar algunas de esas 
propuestas y exigencias. 

Los teléfonos de Provea son (0212) 862.10.11 Y 
8606669. En la dirección http://www.derechos.orgve 
puede encontrar el informe completo. 

Miembro del Consejo de Redacción 
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Primera Encíclica 
del Papa Benedicto XVI: 

Oeus es 
O"os sAmo 
Ciudad del Vaticano, 25-01-2006 

INDICE 

INTRODUCCIÓN 

PRIMERA PARTE 
La Unidad del Amor en la Creación
 

yen la Historia de la Salvación
 

• Un problema de lenguaje 

• Eros yágape, diferencia yunidad 

• La novedad de la fe bíblica 

• Jesucristo, el amor de Dios encarnado 

• Amor a DIos yamor al prójimo 

SEGUNDA PARTE 
Cáritas, el eJer icío del Amor por par e
 

de la Iglesia como Comunidad de Amor
 

• La caridad de la Iglesia como manifestación del amor trinitario 

• La caridad como tarea de la Iglesia 

• Justicia ycaridad 

• Las múltiples estructuras de servicio caritativo en el contexto 

de la sociedad actual 

• El periil específico de la actividad caritativa de la Iglesia 

• Los responsables de la acción cañtativa de la Iglesia 

• Conclusión 

125 de enero de 2006 el Papa Benedicto XVI publi
primera encíclica bajo el título "Deus caritas 

En ella expone el tema del amor cristiano en el 
mundo de hoy. El texto original completo puede en
contrarse en el portal www.vatican.va o tambIén en 

n castellana en la agencia www.zenith.org. 
La Encíclica está articulada en dos grandes 

partes (véase el Índice). La primera ofrece una re
flexión teológico-filosófica sobre el amor en sus di
versas manifestaciones, concretamente eros, philia, 
ágape; y precisa algunos datos esenciales del amor 
de Dios por el hombre y de la unión intrínseca que 
tal amor tiene con el amor humano. 

La segunda parte del documento trata en cam
bio el ejercicio concreto del mandamiento del amor 
hacia el prójimo En esta parte se afirma que "el amor 
al prójimo enraizado en el amor de Dios, además de 
ser una tarea de cada fiel, lo es también de la entera 
comunidad eclesial, que en su actividad caritativa 
debe reflejar el amor trinitario". 

Para mantener la esencia de la caridad cris
tiana, el Papa hace referencia, entre otros puntos, 
a la necesidad de: 

Basarse en la experiencia de un encuentro 
personal con Cristo, cuyo amor ha tocado 
el corazón del creyente suscitando en él el 
amor por el prójimo. 
Hemos creído en el amor de Dios: así puede 

expresar el cristiano la opción fundamental de su 
vida. o se com ienza a ser cristiano por una decisión 
ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo 
horizonte a la vida Yo con ello, una orientación de
cisiva. En su Evangelio, Juan había expresado este 
acontecimiento con las siguientes palabras: "Tanto 
amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, 
para que todos los que creen en él tengan vida eter
na" (d. 3, 16). La fe cristiana, poniendo el amor en 
el centro, ha asumido lo que era el núcleo de la fe 
de Israel, dándole al mismo tiempo una nueva pro
fundidad y amplitud. En efecto, el israelita creyente 
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reza cada día con las palabras del Libro del Deute

ronomio que, como bien sabe, compendian el núcleo 

de su existencia: " Escucha, Israel: El Señor nuestro 

Dios es solamente uno. Amarás al Señor con todo el 

corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas" (6, 

4-5). Jesús, haciendo de ambos un único precepto, ha 

unido este mandamiento del amor a Dios con el del 

amor al prójimo, contenido en el Libro del Levítico: 
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo" (19, 18; cE. 
Mc 12, 29- 31). Y, puesto que es Dios quien nos ha 

amado primero (cE. 1 Jn 4, 10), ahora el amor ya no 

es sólo un "mandamiento", sino la respuesta al don 

del amor, con el cual viene a nuestro encuentro. 

Debe ser independiente de partidos e 
ideologías. El programa del cristiano es 
un corazón que ve. Este corazón ve donde 
hay necesidad de amor y actúa en modo 
consecuente. 
La actividad caritativa cristiana ha de ser in

dependiente de partidos e ideologías. No es un me

dio par-a transformar el mundo de manera ideoló

gica y no está al servicio de estrategias mundanas, 

sino que es la actualización aquí y ahora del amor 

que el hombre siempre necesita. Los tiempos mo
dernos, sobre todo desde 1:'1 siglo XIX, están domi

nados por una filosofí je progreso con diversas 

variantes, cuya forma más r dicéll es el ffiilrAismo. 

Una pa rte de la strat gia ma rxista es la teoría dd 
empobrecimiento: quien en una situación de poder 

injusto ·uda al hombre con iniciativas de caridad 

-afirma- se pone de hecho al servicio de ese 

sistelDa injusto, haciéndolo apa rccer soporlable, al 

menos hasta cierto punto. Se fren así el potencial 
revolucionario y, por tanto, Se paraliza la insurrcc 

ción hacia un mundo rn 'jor. De aquí 1 rechazo y 

el ataljue a la caridad como un istema conserva

dor del st tu qua. II realidad, é.ta es una filoso

fía inhumana. El hombre que vive en el presente 

es sacri ficado al ;v1uloc del tllturo, un futuro cuya 

efectiva realización resulta por lo menos dudosa. 

La verdad es que no se puede promover la huma

nización del mundo renunciJndo, por el momento, 

a comportarse de manera humana. A un mundo 

mejor se contribuye solamente haciendo el bien 

ahora y en primera persona, con pasión y donde 
sea posible, independientemente de estrategias y 

progra mas de partido. El progra ma del cristiano 

-el programa del buen Samaritano, el programa 

de Jesús- es un "corazón que ve". Este corazón ve 

dónde se necesita amor y actúa en consecuencia. 

Obviamente, cuando la actividad caritativa es asu

mida por la Iglesia como iniciativa comunitaria, a la 

espontaneidad del individuo debe aftadirse también 

la programación, la previsión, la colaboración con 

otras instituciones similares. 

La caridad no debe ser medio en función 
de conseguir adeptos para la propia causa. 
El amor es gratuito; no es ejercitado para 
alcanzar otros fines. 
Además, la caridad no ha de serun medio en fun

ción de lo que hoy se considera proselitismo El amor es 

gratuito; no se practica para obtener otros objetivos. Pero 

esto no significa que la acción caritativa deba, por decirlo 

así, dejar de lado a Dios ya Cristo. Siempre está en juego 

todo el hombre. Con frecuencia, la raíz más profunda del 

sufrimiento es precisamente la ausencia de Dios. Quien 

ejerce la caridad en nombre de la Iglesia nunca tratará de 

imponer a los demás la fe e la Iglesia. Es consciente d 

que el amor, en su pureza y gratuidad, es el mejor testi

monio del Dios en el que creemos y que nos impulsa a 

amar.·1 cristiano sabe cuando es tiempo de hablar de 

Dios y cuando es oportuno callar sobre ÉL dejando que 

hable sólo el amor. Sabe que Dio" es amor (1 Jn 4, 8) Y 
que se h.ace present justo en los momentos en que no se 

hace más que amar. Y, sabe -volviendo a las preguntas 

de ante - que el desprecio del amor es vilipendio de 

Dios y del hombre, es el inlenlo de prescindir de Dios 

En consecuencia, la mejor del 'nsa de Dios y del hombre 

consiste precisamenle en el amor. as organizaciones ca

ritativas de la 19lesia tienen el cometido de reforzar esta 
conciencia n sus propios miembros, de modo que a través 

de su aduación -nsí como por su hablar, su silencio, su 

ejemplo- se n t stigos creíbles de Cristo. 

El himno a la caridad de San Pablo debe 
ser la Magna Carta de todo el servicio 
eclesial para protegerlo del riesgo de 
degradar en puro aclivismo. 
Por lo qu se refiere a lo~ colaboradores que des

empeñan en la prácticil C'l s"rvicio de la carida en la 

Iglesia, ya se ha dicho Jo sencial: no hnn dt' inspirar

se en los esque1l1ilS 'lilE' rrptenden mejorar el mundo 

sigui ndo llnil i eolog"la, sino dejarse ~uiar por la fe 
que actúil por el amor (cf Ca 5, 6). Han de ser, pues, 

personns movidas ante todo por el amor de Cristo, 

personas cuyo corazón ha sido conquistado por Cristo 

on su amor, des perta ndo en ellos el amor al prójimo. 

El criterio inspirador de su actuación debería ser lo que 

se dice en la Segunda carta a los Corintios: "Nos apre

mia el amor de Cristo" (5, 14). La conciencia de que, 

en Él, Dios mismo se ha entregado por nosotros hasta 

la muerte, tiene que llevarnos a vivir no ya para no

sotros mismos, sino para Él y, con Él, para los demás. 

Quien ama a Cristo ama a la IgleSia y quiere que ésta 

sea cada vez más expresión e instrumento del amor 

que proviene de Él. Fl colaborador de toda organiza

ción caritativa católica quiere trabajar con la Iglesia y, 

por tanto, con el Obispo, con el fin de que el amor de 

Dios se difunda en el mundo. Por su participación en 
el servicio de amor de la Iglesia, desea ser testigo de 

Dios y de Cristo y, precisamente por eso, hacer el bien 

a los hombres gratuitamente 
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LA UCAB SE MANIFIESTA ANTE 
LA INTERVENCiÓN DEL FISCAL 

La Facultad de Derecho y su Es
cuela, el C ntro de Investigaciones Ju
rídicas, el Centro de Investigación de la 
Comunicación, la Escuela de Comuni
cación Socia 1, el Programa de Postgra
do en Comunicación Social y la Direc
ción de Prensa se manifiestan ante la 
decisión del Tribunal Sexto de Control 
sobr' 1caso nderson y los medios de 
comunicación social. 

Considerando que según lo esta· 
blecido en el artículo 19 de lél Declara
ción Universal de los Derechos Huma
nos: "Todo individuo tiene derecho a la 
libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser mol stado 
a causa de sus opiniones, el de inve .. 
tigar y recibir informaciones)' opinio
nes, y el de difundirlas, sin limitación 
de fronte.ras, por cualquier medio de 
exprE>sión"; 

Considere mIo que el artículo 
13 de la Convención AmeriGlIla sobre 
Derechos Humanos propone que "Toda 
persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento y de expresión. Este de
recho comprende la libertad de bus
car, recibir)' difundir informaciones e 
iJeJs de toda índole, sin consideración 
de fronteras, ya sea oralmente, por es
crito o en forma impresa o artística, o 
por cualquier otro procedimiento de su 
elección El ejercicio del d recho pre
visto en el inciso precedente no pue
de estar sujeto a previa censura sino 
a responsabilidades ulteriores, [as que 
deben estar expresamente fijadas por la 
ley y ser necesarias para asegurar a) el 
respeto a los derechos o a la reputación 

de los demás, o b) la protección de la 
seguridad nacional. el orden público o 
la salud o la moral públicas (...)"; 

Considerando que en la Consti
tución de la República Bolivariana de 

enezuela en su Artículo 57 reza que: 
"Toda persona tiene derecho a expre
sar libremente sus pensamientos, sus 
ideas u opiniones de viva voz, por es
crito o mediante cualquier otra forma 
de expresión y de hacer uso para ello 
de cualquier medio de comunicación 
)' difusión, sin que pueda establecerse 
cen ura. Quien haga uso de este dere
cho asume plena responsabilidad por 
todo lo expresado. No se permite el 
anonimato, ni la propaganda de gue
rra, ni los mensajes discriminatorios, 
ni los que promuevan la intolerancia 
religiosa. Y en su Artículo 58 apunta 
que "La comunicación es libre y plural 
)' comporta los deberes)' responsabili
dades que indique la ley Toda persona 
tiene derecho a la información opor
tuna, veraz e imparcial, sin censura, 
de acuerdo con los principios de esta 
Constitución, así como a la réplica y 
rectificación cuando se vea afectada di
rectamente por informaciones inexac
tas o agraviantes (.. )". 

Exhortamos a las autoridades 
competentes a respetar el marco ju
rídico internacional y nacional para 
que Venezuela pueda seguir garanti
zando los derechos a las libertades de 
información, expresión, pensamiento, 
opinión y prensa, así como también la 
prohibición de censura previa. 

En Caracas, a los treinta días de 
enero de 2006 

e 
EXCLUSIVAS DE ÜLTIMA PAGINA: 

SOUCITUD DE RECTIFICACION 

Al FISCAL 

"El MInisteriO Públlu solicito Vobtuvo 

de un juez una medida cautelar que no 

debe t n r nrecedente en la fustonil de la 

democrdcia cívl1I7adu: la protecclon cuasI 

nimitada para un testigo lan controversial 

ycuestionatfo (Giovanni Vásqwll). (, .. ) 

BasM r¡ur, esto cahallerrJ contar" una 

tl!storl cor muchas contradicciones, 

Incluida ja SUpla¡ltaclón di> perwnalload, 

y lodo un [¡¡:;tonal oelictivQ. para que 

lo hiciéramos acmedor iJ la m;ís alta 

11lSIillclón PlOcesaJ. a la cual no liemos 

tunido derecho los periodisl que' 

Intormamos Yarriesgamos el pellejo 

en la tusqueda de Id lfomlación que 

mer ce Vlr~ciil ~lleclor, el teléVld~nte () 

rad/oeSCUera () Con '3s10 qulflro decir 
que "i yo fuera el fiscal General, lejOS 
de soliCItar medidas para intlilllr a los 

me<lios, F:?xigiria su protección para que la 

il ~estjgaclón de los ~igi~joles del poder 

-o "perros lluanliaM~". 10lno ~e les 

Ilama- pueda II¡mar Msla rj¡)nlle no hall 

polllut¡ los sUfTlaliadotll~ en el ex IllnO 

d~ (jApeadel de 311lJel perSUllille, y pOI ue 

damas es deber 001 Eslooo lonal~cer a 

los mediOS. yde los I1lscflo Il1tOlOlal SII1 

giros ni manipulaciones (... ) Mi consejo 

al H~cal es la reclilicaLión, ~Nque él 

saoe e m() jnris ", q1Je t1efllro Ile kl 
Con lit ¡dÓIlI¡¡(JI,). rUera d~ all, lada 

(J A. Almenó>! en QUlntu Dril 27 al 3 de 

p.nem de ')006) 

•

••
••••
• 
• ColO.~ 

.CiC.=:=
 

.~·.......:!: 
~ 

• e.,:,.>
• ColO.~·...... 
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El club de los 
"iluminados" e 
"iluminadas" que L ducaci 'n laica 
ya saben en qué 
consiste el hombre 
nuevo, el nuevo 
republicano puede 
convertirse en la 
nueva clerecía de la 
religión nueva con 
una pretensión de un 
control ypredominio 
privilegiado de la 
cosa pública. 

Antón Marquiegui* 

ni de origen social, étnico, ni de con
cepción religiosa o polftica. 

El término "laico", "laica", viene 
del ámbito eclesiástico Laica era la per
sona que no formaba parte de la cle
recía. Por similitud la palabra "lego" 
denomina una persona que no est5 in
formada pn un ilsunto determinado Por 
ejemplo un médico puede conocer muy 
bien y ser muy diestro en su profesión y 
al m ismo tiempo puede ser lego, es de
cir desconocedor, en astronomía. ltér
mino laico proviene del término "la~)s" 

griego que significa el pueblo llano. Por 
tanto, cuando nos refiramos a laico o 
laica stamas indicando que no hay pri
vilegios, que s trata i\ toJo mundo por 
igual, no hay preferencias para ninguna 
postura predeterminada. 

De este modo, si en su origen 
educación lJica obedece a una negación 
de una euucación preponderantemente 
religiosa, confesional, en su intención 
es una egación a cualquier dogmalis 
mo, posturas faná icas, a privi legios de 
personas "i luminadas" ya sea por con
cepciones religiosas, racistas o polfticas 
que pretendan utilizar la escuela como 
plataforma de adoctrinamiento. Preci
samente ese adoctrinamiento es lo que 
no se quiere, cualquiera que sea. 

HAY DOGMAnSMOS VIEJOS 

y TAMBIÉN DOGMATISMOS NUEVOS. 

El club de los "iluminados" e "ilu
minadas" que ya saben en qué consiste 
el hombre nuevo, el nuevo republicano 
puede convertirse en la nueva clerecía 
de la religión nueva con una pretensión 
de un control y predominio privil gia
do de la cosa pública. Se nos presenta 
un "hombre nuevo" con muchos con-

En una educación 
laica debe haber 
prohibición a la 
propaganda y 
adoctrinamiento 
político, religioso. A 
todo lo que conduzca 
alodio, a la exclusión, 
al genocidio, y mine 
la convivencia y 
tolerancia. 

El término aparece en [a historia a par
tir de la Re olución Francesa, cuando 
los paradigmas de la concepción social 
cambian. De llna concepción teocrática 
o monárquica se pasa a una concepción 
republicana. No sólo uno, o unos po
cos, tienen I sabiduría yel poder de la 
conducción d 105 pueblos, sino que la 
"cosa pública" -res publica- es asunto 
que concierne a todos los ciudadanos. 
Sabemos que el concepto de ciudada
no ha ido avanzando en el sentido que 
desde los que tenían tierras (terrate
nientes), pasó a quien s poseían al
gunas propiedades, o conocían algún 

ficio, o vivían en las ciudades que iban 
integrándose con la agregación de los 
excluidos de una y otra forma en las 
zonas agrícolas. [loy día el término ciu
dadano es más abarcativo y consitutuye 
el principio de la democracia. No hay 
discriminación ni de raza, ni de género, 
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troles, con muchas exigencias de r s 

ponsahilidaci, autónomo cun respon 

sabili ad, plural en el pensamiento y 

a la vez. con responsabi hdad social pur 

lo que f'xpr'ese, libre de empr nd r ex

perienciJ.s educativas siempre' y cuan

do estén bajo la su rema igilancia el '1 
Estallo -el nUf~VO ,r¡:¡n JI rmano-. De 

masiadas coincidencias con un hombre 

nuevo que ya sab mas qué rE' ultados 
product". Ilay que ten r mucho cuida 

do con esta nuevJ. clerecía que va se las 

sabe todas, en provecho de la eiud da 

nía, de la democracia. 

Lo laico lien que ver con Id res

peto él la plumlid el de las 'orrientes cie 
pensam iento E una exigencia y aper

tu a el la búsqueda, es la obligación del 

debate han sto, si cero, re~petuoso en 

la bl'ISquc~d<:l de lo que más conviene, 

qu mayor bienestar- produce, a la ciu

dad nía toda. 

Por lo tanto, en una educación 

laica J be hab 'r prohi ición a la pro

paganda y ductrinal11iento político, re

ligioso. A loein lo que conduzca alodio, 
a 1<1 xclu;¡i{lIl, al genocidio, y mine lo 
Cl1l1 ¡vencía y tolerancia 

ENTRE lO LAICO YLO REliGIOSO 
La escuela oficial tiene ta (lbli 
gación de ser laica, qlle no at 3. 

Laica, es decir: 

•	 Abierta ,1 todas las concepciones 
r ¡¡giosa sin privilegiar ningu 

na. 

•	 R spetllosa de los aportes Je las 
diferente,; concepciones religio

sas. 

• uriosa p r 1"1 impulso hurnani

7. dar de cad concepción. 

•	 Atenta a los elementos dcsh,uma 
nizador<:s de cado concepción re 

ligiosa 

•	 Admiradora del contenido spi
rilUJi de cada ser humanó. 

•	 Animadora:1 la fclicida 1de cada 
per~()na dentro dl' sus más ínti 

mas convicciOllf'S. 

•	 A pcl ición de los padres \. mad res 
d cada alumna y alumno ofr ce 

e~pacios para el creciml nto de 
su educación religiosa en -1 Jm

biente y horario escolar1 
. El E~la

do de e prepilrar a los do 'entes 
en el conocimi,Jnto en la did;ie 

tica de 1,\ educación r ligio"a para 

poder cumplir con las exigencias 
legales de los padres y madres. 

La e cuela católic , o de otra 

denominación religiosa, ofrece edu

cación católica o clenominacional. Es 

Ut a propuesta con identificación, mi

sión y visión propias, para la ciudada

nía venezolana que la desee para sus 

hijos e hijas. 
E] currículo de esta ['scuela, para 

er fiel a la oferta 'ducativ" realizada, 

está penetrado transversalmente de los 

prjncipio~ y va!on'_· cristianos y la par

ticipación dc !~I comunidad cristiana 

denominacional 

Estas escuelas dc'ben ser iguJI 
mente ;JbicrL s, resp tuosas, curio

sas, admirac!orns, al ¡mudoras de la 

concepción religiosa de los alum os 

y alumnas, así corno ab¡ertJ y dialo 

gante con otr;JS expresiones religiosas 

presenles. 

Debe convertirse en un espacio 

de transmisión d valor s cristic nos, 
de ciudadanía solidaria, dc un,] pre

paración conslructiva de la ciudad y la 
socielbd. Se convierte en espacio de 

comunión de la iglesiil y forma parte 

Jp otras c ¡munidades más amplias que 

cnmpalten la misma le. 

'Presidente de la AVEC 

PLOE lull1> 200", Aliiculo fl De la Educa
Ción La,ca, ArtiCUlO 8 El Ectado man· 
lendra en looa circunstancia su ractor 
laico 8n materia se! C¡;llva r(e~ rvand 
su Inoependen¡;;¡t respecto a loclas las 
comentes y organismo religioso . La 
famllra \len el derecho y la responsablll 
dad de la educaGi n reliylosa Otl sus hilOS 
e hijas d ael! relo a sus convicciones y 
de cnnrormldad a la libertad religiosa y de 
cullo preVISta ; nstlluclonalmenle 

.n.
 

Df UBERTAD DE 
ENSEÑANZA 

Artk: 110 9 Torle. Pf'rM"" na/U/1I/ ()
 

jund¡ca pocim hll1dar y mantener IlIs,
 

IlIUEiuflt'"s t'dUC;¡lIvas PlI·'1ddas. pr,;vJa
 

ilulmiü)ción de! Estado JI bala la es·
 

tric¿1onentaClón, inspección, vigilan·
 

cla JI mg(llacron de ~ tti
 

(fllOE mayo ?I}O ,y ¡ulio LOO!'!)
 

La 8rlucaclón nrivada cOlllrltJUye a 

dar viabilidad al marlllatu ~or StiluCIO' 
naJ de I~ aportilla a la diversa" co· 

rrien IlS del pensamlenro contempo

ráneo. así Goma la multlculturalidac! 

engr andece al pais, la val iedad de 

opciones educativas 1 mbl6n fa laG . 

l e¡fu ción privada 8S una Inícia

Iva ca lCIJr en!. con Ié: educaclOIl 

pr stada flOr 1:1 Es adu, no es ur 
agenro .oll1P~lidOl del mismo, ,s un 

agente cane Jrrnntc, es IU I esfuerlo 

del pais por asegurar eduG3ción de 

calldalJ para todos y tod s. 

Invertir [la! ¡mani s, !duer 70S perso

nales talentos en empresa~ edut:a 

{lVSh es Ja~Jle, contrilJuye a la cons

trucción del palo 

Como esllmulo para los InverSionis

tas en la ¡llestaclón da un servicio 

Pllblico, los IIIHluebles que son de

dicados a la educ clón en todos los 

I liveles y r od IIdalj8s dclmrtan estar 

exo .el doó de 1m uestos ycontribu

ciones establ CIriO, NI I"ya" respec 

livas o den lIZaS llunicip, I"s. ele 

ti Estado PO! lo l3nto, adornas de 
gnr.mlJzar la idanmdatl y honeslidacJ 

del ser lelO impartido. debe apoya. 

pedagógica y financieramente a las 

familias que elijan envia aSlJS 111

jos a lo, nlantele, I rivanos lernplp 

que '>a mantengan dentro de rang s 

j costmo razonatlles comparativos 

cun los Opl sector ofiCial 

••••

••
••
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1 Esta ta rde, nos reunimos como 
nueva directiva de la Conferencia Epis
copal Venezolana con el Sr. Presiden
te de la República, Hugo Chávez Frías 
para presentarle nuestros saludos e 
iniciar un diálogo que mejore las rela
ciones Iglesia-Gobierno y conlribuya 
a establecer un clima favorable al en 
tendimiento entre los distintos sectores 
políticos y sociales del país. 

2. Acudimos a esta reunión en 
nombre y representación de todos los 
arzobispos y obispos de la C •V para 
manifestarle al Sr. Presidente nuestra 
determinación de continuar ejerciendo 
con toda libertad nuestra labor evange
lizadora en nombre de Jesucristo, con
vencidos ele que el ejercicio fiel de este 
ministerio fortalece nuestra Iglesia y 
contribuye al mayor bien del pueblo 
venezolano sin exclusión alguna. 

3. Los obispos venezolanos man
tenemos nuestra autonomía e indepen
dencia crítica tanto del Gobierno como 
de la Oposición, así como nuestra iden
tidad y misión pastoral como un servi
cio indispensable para el bien de todo 
el pueblo venezolano y como manifes
tación de nuestra unidad interna como 
episcopado 

4. Le manifestamos con todo res
peto al Sr. Presidente nuestra exigencia 
de que sean evitados términos descali
ficatorios contra nuestros documentos 
y contra algunos obispos, dejando bien 
claro que el diá lago valedero y eficaz 
sólo es posible si se descarta la sospe
cha y la injuria y estamos dispuestos a 
escucharnos y a respetarnos. 

5 Asimismo le exigimos que la 
Iglesia y sus Pastores no sean atacados 
en programas de Radio y de Televisión 

Comunicado 
de aCEV so re 
la reunió 
co el Pesiden e 
Chávez 
oficiales y que la figura de 'ttestro Se
ñor Jesucristo seJ ~ratJda con el debiJo 
respeto y dignidad. 

6. Le explicamos al Sr. Presidente 
que tanto el úllimo documento como 
los anteriores, algunos de ellos escritos 
en momentos muy álgidos de nuestra 
historia contemporánea, brotan de un 
cuidadoso discernimiento, en un clima 
de escucha mutua y de oración, ajenos 
a [a complacencia y a la mentira, son 
aprobados por unanimidad, expresan 
nuestra unidad interna y por ende me
recen ser estudiados integralmente y 
con seriedad. 

7. Nuestros "lJamamientos no 
tienen otra intención u objetivo que 
suscitar unas sanas inquietudes espi
rituales y morales, cultural 's, huma
nistas y cristianas, que contribuyan a 
endt'rczar los caminos personales y so
ciales de nu stras vidas ... ya gestar un 
modo de vivir más feliz para todos los 
que habitamos este país y una Iglesia 
purificada de sus errores, más pura y 
santa, más acogedora y servicial, más 
arriesgada y comprometida ... " (Exhor
tación Pastoral "Ser luz del mundo y sal 
de la tierra en la Venezuela de hoy", 85 
Asamblea Ordinaria de la CE\!, 12 de 
enero de 2006, No. 12) 

8. Le reiteramos al Sr. Presidente 
la grave responsabilidad del gobierno 
de entrar en diálogo con toda la nación, 
de escuchar con tolerancia y respeto las 
críticas constructivas dirigidas a su ges
tión hechas por instancias serias y le 
manifestamos nuestra preocupación por 
algunas instituciones particularmente 
cuestionadas por amplios sectores de la 
población como la Asamblea 1 acional y 
el Consejo Nacional ElectoraL 

Acontinuación remitimos 

el Documento completo 
del Comunicado emitido 

por la nueva direcitva 

de la CEV sobre el diálogo 
realizado con el presidente 

Hugo Chávez. 

9. Le le JkJmos que más allá 
cll' las discrepc1n '¡as técnicas sobre el 
avance o el retroceso d la pobreza 
y de otros indicadores del desarrollo 
humano, estamos muy claros que de
bemos unirnos todos para erradicar 
la pobreza y otros males que atectan 
seriamente la calidad de vida de nues
tro pueblo. 

10. Le manifestamos la necesi
dad de restablecer canales confiables de 
comunicación que hagan más fluida la 
relación entre la Igl"sia y el Gobierno y 
permitan aval17.ar en el estudio de al
gunos temas álgidos como el respeto a 
la vida, la Educación Religiosa -scolar, 
el ingn.'so de nuevos misioneros al país 
entre otros. 

11. Citando nuestra última Ex
hortación le manifestamos al Sr. Pre
sidente nuestra convicción de que "en 
lugar de la polarización y exclusión 
necesitamos una progresiva cohesión 
de los ciudadanos en planes y progra
mas, aun pequeños y modestos, que 
nos integren y asocien en la búsqueda 
del mejoramiento de la realidad con
creta en que vivimos ... Junto con los 
sacerdotes, nuestros hermanos en el 
ministerio o servicio pastoral y las per
sonas consagradas seguiremos acom
pañando a nuestro pueblo de modo 
preferente a los más pobres y necesi
tados, a los enfermos y encarcelados, 
comunicándoles la fuerza y la esperan
za del mensaje central del evangelio: el 
amor que Dios Padre nos tiene como a 
sus hiJOS y el amor que como hermanos 
tiene que distinguirnos" (Exhortación, 
Nos. 6 y 9) 

Caracas 25 de enero de 2006 
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El Tercer Encuentr 
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•de Comunidades de base: 
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Maracaibo 2005. ..._1 Jean Pierre Wyssenbach, sr 

n el núrner'o 650 de la Revista SIC (di

ciembre 2002, pgs.506-507) hay un ar

tíe Jo sobre el!1 Encuentro nacional de 

comunidades ec[esia[es de bas fas 

habían acompañado los obispos mon

Sd'll) Ubaldo Santa na, Nicolás Ber

mu J z, Saúl Figueroa, y Mariano Pa

rra Sandova 1, que presidió la eucaristía 
centc:d, Se decidió gue el III Encu n
tro fu rJ en Maracaibo a los tres años. 
Las comunidades de allí organizaron el 

III Encuentro, en noviembre de 2005, 

la semana después de las fiestas de la 
Chinita, El lema del encuentro er;.¡ Con 

la. comunidades eclesiales Je vase otro 

mundo es posibl 

La urganización fue excelente, 

Nos reuniamos en el'leatro de la Uni

versidad Católica Cecilia Acosta, dIos 

NII10S Cantores. Fuimos alrededor de 

500 personas, d' diversos estados de 

Venezuda, MIIY buenos los actos cul

tura ll2s cut! los qUl' nos recibieron. Im
presionante 1vi ca sobre la situación 
de los derechos humanos en [Nula 

. tadoApure), SensacionJlla anima

ción a cargo de la he-rmana .\1aigualid 

y compañía, la noche Ltna flota de au

tnbuses nos :lislribuía pOl los :liversos 

arr¡tI" en que vivían la" filmili s que 
IlU hospedaban. 

La dim llsión intern ,ional estu

vo ilsegurada peJr nuestros embiJjiJdo
l' s a México y Haití, ISélbel, Dominga, 

y por delegados de otros país s. Nos 

hablaron del tr(1bajo de las comunida

des ~ lesialvs de bil5e en México, Brasil, 

Hailí y otros países, 

Un exposición en 1 s bajos del 

r atru moslraha en sus rincones las di
\! rsas actividades dl2las cumun idades 

n enezucla. LJ recorri mas detenida 

mente pMa comentar luego lo que más 

nos había llamado la atención y lo que 

habíamos echado de menos 

I os organizamos en unas 40 me

sas de trabajo, para responder a las pre

guntas: egué estamos haciendo por ese 
otro mundo posible que deseamos?, 

¿qué obstáculos estarnos encontrando? 

y ¿dónde descubrimos la pres ncja de 
Dios en nuestra actividad? También la 

organización de las mesas de traba

jo sirvió para agilizar notablemente el 

reparto de los almuerzos. 

Todos los días comenzábamos 

con 1< oración y los c.lntos. La Euca

ristía central, llena de ilportes y par

ticipación, sin prisas, estuvo presidida 

por Monseñor baldo antana. 
Una noche nos llevaron a visitar a 

la ChinitJ, yel vc:r algunos lllgares de la 

ci Idad, ya con adornos navideños 

El ':lIti111o día nos presentaron un 

extraordinario resumen de lodo el tr,

bajo de las mesas 

Luego se enl-regaron los Premios 
Monseñor Romero, en su déci ma edición, 

y los Premios Juan XXIII en su segunda 
edi ión, Los [)remios fueron PJr,) la De

fensoría de nillos, niñas y ad J1cs en es 

"Monse11or Romero" de El Nula (Edo. 

Apure); HUIll.:lnitas por los Derechos 

humanos, de Barquisimeto; Fundación 
Santa Clara paw enfermos de VIH en 

Cab' ; Rancho adentro, del tiño Jesús 

de Catia; H,adio Paraipa, de San Pedro de 

105 Altos; Casa Hog r fol Encuentro ele El 
Ampi1ro, Catia; Pastoral educativa, de 1;) 
VicJría de Nue"tr;;¡ Sell.ora del Perpetuo 

Socorro, elel Barrio Andrés Eloy Blanco, 

del2 de enero; Guardería Los Grillitos, 

de Tulián Blanco, de Petare; y el Plan va

cacional de PresellciD JuveniL y el rupo 

•• 
• .....1 

• -z:·• ...... c:::; 
.....1 
.~· ............·•• =......¡::¡::j 

• == Otro mundo es pOSible,
 
De esperanza. Constancia.
 
Perseverancia, Más humano,
 

Con inclusión. Participación.
 
Con jóvenes. Programas sociales,
 

Más justo y solidario.
 
Donde todos cabemos, Sano,
 

Sin corrupción. En el que sentimos
 
el dolor de nuestros hermanos,
 

En el que estamos informados.
 
De vida y para la vida,
 

En el que valoramos y cuidamos
 
la naturaleza. De oración, Inculturado,
 

Con ecumenismo De paz, no a la
 
violencia. Donde nos sentimos Iglesia.
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••••• Utopía, de La Vega, Caracas. El Premio•• Juan XXTIl fue para el padre Didier Ha• yr;:1Lllt, del b;:mjo Cuatricentenario de Pe•• tare, y para los hermanos Chui y Flena, • d '1 Cerro La Cruz. ••• El resumen del trabajo•• Utro mundo es posible De es• peranza. Constancia. Perseve
~. rancia. Más humano Con inclu 
.....J. 

c:::;. 
~. sión Partici ación. Con Jóvene 
e,:, • 
~.	 Programas sociales. Más justo y 
~ 
;:a..	 solidario. Donde todos cabemos. • 
!::!:!. Sano. Sin corrupción. En el que¡:¡:i.	 • 
ce •	 ser timos el dolor de nuestros ber

manos. En el que estamos infor

mados. De vida y para la vida. En 

el que valoramos y cuidamos la • 
naturaleza. De oración. Incultu

rada. Con ecumenismo. De paz, • 
no a la violencia. Donde nos sen • 
timos Iglesia. • 

¿Qué estamos haciendo para 
acercarlo? 

•	 Tomar conciencia de la realidad. 
Hac r su análisis v diagnóstico. 

Da ndo a conocer los Derechos 

humanos (DDHH.). Contribu

yendo con otras comunidades • 
cristianas. Clínicas Jurídicas. 

•	 Formación. Lectura popular de la 
Bi lio. 

•	 Trabajo con niños, jóvenes, rnuje
r~s, c¿lpacitación laboral. e...ampos • 
juv'niles. Salas de \!Veb. Con los 

niñ s desescolarizados, de la ca

lle. Proyecto educativos Cursos 
de electricidad. PI nes vacacio

nalcs. Olimpíadas, clubes, liceos 

de vacaciones. 

•	 Club s e abuelos. • 
•	 FUCJristí s por los barrios. Visit3s 

a los enlermos. Ejercicios espi

rituales en la ida diaria. Laicos • 
comprometidos.•va ngelización. 

Encuentros de delegados. Cate
quesis. Legión de María. Infancic 

mi ionera. • 
•	 Proyecios y su financiación. Au

tofina nciamiE'llio. • 
•	 Comedores populares. Gu,hde

rías. Relación con las Misiones. • 
•	 Marchas por los caídos, celebra

ción por la vida. • 
•	 Rescatar tradiciones culturales. 

Fiesta patrona les. • 

Salud: botica alternativa, Colabo

ración con Barrio Adentro. Ali

mentación sana. Bolsas de comida 

para necesitados. Bodegas. Far

macias. Relajamiento. 

¿Qué obstáculos estamos 
encontrando? 
Situaciones persona les y dentro 

del equipo. Fa Ita de compromiso. 
Grupo, no equipo. ProbJel1l.as de 
liderazgo. Desunión partidista. 

Falta de fe. 

Falta d form ción Menlalid des 
e imiíg ne· distinta de Dios, de 

la Iglesia. Religiosidad popular 
por purific<lr. Lus IJicos. 

Baja J.utoestima No valorar las 

cosas pequen as. 

Desorganización. 

o articulación. 

Obstáculos del medio la televi

sión, oficios del hogar, el marido, 

violencia en el hogar. Los funcio

narios públicos. 
Pobr za. LuchJ por la sup [vi.ven

cia. Fallas en los servicios. Vio

lencia e inseguridad. 1sistema 

capitalista 

Agentes pastorales que no apo

yan. Sectas. 

¿Dónde vemos la presencia de 
Dios en nuestras vidas? 
-liando prestamos atención a 

los más necesitados. Cuando 

nos acercamos más al dolor del 

hermano. En la relación de her

mandad. Cuando cultivamos la 

fraternidad. Cuando dejamos a 

un lado el egoísmo. 

Cuando nos reconciliamos. Cuan

do perdonamos y nos sentimos 

perdoncldos. 

uando hacemos el esfuerzo de 

cambiar. Cuando s ntimos el en
tusiasmo. En la constancia en la 

lucha por la justicia. 

Cuando compartimos la palabra 

de Dios 

Cuando damos oportunidades a 

otros. 

En la sonrisa alegre de los niños, 

los enfermos, los presos 
Cuando vemos lo bueno de cada 

uno 
Cada vez que nos organizamos. 

HASTA SAN FÉUX. 

La delegación de Guayana era 

el grupo más numeroso y entusiasta. 
Cuando el último día estábamos ha

ciendo la oración se oyó un desorden. 

Acababa de llegar e incorpora rse Mon

señor Mariano Parra Sandoval, obispo 

de Ciudad Cuayana. Luego tuvo unas 

palabras para toda la asamblea. 1 o fue 

ninguna sorpresa cuando la delegación 

de Cuayana se ofreció como sede para 
el I Encuentro, el 200S. 

Aplaudimos y agrade imos a 

los 16 miembros de la oordinadora 

nacional, que durante ailos se esl\.!

\0 reuniendo cada \ario~ meses para 

prepar r ~i encuentro. Lo hicieron en 

las diversas ciudades, para conocer IJs 
comunidades. Se decidió que las si

guientes reuniones sean todas en a 

racas, para abaratar costos v facilitar 

viajes. Yen febrero se re 'n o ya la nueva 

coordinadora. Se renovó la mitad de los 

miembros, para que la otra mitaJ com
parta toda su experiencia de trilbajo. 

Agradecimos tdmbién al equipo 

que preparó las fichas y resumió las 

respuestas, con las que a lo largo de 

e tos años fuimos preparando el FI1
cuentro Creemos que otro mundo es 

posible Y 'l11<-'rd11us trabapr parn lo

grarlo. 

• •••••••• • •••••• e 
"Miembro del Consejo de Redacción 
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••••
Nota ecrológica •

••

del Hermano Heliodoro Avendaño s.j. •
••

•
•

(extractada de la Homilía del P, José Ignacio Arrieta s,j,) 

N ció el 02 de julio de 1920 y a sus 22 
años deja Villadiego, su siempre recor
dado pueblo, Ingresó al noviciado de 
Loyola el 3 de junio de 1942 y se en
tregó a la voluntad de Dios que muy 
pronto se le milnifestó con su misión a 
Venezuela el2 de septiembre de 1947, 
siendo su primer destino Ma racaibo 
d 147 al 51, De allí siempre recordaba 
a sus amigos, particularm nte decía: 
Gilberto Correa fue mi alumno, 

Heliodoro era uno de esos her
manos, tan valiosos, responsables y 
dedicados con una tes'tura espiritual 
profunda aunque sus expresiones ex
ternas por Sil humildad carácter no 
lo hicieran manifiesto, Aquellos her
manos que podríamos quizás errónea
mente llamar tradicionales, de los cua
les guardamos un recuerdo religioso y 
humano tan cercano sentimos, que nos 
van dejando, Por ello el acontecimiento 
de la partida de nuestro lado de He
liodoro nos lleva a hacer un homenaje 
profundo a todos aquellos hermanos 
al mismo tiempo que agradecemos a 
Dios a aquellos de sintonía espiritun[ y 
apostólica profunda que están todavía 
trabajando con nosotros en la viña del 
Señor y que nos espolean a incremen
tar nuestros esfuerzos en \;¡ pfomoción 
vocacional de ellos, 

Heli en su vida activa en el Cen
tro Gumilla y la Revisi;¡ SIC le decía
mos que el;1 muy mal enfermo, :'-Junca 
se había enfermado y aunque le diera 
una simple gripe la soportaba maL Por 
ello cuando le empezaron ciertas ano
malías "lrededor de su década de los 
70, decía que mal he comenzado este 
cumpleaños, Por ello estos últimos lar
gos años de inmovilidad y silencio, él 

•...... 
·ce 
• s;,;.~ 

• c.,:,.~ 
~.=

• '-1-1.¡:¡j 

• ce: 
que era tan dicharachero y buen con
versador serían, intuimos, un calv"rio 
d dolor pero también de csper"nza. 
Cuando 10 veí mas o salud5bamos y a 
veces nos respondía con un monosilabo 
intuíamos que "estaba con la cintura 
cei\ida y encenclida In 16mpara como 
los que ilg-uardan a que su Señor a que 
vuelva de la boda para abrirle apenas 
vellga y llame" (Le. 12). (.) 

Mi primer recuerdo de I Ieliodoro 
fue cuando todavía SIC estaba en San 
Francisco y donde como él decía la re 
vi ta la hacían entre lanuel Aguirre y 
él (1951-'1%8) Heli tenía una librería de 
te, tos SOCIales y r('cuer o que le compré 
un Código de Malinas que todavía no se 
lo he pagado. Pero en nuestros días del 
Gumilla siempre lo comentábamos. Yo 
era un maestrillo de Mérida. 

Después fuimos estrechamente 
colabore dores en la hoy oficina provin
CIal, donde se fundó el Centro Gumilla 
y en la casa de Santa Mónica (1968
1985) Su vida era la revista SIC hasta 
ser apelado con el nombre glorioso para 
él de "hermano SIC' Tenía sus dudas 
siempre que había un cambio, Cuado 
murió Manuel se preguntaba qué sería 
de SIC Era su preocupación, Pero al 
poco tiempo y en diversas oportuni
dades ante los cambios de directores o 
miembros exclamaba gozoso "SI está 
como nunca de bien"- Sentía que era 
la misión que le había dado Dios y la 
cumplía a cabaJidad, l\,íPllOS la redac
ción todo lo hacía él y aun muy a me
nudo nos corregía la redacción, porque 
la frase estaba mal construida, Heli, era 
corrector de pruebas inflexible y eficaz, 
Hasta tal punto tenía introyectada su 
misión de redactor que hasta cuando 
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veíamos los subtitulas de una película 

en IV y habia errores ortográficos, los 

corregí3 en alta voz añadiendo algún 

epíteto de 'pectivo 

I ieh era cobrador, buscador de 

pautas publicitarias, 1 en<;aj~l ,agente 

de cuanto encargo se nos ocurrió a los 

miembros de la comun ¡dad ... Cuántos 

kilómetros has recorrido en tus alidas 

por Cuacas le pregu ntábamos y decía 
que había dado varias vueltas a Vene
:web. (.) 

Le costaban los cambios. En esto 

t'ra tradicional pero al final cllandu veía 

que habían sido provechosos ~ , subía 

al carro de las tran formaciones y las 
al¿¡baba. Así tue con motivo del tras

lado de San Francisco a Santa Tecla 

y de 'sta a • anla Monica por señalar 

sólo algunos de tipo geogrMi o pero 

lo mismo su edía con os cambios es

truclm(ll s y organizacion¡des que se 

re"dizabnn f'n 1Centro Gumilla. Pero 

lo aceptó con espíritu de obediencia y 
luego se sentía satisfecho porque para 
, , lo mejor er.:t 10 que fuera rnejor para 

SIC Cu' nta'> alabanzas no recibí de 

él por lo qu h< bian in rementado las 

suscripciones -'n l. Uní ersi d de Ca

rabobo, durante mis años de docente en 

esa universide J. 
SIC cr;:¡ su vida y por eso se co

nOela hastJ de memoria los nombres 

de los suscriptores y los visitaba. Iba a 

los ministerios en busca de publicid<Jd 

y sufría la n-'gativa. uado algún per

sonaJe salía en los medios e comu

nicación exclamaba como un niño, es 

. uscriplor de SIC y cÓmo gozaba cuan

do lo visitaban 

Heliodoro había enlendido en 

lil prácticLi 10 que signi icaba ser ami

gas en el Sci10r y era un migo;":o sé 

cu 'ntos de eso kilómetros lendl"Ían 

rentabilidad económi a pero sí estoy 

seguro que teníJn profundidad hu

m<Jna porque visltaba a sus amigos y 

usniptores, a quienes deba consejos 

te angélicos t'n e] seguimi 'nto de Jesús. 

Visitaba inclusive a antiguos hermanos 
jesuitas y los recordaba, aunque hu

bieran dejado la Compañía Mag ña, 
Larumbe etc. Y se apreciaban mutua 

mente. e..) 
HP!i era de bu n comer. Le usta

ba vivir porque eso también es de Dios. 

Pero su encuentro de Dios se manifes

taba de una rmel contundent' en su 

amor y deleit por la música clásica, Pa
recía u na contradicción en su modo de 
ser, pero por el contrario veía la hueHa 

de Dios _11 la belleza de la musica de 

los grandps compositores clá 'icos y en 

1 s con "¡ertos a los que s le invitó. Qué 

alegt'iadeniño intiócuandoic comuni

dad le regaló un radio con F\tl y eslért'o 

para que gozara de su mú -ica clJsica. 
Su sencllkz 1,11 vó también a <letos de 

estupefacción cUJndo a los 25 años de 

su lrabajo en I ,la revisla l· dedicó un 

comenlario de ;:¡]a anza, por supuesto 

si n que él lo viera en la corrección de 

pruebas o cuando le otorgaron la meda
11, al mérito deltrab.ajo con esta ocasión. 

¡Qué felicidad y gozo casi de niño l 

Si algún defecto t nía l--:leli era 

qUE' no h;:¡bía desarrollado hobbies que 

le di tendieran. No era un grcln lector, 

aunque en sus n1l'jores tiempos del Gu
m iHa leí las re ¡st <; y a Igún que otro 

libro. Pero esto fue un handicap para 

sus últimos años de vida. 

La contradicción más fuert la 
tuvo con el traslado del Gumilla a Va-

lar s y La Paslora. Fsto fue d>m<1siaJo 

para él Qué bien se sentia en Santa 

Mónica. y dt" cuerdo con el Provincial 

se trasladó a la Cll ria (85-89) hasta que 

sus achaques le llevaron a S n Ignacio 

en el año 89. Pero a pesa r de ello no 

dejó sus labores, aunque con el tiempo 

f ueroll dismi nuyendo, y ndo todos los 

dias a Valor s mientras pudo desde la 

Cmia y posteriorn1E'ntr el ca ro del S<1n 
]gn,l,~io lo transport< bJ, ha la Ljlle 110 

plldo más .. Fu siervo liel h,lsta que 

el Señor quiso (. .. ) 

Le gustaba que lo visitaran. Por 

ello no d 'jaba de ser liste que en estos 
últimos años no recordar :1 aquellos 

con qui ·11I;'S había lrabaj;:¡do y querido 

J\1e dio mucha tristeza que LlI1a vez le 
hice II n rccllerd de \tl.a nueJ gu I rre, y 

me contestaba que le sonaba el nomb e 

pero no lo recordaba, a aquel con qui n 

lrabajó, p leó y sufri ' por <1ños Lo 

mismo con la<; muchacha: y otros ami

gos. Pero sllpongo que en este calvario 

eJ oraba por]a Iglesia y la ornpañía ~ 

a lo mejor desde este estado fue más 
efectivo que en su vida uctiva Siento 

que ahora si era contemplativo 
Descansa en Paz amigo, herma

no, compailcro, Heli, Heliodoro, Her 

mano. SIC. "Entr3 en el gozo de tu " e

ñor".. o dejes, SI ,el Centro Gumilta, 

la Provinci<'l ya nueslros hern"lanos co
adjutores. Envíanos segu ¡dores." 
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Autor: Fernando Núíiez Nada 

PtJblicaclones Ucab, Caracas, 2005 

219 pp. 

La materializaClón del 'ser digital' que 
pronosticó! ¡colás Negroponte en 1996, 
gracias él la evolucjón de las TeCl1ologíils 
de Información y Comunicación (TIC), 
ha generado nuevas competenCIas en 
el mundo de los bits, donde todo ci
bernauta es un comuDlcador social en 
potenCIa capaz de recibir y transmitir 
contenido electrónico. 

Para muchos sas nuevas el ~

treza, ,m. ido d lIirida~ si mil,> or 
formalidad, raducta del co tactu con 
herramientils q le les ofrecen posibili 
dades de pmticipación E' interacción. 
No obstante, el éxito o el fracaso en 
ese ambiente virtua l qul;' extiende las 
reu '$ so,iales del hombre, depende de 
cuán preparado se esté pe ra conjugar 

I fenúmeno tecnológico con las dotes 
J un huen emisor. 

Ese relo d formar usuarios no 
especializados es el objetivo de Id Guía 

de ol1lwlicanón digital, escrita por Fer
nando Núnez Noda para todo aquel 
que desee mejorar SLlS habilidades en 
un entorno "complejo v dinámico" que 
ya no es ajeno a nadie. 

La pubIicJción es un compendio 
de recomendaciones prácticas y teóri 
cas sobre cuatro aspectos b5sicos de 
las TIC: el squema Digital de la Co
municación, la relación crsona-infor
mación a través de la interfaz, perso
na-información a partir e los conte
nidos, y persona-persona, ba~ada en I 
intercambio de mensajes a través de las 
tecnologías actuilles. 

MARZO 2006/ SIC 682 87 



••••

•••••••

•••••.......
 
~. 

§S.
!::j.
:=» • 
~. 

~. 

~. 
~. 

~. 
::a • 

úñez Nada, comunicador so
cial, profesor de la Universidad e tó
Iica Andrés Bello, propone el replan
teamiento del esquema tradicional de 
la comu nicación masiva por un nuevo 
modelo que cobra vida a partir de las 
TIC. En el mismo, describe cambios 
significativos como el hecho de que 
el emisor y receptor se convierten en 
usuarios, lo interpersonal y lo masivo 
se funden, y el medio se transforma en 
un 'hiperm dio', donde se desarrollan 
diferentes procesos interactivos. 

Para comprender ese entorno, la 
Guía detalla los distintos instrumentos 
que tiene a disposición el comunicador 
potencial, y puntuédiza las oportuni
dades que se generan con el uso de las 
1 i mas, como nuevas formas de escri
tura yexpr sión, vent nas de entr.:tda 
a la comunicación masiva y poderosas 
herramientas de investigación. 

A través de un estilo didáctico, 
que responde las interrogantes del 
"qué", "para qué" y el "cómo se usa", 
el lecl or podrá profu nd izar en el rol del 
editor, la producción de contenido digi
tal, la importancia de realizar diseños 
centrados en el usuario y en el empleo 
eftciente de la tecnología. 

De igual modo, las interacciones 
posibles en el sistema digital: perso
na-información y persona-persona son 
abordadas con ejemplos prácticos que 
permIten evaluar, diseñar y producrr 
en el medio digital. 

Entre los aspectos comentac os 
se encuentran la interfaz, la usabili
dad, los distintos tipos de contenido 
(textual, gráfico y multimedia), y las 
estrategIas para elaborar y distribuir 
eficazmente información., a través de 

herramiel tas como el correo electró
n.ico, boletines, grupos de discusión, 
foros, comunidades, blog o bitácoras 
personales y servicios de mensajería. 

En cuanto a la planiftcación de 
proyectos web se incluye una breve 
descripción del mercadeo virtual como 
estrategia para illcanzar resultados 
óptimos en la com·'rcialización de los 
mismos. Las recomendaciones se basan 
en la nec'sitiaJ de tomar en cuenta el 
perfil del u 'uario, los rnstrumentos tec
nológicos disponibles, el presupuesto y 
las alianzas publicitarias. 

nte la constante actual ización 
de las TIC y la corta vigencia que sue
len tener este tipo de publicaciones, el 
autor aclara que el libro se enfoca más 
en los cderios que en las habilidades 
para dominar los programas. El interés 
es "elevar la calidad de la comunicación 
social en los nuevos medios digitales", 
en forma y contenido a través de reco
mendaciones prácticas de sencilla im
plementación. 

El lector cuenta además con un 
sitio web, un grupo de discusión de 
Yahoo y un blog para ampliar la infor
mación aportada: 

hlt[J//www.cntenidodlgilal.com/llbro/ 
Illlp:lle panal groupsyahoo.com/group/comu· 

nicacion_digltal 

l'Up:l/librocomunicaciondioil 1. blogspol.com 

La consulta de la Guía resulta más 
enriquecedora si se visualizan los ejem
plos disponibles en las direcciones web 
ofrecidas, ya que en ellas se ilustran los 
distintos temas que se abordan como 
los criterios de diseño, producción de 
contenido y comunicación. 

Si el 'ser digital' de Negroponte 
era aquél que en el futuro dominara 

el mundo de Jos bits y se acLiptara a 
nuevas prácticas, el usuario d(' .\Íúñez 
Nada es aquel que ya asumió la tecno
logía como parte de su vida cotidiana, 
pero que constantemente debe actuali
zarse para no quedarse atrás í2n el largo 
camino de la alfabetización digital 
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••••TIlulo La Caida (AlernarllaJltalia/Au,tria) 

Director: Oliver Hirscllbiegel 

Guión: Bernri Eichinger; 

Intérpretes: Bruno Ganz, Alexandra Maria 

Lara, Corinna Harfouch, Ulrich Matthes y 

Juliane Kohler) (2004) 

a aída 
Uno de los temas más recurridos por el 
cine desde la segunda mitad del Siglo 
XX es 81 nazismo, que ha dado lugar a 
una variada serie de producciones de 
todo tipo, principalmente enfocadas al 
Holocausto 

Sin embargo, ahora, 60 años des
pués del fin de la II Guerra Mundial 
llega un nuevo filme con una visión 
completamente diferente, una obra con 
una perspectiva original de gran tras
cendencia. 

Se trata de La Caída (Downfall), 
que ha causado un gran impacto, con
vertida en un exitClzo de taquilla en 
Alemania) nominada este mismo año 
al Osear a la mejor pelfcula extranj ra, 
premio que finalmente fue a parar a la 
espuñola Mar Adentro. 

La Caída desarrolla un tema 
tabú al centrarse en un personaje tan 
complejo como Adolfo Hitler. El relato 
aborda los últimos días de este fatídi
camente célebre personaje, y se centra 
en la vida del bunker subterráneo del 
Fuhrer, mientras Berlín era sometido 
a un intenso bombardeo por parte del 
ejército ruso. 

Es pues, la crónica del fin del ré
gimen nazi a t rc!v(;s de la relación de 
1Iítler con las personas más allegadas: 
su amante Eva Braun, cun quien se 
casa prácticarnente horas antes de que 
ambos se suiciden; con sus generales, 
acusados de traición y cobardía ante 
la inminente derrota; los hombres de 
lllJ.S confianza en su gabinete como el 
audaz y cruel ministro de Propaganda, 
Goebbels, y sobre todo, con su secreta
ria, quien comienza y termina el filme 
narrando los hechos, en un intenso y 
cat,-írtico examen de autoconciencia en 

••

••• 

una entrevista grabada poco antes de 
su muerte, en 2002. 

Bajo la dirección de Oliver Hirs
chbiegeL el realizador de la inquietante 
El Experimi'nto, la obra conjuga el testi
monio histórico y un agudo manifies
to psicológico individual. Con certero 
equilibrio, está trazado por la objetivi
dad para internarse en un tema tan deli
cado y que suscita tanta controversia. 

El cine tenía pendiente una deu
da para abordar el papel y las decisiones 
de Hitler, con objetividad, sin caer en 
el simplismo de la satanización. Eso es 
precisamente lo que la cinta logra y en 
donde da en el blanco: la descripción 
de la personalidad de esta figura tan 
terrible pero, lamentablemente, tan re 
levante en la historia de la humanidad, 
desde un punto de vista realista. 

En el filme, Hitler no es un mons
truo extraterrestre, sino una p",rsona de 
carne y hueso, que alIado de sus hon
dos trastornos psicológicos, su cruel in
sensibilidad hacia el dolor de la gente y 
sus propios tormentos y fantasmas, po
seía un lado humano. Yvaya que trans
mitirlo con convicción al celuloide, no 
es un mérito fácil ni sencillo 

Este es un retrato profundo de 
un hombre que hechizó y manipuló a 
millones y m i ¡Iones de personas que 
confiaron en él ciegamente, que supo 
cautivar a las masas con su poderosa 
habilidad oratoria y su fuerte sentido 
de liderazgo. Pero es esta visión la que 
hace aún más grave la responsabilidad 
de un pueblo que creyó irracionalmente 
en sus promesas, que lo apoyó y com
partió sus ideas. 

La Caída ti.ene la capacidad de 
incitar a la reflexión sobre una amplia 
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ADOlfO HITLER, SEGllN El CINE 

'Ellllunfo ¡J la volUlltad' 

De Leni Rielensfahl (19:15). tsta mUjer 

tUf' llama a la 'directora de lllllr.r' y 

acusada de nazi. El Propil AJOlio Hlller 

le encargó esté ¡Joeumenlal sobr el 

partido I ail 

'FI g an dl(.latlol 

De Cll3Iles Ghllplin (19ID) La ~á a ·nas 

poplllar de Hitler 

'Los I)[timos cliel días de Hitler'
 

Georg Wllhelm Pabsll1lFJhl PrecursurJ
 
de la clnla 'Elltunulmlento'.
 

Hitler
 

St,lil t Hel51er (19621 ESlllla bloOliifía.
 

'El bunker
 

De George Scha~fl>r (í981) El actor
 
Anllmny llopkms Inlerpreta <l AdOlfo
 

HltI~r. 

Mal. 
Oe '~ellr.o Meyjes ¡;!DD2i. Rocrea los 

años de Adolfo Hitler como un e 1Jdlante 

de pintura 
POI JIMMY ARIAS 

Rerl. ciar de EL TlFMPO 

gama de uesliones que m:Jntiencn su 
vigencia: de la r ¡aciones de p der a 
los aclos irreflexivos e inlolcmnles es
condidos bajo el anonimalo de las ma 
sas, yen este sentido, también con :luce 
a una obligada y necesaria reflexión 
sobre la respon. bili celo tsn s 
tros pata Jlegit nu - tras gob('rnanles, 
para a umir las Lonsccuenc.ía. de [eer 
cieg,lJnenl' en quien promet j ¡usio
nes, y sin duda, éste s un u to con el 
que nos podemos idenli ficar en nueslra 
realidad cotidiana. 

Si algo sorpr nde y debemos ad
mirar de /.11 Ctlldll es su cap ¡dad de 
vClüsimilitucl, su realismo, para cle
5drrol¿lr· una hi~toria trágica: [a de lah 
horas finales de Hitlcr y su circulo c.e
rrado, tanto de militares y de gente ele 
conlwnza íntima como de personal de 
servicio, n el espacio claustrofóbico 
del bunker. 

R sult, foícil cI'tt'nder y captar 
qllc Jo que slKedió el' la realidad fue 
algo cprC,lno a lo que v Jll0S en pan
talla. 

. o en vano est,í ba~adlJ en lo~ 

relatos de la mujer que tuvo un;} rela
ción tan cercana con el propio Hitler, 
su secrctariLl, lluicn se scntó a su mesa 
cuando el [in era inminente. 

Quizás era n cesario enfocars 
un poco má' a la artituJ r flexiva y,iu 
hitativa c Hitl r más allá dt: su deli
rio, de su eVilsión de la r alida 1que lo 
condujo anega rse <1 creer en su derrota 
pero que una v z que se convcnció de 
ella se m nlUV0 con obsesiva firmez 
('TI [a posición Jel lí r que se asumía 
e1egí:l y que llegó a desp cciar ya sen
tir lotal indiferencia ante el destino del 
pUL'blo que lo idolatró, y que ordenó 

que su cu<?rpo fues ' qUt'IT"ldo r lque 
no podí<J pen jtir que permaneciera a 
la bta de la g 'nI'. Lo lue vemd:; 120, un 

ser obsesionado con sus idlOa:>, a las que 
siguió aferrado hasta el firlill. Lo que se 
delinca es un personaje absolutamente 
'omplcj y lnrtuoso, pero fascinan! ' 
para el (,'iludío hi<;lórico, soci lógico 
y político. 

Destaca la entregada Jclu,Kió, , 
en un 'apel extremadamcnk difícil, dl'1 
gran actor alemán Bruno a Z, prete
rido de Wim VVcnders e intérprl.'te de la 
inolvidable [/ )CI/'iO de 1111 Pur/>/o (Ore e 
of Dcccit) de ')~'h \( In mIl 

Rn to () el Jeo,arro!lo de la lr¿¡
ma hay una palpable inteligencia Yllna 
sobrad,) madurcz, que se éllína con la 
hábil pericia narriltIvil de un cineJsta 
de innegable l.:llenlo 

Al final, queda unJ obra pcrdu 
¡,1ble dc "uma relevancia 

Signis: Oficina Católica Illlmw

cianal del Cil1e 
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¿UN TEMA ENERGÉTICO? 

Hilbl~H acerCLl del desarrollo de 

la energía nuclear nos coloca frente a 

situacione que tienen un carácter di 

temático. Sobre todo si esos esarrollos 

se producen en un país lue esta some

tido el cut:'stionamiento en términos de 

Sll voluntad p;]r.1 auspiciar la conviven

cia pacífica y lil b ' squeda de o>oluciones 

cooperativas para las controv rsias que 
pueJa tener con otros mi mbros de la 

Comunid. ,1undial. '\sí, el de'arrollo 

1<' Planta!> J 'El ergí. u lem en el te

rritorio Iraní y a po ibiliJad l ,1'" el 

L'ranio Enriquecido sea 1.ItiliLado (on 

fines bélicos, representan un relo fun 

damenta I p~H.:l el proceso de construc· 

ción de la gobernabiE iad n etapa de 

transición post-bipolar que caracteriza 

al Sistema Mundial Contemporáneo. 

1 adie puede negar el derecho que tie

nen los Estados pal"a utilizar sus poten

cia 1idades a los efeelos de gara nlizar 

su desarrollo. Pero cuando hablamos 
de energía nuclear nos estamos ren

riendo a un producto de tan alta peli

grosidad, en términos de sus capacida 

des destructivas, que slIlcsarrolloysu 

utilización requieren de la supervisión 

de Orga nizac iones Mu lti laterales de 
c¿¡r<icter global. 

El tema JeI c1t:sanollo nuclear 

no esta circunscrito, como quiere ha
cerse ver, al problema de la búsqueda 

de energías alternativas que tengan, 

como característica principal, la dis

minución sustantiva de los gases de 

ef cto invernadero que son depositados 

en la atmósfera (amo consecuencia de 

la utilización de combustibles fósiles 

Por el contrario este tema termina gi
rando alreeledor de los Dilemas de ]a 

Segllfidad que ~on caractcrÍ;,tico del 

mundo globalizado intcrdcpendien 

te en el que vivimos. El gobierno irJ 
ní, para el cirio sin ambages, hJ IllJn 

tenido una posición adversa al m~\I1

tenimiento dE'1 St¡;¡tus Qua d('1 Orden 

Mundial emergt'nte.'Ju sólo se trilta 

de un pais gobcrn<Jdo por !Illil leocr,l

cia prollllld ment militante, dentrn 

del cual las libertad s civíles y políticas 

se encuentran restringidas, sino que, y 
Illucho más importanl"e aún, se tmta de 

un país que ha 111 nifest o SL volun

tad el propiciar tanto la el strucción 

d'l Fst do de Isra '1, como la confron 

¡¡ción abi rta en conl rd de Occidente. 

lJescle la caíd<J d ,1 gobIerno del Sha y la 
llegada eLI poder del. yatolá Komeini, 

Irán ha asumido un cJercicio de orga

ni"ación social fundamentado ell los 

preceptos :le la religión islámica en su 

wrsión menos liberal q le IllS ha llevado 

a cerrarse sobre sí mismos y m. nt _ner 

una estrategia de aisle miento cultural 

y político con Occidente. 
Acá no se trata, entonces, de la 

sustitución de una fu~ntc de energía 

por otra, si ése fu 'ra ('1 caso no habría 

absolulamente nad" que cucstionar. El 

asunto sin embargo, es que la produc

ción de Plutonio, puede, no sólo poner 

en peligro 1<1 existencia de los F\tados 

vecinos, sino que, adicionalmente, po
dría implicar el rompimiento del deli

cado equilibrio estratégico de la zona; 

-particu larmente en un momento en el 

que los Estados nidos mantienen 1<1 

ocupación de Irak- O'enerar, eventual

mente, el transito hacia una acelerada 

carrera ilrmilmentista de consecuen

cias impredecibles para la estJbilidad 

de la región. 
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UNA CUESnÓN DE DESCONFIANZA 

Durante la rgos años Irán ha 
mantenido un apoyo sistemático al 
ala más extrema del Movimiento de 
Liberación Islámica, Hamas, quienes 
han adelantado, desde al menos 1988, 
una política de ataques sistemáticos 
e indiscriminados en contra de la in
tegridad del Estado israelí De igual 
manera, es bien conocido su apoyo 
logístico a Hezbollá y su contribución 
con el mantenimiento de la inesl,lbi
lidad política del Líbano Varios paí
ses occidentales, particularmente los 
Estados Unidos, Inglaterra y Francia, 
consideran que Irán se ha constituido 
en un Estado protector de células te
rroristas. En este ntido, se cree que 
existe la posibilidad de que algunos 
miembros de I-Qaeda se encuentren 
radicados en el territorio de ese país. 
Cuando estos componentes se colo
can en perspectiva con la negativa del 

obierno iraní en permitir el trabajo 
de supervisión de los expertos de las 
J aciones Unidas y de la Organiza
ción Int rnacional de EnC'lgía Ató
mica, empieza a producirse un cues
tionamiento acerca de las intenciones 
reales del Gobierno iraní en adelantar 
este tipo de desarrollos. o hay nada 
que nos indique que no exista efecti
vamente la necesidad de incrementar 
la producción de energía en Irán. A 
fin de cuentas la población ha venido 
creciendo rápidamente en los últimos 
años, lo que conjuntamente con los 
programas de desarrollo económico 
que se han implementado, han sig
nificado un aumento sustantivo del 
cotlsumo de crudo detltro del mer
cado interno de ese país. 

Estos, sm embargo, tia parecen 
ser elementos suftcientes para just!
ftcar, ante la Comunidad Mundial, el 
desarrollo de infraestructura para ge
nerar 'potencial nuclear'. Uno bien po
dría preguntarse acerca de las razones 
que privan en la escogencia de la 'encr 
gía nuclear' corno energía alternativa. 
¿Por qué no desarrollar, por ejemplo, la 
energía solar o la eólica?, igualmetlte, 
podría cuestionarse el hecho de que el 
desarrollo nuclear tuviese un carácter 
secreto que fuera puesto en evidencia 
por un grupo de oposición política. A 
los efectos d redondear el argumento 
es importante destacar que Irán ha a e
la titado, dura ti te los últimos años un es
trechamiento de relaciones diplomáticas 
con Corea del Norte, 10 que le ha permi
tido negociar la adquisición de misiles 
de largo alcance producidos en ese país, 
los cuales podrían ser acondicionados 
para llevar una carga nuclear 

Al final todo parece reducirse 
a una profunda crisis de desconfian
za acerca de las intenciones de Irán 
en adelantar su programa nuclear La 
falta de transpetrencia en la definición 
de los objetivos concretos que se bus
can con estos desarrollos, su incumpli
m iento con los presupuestos del Tra
tado de No-Proliferación, del cual es 
signatario, y el carácter secreto de sus 
actividades ha afectado la credibilidad 
del Gobierno iraní y su capacidad para 
construir argumentos que le proporcio
nen legitimidad a sus acciones 

SOLUCIONES COMPUCADAS 

o existen soluciones sencillas. 
El control del desarrollo nuclear, im 
plica la construcción de compromisos 

múltiples que permItan, por una par
te, la aplicación de sanciones contun
dClllrs a los defectores, y, por otra, la 
c!ctLllición de soluciones prácticas a los 
problemas qu confrontan los países de 
menor desarrollo relativo. Es claro que 
éstos requieren diversificar sus fuentes 
primarias de energía, para lo cual es 
recomendable garantizar, tal y como 
esta previsto en el Tratado de No-Pro 
liferación, la transferencia tecnológica 
y la cooperación con el desarrollo de 
fuentes alternas En el tema iraní pa
rece imprescindible la discusión de la 
situación en el marco del Consejo de 
Seguridad de Tnciones Unidas. Al pa
recer, no será posibl la definición de 
salidas de consenso. Irán ha manifesta
do su negativa a un arreglo diplomático 
que implique la inspección extendida de 
'zonas bajo sospecha'. 

Lo anterior hace pensar que, a 
pesar de las diferencias que pudieran 
exisl i '¡ los m je'tnbros permanentes del 
Consejo de seguridad esuín dispues
tos a tomar medidas sancionatorias 
en contra de Irán por considerar que 
éste actúa en contra de los intereses 
de la Humanidad Estas bien podrían 
ir dcsJe el [,loqueo económico y el clis
lamiento diplomático, hasta eventuales 
acciones de guerra. Todo va a depender 
de la disposición que t l 'nga n las petrtes 
para crear con lianza y estabkcer espa
cios para la construcción de arreglos 
negociados. 

••••• ~ •••••••••••• G 

'Profesor de la U. C. v. 
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Se esl ima que entre sesenta a ochenta 
mil italianos, de los más de un millón 
que residen -'n Venezuela, votarán por 
correspon ¡encia en las próximas elec
ciones parlamentarias italianas, pau
tadas para este 9 de abriL 

Para la clíáspora italiana espar
cida a lo largo del mundo, el evento 
puede considerarse como el de mayor 
trélscendencia desde la fundación de la 
"Repubblica 'Italia", en 1946, ya que el 
voto es acompañado por la capacidad 
de postular candidatos a senadores y a 
diputados, que residan fuera del terri
torio italiano, 

n -fecto, una enmienda constitu
cional y la promulgación de sendas leyes 
y reglamentos permitieron crear cuatro 
nuevos colegios electorales extraterri
toriJies, según se puede observar en la 
TJbla No1, adjudicando a Surámerica 
dos curules para el Senado y tres para 
la Cámara de Diputados 

¿Comporta e te evento político
 
algún beneficio para la socie

dad venezol na?
 
En primer término, estos parla


mentarías italianos, que sin embargo 
residen en América del Sur, están des
tinauos a erigirse como un efici nte y 
expedito can 1de integradón latinoa
mericana, Este lobby, que abarca desde 
Colombia hasta hile, se convertirá en 
una herran ípnta de apoyo político y 
de intermediación inteligente y supra 
parte para favorecer iniciativas ele tipo 
económico, como el mercado común 
latinoamericano, o de tipo cultural o 
asistencivl como la Cl"" ción de uni
versidad"s u hospit<lles ítalo-surJme
ricanos 

En segundo lugar, cinco parla
mentarios garantizan que las voces la
tinoamericanas tendrán una presencia 
más concreta en toda Eu ropa, comple
mentando la labor que ya realizan, en 
este mi mo sentido España y Portugal. 
Las vivencias que poseen estos repre
sentantes en cuanto a cada uno de sus 
países de residencia, contribuirán a co
municar una percepción más precisa y 
profunda de nuestras problemáticas, 

¿Cuáles son las probabilidades 
de que un candidato ven zola
no sea electo como parlamen
lari italiano? 
Lamentablemente balas, La ma

yor parte del patrón electoral se concen
tra en Argentina y Brasil, por lo que m ~ 

bos países pueden quedarse con todo_ 
Sin embargo, si se cumplen tres con
diciones, la suerte para un venezola
no-italiano puede cambiar. La prime
ra, la cual ya se está materializando, 
consiste en una marcada proliferación 
de candidatos en esos dos colosos, lo 
cual fraccionará los votos, Ser diputado 
de su segunda Patria, que además es 
una de las ocho naciones más indus
trializadas del mundo y una de las que 
más ha contribuido J la cultura y civi
lización occidental, despierta legítimas, 
justificadas y necesarias ambiciones, La 

••

Todas las 
circunscripciones •

•
•

conducen aRoma 

Primeras elecciones parlamentarias 
para los italianos del mundo 

Francisco A, Pellegrino* 

segunda es que ocurra lo contrario en 
Venezuela, esto es que no se atomIce la 
discreta fuerza electoral entre muchos 
candid<1tos, Un grupo de notables está 
ejercie ldo sus buenos oficios como faci
litadores pa.r<l negociar ('sta unidad, Sin 
embargo, el escenario más recomenda, 
ble y hasta ahora el más difícil de alcan
zar, sería aquel con sólo un candidato a 
diputado por una corriente ideológica y 
con sólo un candidato a senador por la 
otra, La tercera condición depende de 
las características propias de la persona 
del candidato, Un candidato que disfru
te de un impo t,1I1te reconocimiento, 
fuera de nuestras fronteras, por su tra
baJO en el seno de la comunidad y que 
adicionalmente tenga la habilidad de 
tejer alianzas con personajes similares 
en Argentina o Brasil, está en capacidad 
de recolectar los votos restantes nece
sarios para el éxito final, más alla de 
Venezuela, Este es el caso, por eJ 'm
plo, de Marisa Bafile, italovenewlana 
de qtJi n se conoce su labor como acti
vista en la defenca de los derechos de 
la emigración italiana y qu ha logrado 
ser incluida en la plancha de la coalición 
de centro izquierda denominada "Lista 
Unione" o "Lista Prodi", 

Profesor de la Ucab 

Circunscripciones Votantes Senadores Diputados 
Eurupa, HUSld yTurqllia 2.000,650 2 6 

Amerlca del Sur 818-.480 2 3 

IImércia del Norte y Centro 415,509 1 2 

Úceani¡" Atriea Asn yAntár lida lD4550 1 1 

Tolales 3.429.589 6 12 
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El Foro social mundial transformó por 

IJna semana el ambiente caraqueño, 
aunque no tanto como el triunfo de 

Los Leones en la serie del Caribe. 

Los aumentos salariales y la 

eliminación del débito bancario fueron 
una grata sorpresa para muchos. 

Ciertas decisiones judiciales 

provocaron alarma en la población 
por su sesgo político. 

El vía crucis de La Guaira continúa. 

Las invasiones de edificios 

constituyeron hechos de violencia. 

La directiva de la conferencia 
episcopal se reunió con el Presidente. 

Estos son algunos de los temas 

que se desglosan en la vida nacional 
de este mes. 

Llega on pronto
 
este año 
os aumentos 

VI FORO SOCIAL MUNDIAL 
Del 24 al 28 de enero de 2006 se 

celebró en Venezuela el VI Foro Social 
Mundial (FSM) Policéntrico de aracas 
y el Ir Foro Social de las Américas El 
cierre del viaducto que comunica a la 
ciudad de Caracas con la Guaira no fue 
obstáculo para la asistencia de más de 
80.000 participantes de distintas partes 
del mundo. Diversidad de temas sirvie
ron de excusa para la realización de casi 
2.000 actividades agrupadas en 6 ejes 
t málicos: 1.- Poder, política y luchas 
por la emancipación social; 2.- stra
tegias imp riales y resistencias de los 
pueblos. 3.- l<'ecursos y derechos para 
la vida: alternativas al modelo civili
zatorio depredador; 4.- Diversidades, 
identidades y c smovisiones en movi
miento; 5.- Trabajo, explotación y re
producción de la vida; 6.- Comunica
ción, culturas y educación: dinámicas 
y alternativas democratizadoras. 

Varios fueron los escenarios que 
hicieron posible el desarrollo del even
to. Los parques Vinicio Adames, Los 
Caobos y del Este albergaron campa
mentos de Jóvenes y actividades de di
versa índole. El Liceo Andrés Bello fue 
el escenario para las actividades rela
cionadas con niños y niñas. Los foros 
y talleres de trabajo se realizaron en 
la UCV, Hotel Caracas Hilton, Museo 
Bellas Artes, Parque Central, La Car
lota, enfT otros. Los diversos movi
mientos de la Iglesia Católica tuvie
ron una activa presencia en una carpa 
en el paseo Vargas donde se expuso y 
discutió la acción social de la Iglesia 
realizada por Cáritas, Justicia y Paz, 
Refugiados, sistema judicial y carce
lario etc. En otros espacios también se 

desarrollaron temáticas sobre Derechos 
Humanos, inmigración y orgal1lzación 
popular de la Iglesia a nivel nacional e 
internacional. Inmediatamente antes 
de la inauguración del FSM se reunie
ron para una oración y celebración de 
la P<Jlabr<J en la Parroquia Universitaria 
que llenó la Iglesia 

Durante estos día~ fue importante 
observar la ciudad puesta en movimien
to porlos participantes del FSM Por eso, 
fueron dispuestas distintas alternativas 
de transporte para el traslado de la gen
te a los lugares de trabaJO. La logística 
del evento estuvo a cargo de militares, 
policías y miembros de organizaciones 
vinculadas al gobierno. En el cierre del 
FSM los movimientos sociales se com
prometieron a impulsar una agenda glo
bal de defensa contra el imperialismo, 
la guerra y el comercio injusto. 

EL ViA CRUCIS DE LA GUAIRA 

La inhabilitación del viaducto 
1 de la autopista Caracas-La Guaira 
ha continuado siendo un permanen
te dolor de cabeza para los usuarios. 
Los habitantes del litoral son quienes 
más han sufrido durante casi dos meses 
este camino de angustias no sólo por el 
tiempo necesario par su desplazamien
to sino también por las grandes pérdi
das económicas que significan la au
sencia de lo~ temporadistas a nuestras 
playas Efectivamente sólo viajan quie
nes deben hacerlo por necesidad, bien 
sea por razones de trabajo, por viajes o 
por ser residentes. Las vías alternas por 
Galipán o Carayaca, dada su peligro
sidad o la falta de mantenimiento para 
ser usadas masivamente ha reportado 
bastantes accidentes. Un choque o acci
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:lente adem6s d las \,íctimas humanas 

signi [ican horas adicionales de viaje; 

mientrn tanto L1S solucione:, t \:n icas 

qu' se han plesl'nlado I an sido objeto 

dl controversias entre. técnicos y pro

fesiona les del r,lmo. 

La vía allerna que se está cons

truyendo para obiar el viaducto y re

gresar a la autopista está prometida 

para el 26 de iebrero. Sin embargo el 
das las condiciones geológicas dellu

giH, la autopist. seguirá embotellada 

ya que por ese tramo provisional no 

se podrá circular a miís de 40 Kms. por 

hora. Y la solución definitiva ¿cuándo 

se hará Sólo Dios lo sabe. La impro

"is:leión de los gobiernos sigue estan

do presente. 

INVASIONES YOCUPACIONES 

DE INMUEBLES EN CARACAS 

La problemática de la autopista y 

el desalojo de los bnrrios aledui10s tra

Jcron e mo consecuencia la orga niza

ción ele ocupacion s de inmuebles de la 

ciudad capital, incluidas las ubicadas en 

las zonas d 1este. A veces estas ocupa

-ionc~ fueron aroyada. por mi mbros 

del proceso revo]¡lcion¿1rio y de algu

nos componentes de la fuerza pública. 

Los vecin s también se organizaron 

rara impedir las invasiones. Y la vio

lencia no estuvo ausente. Se desarro

llaron especulaciones teóricas sobre la 

función social de [a propiedad y par! i 

cu1<l[[n nle de I s vi indas. El al-<'ll ie 

Mayor fue voc¡;ro importante de e:stas 

d"c!iHaciones a bvür de los invasores. 

L¡l situación se tornó [,m caótica que 

el gobierno central luvo que desauto

rizarlo y enviar la policía y la guardia 

para desalojar a los invasores. 

••
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del salario mínirno vigente desde ello 
ti febrero. Aunque la costumbre era 

hacerlo con ocasión d,,1 1" dE' mayo y 

pr vio a la consulta a la comisión tri 

partita y otras I nstallClas señaladas en 

la Ley del Trabajo, el presidente sin con

vocar ni pedir opinión a esLas instan

cias lo decretó y justificó que no había 

que esperar hJ~t¡¡ el [n de ma)'", ror<1ue 

AUMENTOS SALARIALES Y los pobres lo necesitan. De est . modo
 

ELIMINACiÓN DEL IMPUESTO AL c1iscrimin do pur caLegorías cumu ('11
 

DEBITO BANCARIO anteri res oportunidades, quedó de la
 

Todo comenzó con l.a promesa d siguiente manera.
 

presidente Chávez en su rendición de Además e concede pensión de 

cuenla a la Asamblea _'acional de u· vejez a quienes sólo han cotií'cdo 70 
menlar los sal.¡¡rios a la dminisrración cotizaciones, el gobierno las complet<\rá 

l'ública El contento fue gr<:lnde entre hasta las 75 requeridas. Se concedería 

los empleados públicos dados los a r un RO% del salario mínimo para amas 

gumentos r sentados por el jefe Jet ele casa en situación de pobre/a. Se co

Estado pa ra dicho aumento general de menzaría con 100.000 yen años sucesi

salarios. Sin embargo posteriormente vos se aumentaría este número. 

sei'taló que el tabulador existente de la Junto a estos aumentos el presi

cuarta república era injusto y que con dente anunció la eliminación dellm

e te tabulador no se harían los Llmen pu 'sto al Débito Bancario inmediata

tos porque se mantendría l<'l inju ticia mente. Como este impuesto era de ley, 

Animó a los sindicatos a pres ntar un la Asamblea Nacional en tiempo record 

nuevo tabulador más equitativo. fe lo anuló, siguiendo las instrucciones 

traset propuso un nue o tabulador con de su jefe El Seniat ha prometido que 

un 41.0"% de ajuste. arcela Máspero el dinero no recaudado por el Débito 

de tll señaló que más de la mitad Bancario se compensara con otros tri 

de los trabajadores percibe el salario butos particularmente con el IVA y el 

mínimo. Impuesto sobre la Renta. 

Mientras tanto inesperadamen Todas estas decisiones y las que 

te el Presidente, en el mes de febrero, vendrán auguran cómo se expandirá el 

anunció al p<:lís un aumento del 15% dinero en este año electoral. 

Trabaj' ores públicos yprivados en empresas de mas [je 20 ti alJajadores,
 

COn 'er es ypensionados y 'ublimlos de laadministración pl'JbliC 4G5.750
 

Pensionados dellnslitulo Venezolano de Jos Seguros Sociales
 465.705
 

AaolesCAnles '.orendices 349.296
 

Trabajadores nenlpresas de menos de 20 trabajadores yernrleados domésticos 426.917
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DECISIONES JUDICIAlES: 
SÚMATE EN LA MIRA 
Quizás la decisión que más polé

mica ha traído y cuyo fin,l! todavía no 
se ha escrito es la que dictó un juez, 
ante un recurso del Fiscal General de 
la República, prohibiendo a los me
dios de comunicación publicar actas 
que lleguen a sus manos sobre el caso 
de Danilo Anderson, al mismo tiempo 
que prohíbe que se publiquen noti ias 
referidas a la vida privada del testigo 
colombiano Giovanni Vásquez de Ar
mas por que eLlo conllevaría dl's(',1Iifi
cación del testigo e incitación al ame
drcntilmiento. Como se sabe la mayor 
parte de los hechos publicados sobre 
el testigo han venido de orga nismos 
colombianos. 

Por supuesto los medios de comu
nicación e insignes representantes de 
nuestro foro Jurídico han calificado como 
un exabrupto jurídico esta sentencia. Si 
llegan las actas a algún medio de co
municación es porque la Fiscalía ha sido 
irresponsable en su custodia. La libertad 
de expresión está en juego. Se han llena
do páginas con artículos y comentarios 
sobre el tema. Ya se han producido re
cursos judiciales sobre esta decisión. 

Otro de los temas judiciales que 
se han desarrollado en estos últimos 
t¡clnpos es el que se refiere a la acusa
ción contra los directivos de Súmate, 
particularmente contra María Corina 

Machado y Alejandro Plaz, amén de 
otros de la directiva. La acusación co
nocida es que han recibido ayuda de 
una agencia gubernamental de EE.UU. 
El gobierno acusa a Súmate de recibir 
esta ayuda para terrorismo y desest 
bilización del gobierno legítimo. Por 
supu sto los directivos de la ONG lo 
niegan Jbsolu amente, señalando que 
se han empleado en educación y for
mación electoral. Aunque se había de
cidido que fueran juzgados en libertad, 
la fiscal más radical llegó a pedir que 
se les en , rcelara entre 8 y 16 aí'\os. El 
juez que llevaba la causa Bías Alvarez 
estaba lle ando el juicio contraviniendo 
decisiones del TST y sin escabinos. Ante 
un recurso de los abogados de Súmate 
decidió comenzar de nuevo con otro 
tribunal y con escabinos. María Cori
na Machado ha insistido en que no se 
va del país. Por otro lado una condena 
por recibir ayuda de fundaciones del 
exterior repercutiría gravemente en el 
trabajo de muchas ong's qui !les para 
poder actuar en defensa de la legalidad 
requieren de fondos externos. ería una 
buena ocasión para silenciar a quienes 
hacen denuncias donde están implica
dos los gobernantes. 

GENERALES INCORPORADOS 
A LA FUERZA ARMADA 
Varios generales que gozaban ya 

de su retiro castrense, algunos desde 
hacia varios años han sido nuevamente 
incorporados por el Presidente al servi
cio de la Fuerza Armada. Ellos son: los 
generales Alberto Müller Rojas, Jacinto 
Pérez Arcay, José Albornoz Tineo y Je
sús Villega . Solarte y el Contralmirante 
Luis Cabrera Rodríguez. 

CONFRONTACIONES
 
INTERNACIONALES
 
No han cesado las diatribas y 

acciones que el presidente Chávez ha 
mantenido con ciertas nacion s que lo 
han criticado. El foco de atención en to
dos sus discursos ha sido el presidente 
Busb. Sus alaques han sido inclementes 
como si s tralara de una campaña pro
gramada. La acción más contundente 
es declarar persona "no grata" al iJglC
gado naval de la embajada de EE. U. 
en nuestro país. Como respuestJ el go
bie.mo norteamericano también expul
só a una funcionaria de alta calegoría 
de nuestra embajada en Washington. FI 
presidente Chávez intenta "premiarla" 
con el vlceministerio para los asuntos 
europeos de nuestra cancillería. 

Tambi' n el presidente ha profe
rido vocablos no diplomáticos contra 
el plimer ministro británico, ante in
sinuaciones dc éste sobre el comporta
miento democrático de Chávez. 
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Una novedad en el campo 
de la ética de las profesiones: 

Raúl González Fabre
 

Raúl González Fabre 

ÉTICA y ECONOMíA 

·, 

Antes que nada, éste es un texto de Ética para economistas 
y estudiantes de Economía. Adiferencia de otros libros de 
esta colección, que se dirigen a las cuestiones específicas 
del ejercicio en un determinado campo profesional, el 
nuestro se ocupa primordialmente de la relación entre la 
Ética y la Economía en cuanto ciencia social. Yes que lo 
característico del economista no es desempeñar una u 
otra función profesional en la empresa privada o el sector 
pLlblico, sino servirse de la ciencia económica para llevar 
adelante esa función profesional suya. 
Como la formación en Economía y su uso profesional no 
son exclusivos de los economistas sino que, por el contrario, 
están cada vez más extendidos en otras profesiones, este 
libro puede ser útil también a quienes se consideran 
sencillamente como 'entendidos en Economía': ingenieros, 
gerentes, periodistas, políticos, otros científicos sociales... 
Esperamos que también esas personas encuentren de 
interés nuestro texto. 


