




SIC no se responsabiliza por los juicios y opiniones de los artículos firmados.Esta responsabilidad 
compete a sus autores. En caso de reproducción total o parcial de los artículos, se agradece citar la 
fuente. 

editorial
Sala de espera “Octubre 2012” 146

el PaÍS PolÍtiCo
Injusticias de las que no se habla Jesús Machado 148

El tumor del silencio Luis Carlos Díaz  151

Lara fue un ejemplo desechado Sebastián de la Nuez 153

Cuando el río llora, petróleo trae Inés María Aray 155

entorno eConómiCo
La inminente reforma laboral Héctor Armando Jaime Martínez 157

La defensa del derecho de huelga José Ignacio Arrieta A., s.j. 160

eCoS y ComentarioS 162/175

doSSier
Más que barata, regalada Luis Oliveros y Domingo Sifontes 163

Un reto de información y credibilidad Pedro Luis Rodríguez 170

Gasolina por educación José Manuel Rodríguez   173

Solidaridad SoCial
Jóvenes misioneros en todo el país Jhozman Camacho, s.j. 176

Conéctate y convive con la frontera Dizzi Perales, s.j.  177

relieve eCleSial
Balance de la visita del Papa a Cuba Roberto Veiga y Lenier González 180

La adoración, actitud arrinconada Pedro Trigo, s.j. 182

ventana Cultural
Historias de vida Inocencia Orellana 186

Sin manzanas Juan Andrés Soto  187

Hora internaCional
El Papa en Cuba y el mundo cambiante demetrio Boersner 188 

vida naCional
La República en terapia 190

J-
00

13
89

12
-1

Fundador 
Manuel Aguirre Elorriaga, s.j.

Director Centro Gumilla 
Jesús María Aguirre, s.j.

Director SIC 
Wilfredo González, s.j. 

Jefe de redacción 
Sebastián de la Nuez

Coordinadora de redacción 
Marlene García

Asistente de edición 
Juan Andrés Soto

Administración 
Williams Padilla

Diseño y diagramación 
Elena Roosen  
María de Lourdes Cisneros

Fotografía de portada 
Mariana Yépez

Centro Gumilla
Esquina de La Luneta. 
Edif. Centro Valores, P.B. 
Apartado 4838 
Tfs. 564 9803 y 564 5871 
Fax: (02) 564 7557 
Caracas, Venezuela. ZP 1010

SIC en la web 
gumilla.org

Blog 
sicsemanal.wordpress.com

En Facebook 
facebook.com/CGumilla

En Twitter 
@CentroGumilla

BuzoneS de Correo eleCtróniCo

Redacción SIC:  
sic@gumilla.org

Suscripciones: 
documentacion@gumilla.org

Comercialización y distribución: 
distribucion@gumilla.org

tariFaS de SuSCriPCión
(10 números al año)

VENEZUELA  
Correo ordinario Bs. 350 
Suscripción electrónica  Bs. 175 
Suscripción de apoyo Bs. 700 
Número suelto Bs. 35

Forma de PaGo
• Pagando en nuestras oficinas. 
• Envío de un cheque no endosable a 
nombre de Fundación Centro Gumilla 
• Depositando a nombre de 
Fundación Centro Gumilla,  
en la siguiente cuenta:  
Banesco, cuenta corriente No.  
0134 0413 59 4131010414 

Depósito Legal 
pp. 193802DF850.

ISSN 0254-1645

 MAYO 2012 / SIC 744 145



ED
ITO

RIA
L

Poco a poco se impuso el año electoral. Al mismo 
ritmo se ha ido postergando la atención a los 
problemas reales de la gente, también se ha ido 
dejando de lado lo que comprometería a los ciu-
dadanos con la solución de los mismos. Todos 
los problemas de fondo tienen cita para después 
del 7 de octubre y esta fecha, a ratos, parece 
que se puede mover para otro día. La atención 
de la gente se centró en los desplazamientos de 
los candidatos a la presidencia de la República, 
uno en Venezuela, el otro intermitente entre La 
Habana y Caracas. Al Presidente se le sigue do-
sificadamente por televisión. Nadie sabe a cien-
cia cierta qué es lo que tiene. El manejo de la 
información sigue siendo opaco y mientras me-
nos se sabe más se especula. A estas alturas la 
especulación alimenta todo tipo de escenarios 
y conjeturas sobre octubre 2012.

Por otra parte, se cuestiona la poca transpa-
rencia del registro electoral y se critican los abu-
sos del Gobierno en el uso de los recursos del 
Estado en materia de vivienda, empleo, pensio-
nes y nuevas misiones con pretensiones clara-
mente electorales. El último escándalo, cuyo 
protagonista es un magistrado del TSJ, revela 
que en el país no solo no hay justicia sino que 
no hay Derecho. Pero domina la lógica electoral 
y desde los comandos poco se explora la posi-
bilidad de convocar, por ejemplo, a las organi-
zaciones sociales para analizar, proponer y com-
prometerse con la solución de los problemas de 
fondo del país. Realizadas las primarias el can-
didato opositor armó su equipo tricolor y, aun-
que se declara que los partidos políticos honra-
rán los compromisos con la MUD, se acabaron 
las consultas y solo se atienden las mediciones 
de opinión en espera del 7 de octubre. La can-
didatura opositora parece centrada en sí misma 
cuidando las formas de lo políticamente correc-
to. Por su parte, es claro que el Gobierno no va 
a consultar nada. Los meses que quedan serán 
para repartir y apaciguar las presiones dentro y 
fuera del partido.

La creatividad y la imaginación constructiva 
han quedado solo para los slogans de las cam-
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pañas. La hora presiona. El clima es de aleja-
miento de formas alternativas. Si este es el mo-
do de producir contenidos y significados políti-
cos, si el discurso político opositor tampoco 
logra articular un sentido común compartido que 
dé mayor cohesión a la unidad lograda y cons-
truir otro relato de lo que queremos ser, no ca-
be esperar como resultado de estas elecciones 
otra cosa distinta a los reacomodos forzados o 
acordados.

ElEccionEs, no apuEstas
En lugar del esfuerzo creativo y constructivo 

de un nuevo relato nacional, tenemos la rituali-
zación de la enfermedad del Presidente, una 
proliferación de encuestas que se consultan co-
mo oráculos y un incesante bombardeo propa-
gandístico que busca amarrar la conciencia de 
la gente. Da la impresión de que estamos ante 
una gran final hípica más que ante elecciones 
de ciudadanos autónomos.

Esto es grave porque si fuese que ya los ve-
nezolanos viviéramos en una cultura democrá-
tica plenamente arraigada, en un tiempo en el 
que los líderes políticos fueran unos de tantos 
otros líderes, si el país gozara de una fuerte ins-
titucionalidad −bien distinta de lo que se ve 
cuando revienta un escándalo o de lo que hay 
que hacer para conseguir trabajo−, entonces es-
ta elección presidencial que se avecina no hu-
biera alcanzado el tono escatológico que tiene. 
Sería un tiempo para examinar proyectos e ima-
ginar el futuro que desde ya queremos construir 
en vez de un tiempo para justificar con nuevas 
promesas lo que no se ha hecho hasta ahora.

De este modo se refuerzan un conjunto de 
hábitos y creencias que no ayudan a la consoli-
dación de la democracia. Se tiende a esperar, 
desde cierto pensamiento mágico, que la solu-
ción de los problemas cotidianos saldrá por un 
golpe de suerte o por la aparición de un mesías 
que nos salvará, de una vez por todas, de la gran 
debacle tantas veces anunciada. En esta sala de 
espera “Octubre 2012” se vive la incertidumbre 
por los anuncios sobre la nueva ley orgánica del 
trabajo (LOT) y las prestaciones sociales en la 
misma lógica de la desinformación y la arbitra-
riedad de este Gobierno. Entonces, se vuelve 
sobre lo mismo, octubre 2012: se nos invita a 
sentarnos cómodamente frente a la pantalla del 
televisor atentos a los resultados electorales, oja-
lá que, al menos, después de haber ejercido el 
derecho al voto.

Así las cosas, parece que la única responsa-
bilidad de los actores políticos en este año elec-
toral es hacer una buena campaña, ganarla y 
cobrarla antes y después. Incapaces de mirar y 
de aguantar la mirada de un preso o de una 
madre que llora la muerte de un hijo, de la gen-
te que dicen que lideran o pretenden liderar. 

Mientras tanto pasan los días y en el país unos 
se instalan en la sala de espera y otros se ano-
tan en listas de espera.

agEnda dE tEmas tabú
En Venezuela hay un conjunto de problemas 

fundamentales que no están en los discursos de 
las campañas electorales. El manejo y el acceso 
a la información, el precio de la gasolina y los 
costos de todo lo que consumimos y no produ-
cimos, las tarifas del transporte público en ge-
neral, la salud del Presidente, la nueva ley orgá-
nica del trabajo; en definitiva, el destino de la 
renta petrolera. Creemos que la razón de tal au-
sencia es el alto costo político de cara a las elec-
ciones de octubre. Nunca se plantean hacerlo, 
menos en tiempo de elecciones. Entonces, ¿cuán-
do es el momento de plantearle al electorado 
estos problemas de fondo? ¿Quién habla de lo 
que le cuesta y le va a seguir costando al país 
superar la pobreza? ¿Quién se atreve a decirles 
a los venezolanos, razonablemente, que más allá 
del 7 de octubre todo seguirá siendo precario e 
inestable? Que el conflicto en el que estamos 
supera a las mesas técnicas y las salas situacio-
nales, porque tiene que ver con una desmedida 
lucha por el poder. Y que los que están en el 
poder lo han manejado tanteando los sentimien-
tos y las pasiones de los venezolanos apoyán-
dose en la chequera petrolera. De manera que 
esa pasión por el poder solo se canalizará posi-
tivamente cuando se trate responsablemente no 
solo el destino de la renta sino lo que tenemos 
que hacer para que el petróleo deje de ser la 
herramienta fatal de los gobernantes de turno. 

El tratamiento de estos complejos problemas 
no puede seguir condicionado por razones elec-
torales. Si las campañas electorales son para re-
forzar la condición de minoría de edad de los 
electores a quienes no se les puede decir la ver-
dad porque no manejan bien los intríngulis de 
los problemas y porque, peor aun, pueden ser 
manipulados y confundidos, entonces es mejor 
hablar de otras tareas, mirar para otro lado y ha-
cer promesas. Pero no es cierto. Cualquiera sea 
el tiempo de maduración de la solución, estos 
problemas tienen que formar parte de la agenda 
de discusión pública. Quienes pretenden dirigir 
el país tienen el deber de llamar las cosas por su 
nombre lo antes posible.

La gente no es indiferente; quiere participar 
en la solución de los problemas de su comuni-
dad, cree que el papel más importante lo tienen 
los ciudadanos y no el Gobierno. La gran ma-
yoría valora las elecciones y desea un gobierno 
que favorezca al pueblo, es decir, una democra-
cia con sentido social. Pero también reclama que 
sea eficaz. 
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Produce risa el precio de venta final de la gaso-
lina, pero esa sonrisa se desdibuja al hurgar un 
poco en el costo de producción y encontrar la 
magnitud del subsidio que el Estado concede a 
la minoría propietaria de vehículos; pero aún 
más entristece saber que la cantidad entregada 
a las minorías es mucho mayor que lo destinado 
a las políticas sociales. 

La irracionalidad que implica tan alto subsidio 
no se explica por factores económicos. La res-
puesta debe ser buscada en otro campo de deci-
siones. En este caso todo apunta a que es en lo 
político donde se encuentra la traba principal pa-
ra sincerar el precio final de venta de la gasolina. 

Se han construido mitos sociales y políticos 
en torno a la imposibilidad de la eliminación del 
subsidio a la gasolina. Uno de ellos es la ocu-
rrencia de otro Caracazo. A fuerza de repetir 
lugares comunes y análisis superficiales sobre 
ese acontecimiento se ha bloqueado el debate 
de un tema fundamental.

Seguir sosteniendo que el Caracazo fue produc-
to del aumento de la gasolina deja por fuera el 

Subsidio a la minoría versus inversión social 

Injusticias de las que no se habla
Jesús Machado*

Este trabajo es un análisis sobre el problema del no 

aumento al precio de la gasolina, complemento del 

dossier publicado en este mismo número de SIC

 JUAN ANDRéS SOTO  
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contexto en el cual se produjo la insurrección po-
pular del 89. Se olvida fácilmente que el sistema 
de conciliación de élites del 58, vigente hasta esa 
fecha, había sucumbido junto a la deslegitimación 
de los partidos políticos hegemónicos y un capi-
talismo rentístico de Estado que no daba ya más 
de sí con la economía en retroceso: niveles de 
pobreza por encima del 80% de la población, de-
valuación de la moneda, inversión privada en mí-
nimos históricos, el peso de la deuda externa ya 
insostenible, deterioro progresivo de los servicios 
públicos, de la educación y de la salud; altos ni-
veles de desempleo y una estructura cada vez más 
desigual de ingresos, especulación y acaparamien-
to de alimentos. En general, agudización de las 
dimensiones de la exclusión de los pobres. 

Como salida a la crisis e intento de solución 
se impone El gran viraje, un conjunto de medi-
das económicas, financieras y fiscales de corte 
neoliberal que profundizaron aún más las con-
diciones de depauperación de los pobres. 

Luego de la brutal represión a la insurgencia 
popular, las medidas aplicadas para aplacar a las 
masas rebeldes consistieron en la focalización 
de acciones contra la pobreza; en ningún caso 
se entregaron bonos para la compra de litros de 
gasolina.

Rafael Caldera en el año 1996, en uno de sus 
ensayos de política económica, aplicó el programa 
de ajustes llamado Agenda Venezuela, aumentó 
el precio de la gasolina y no ocurrió ninguna in-
surrección popular. Aún las condiciones del con-
texto no habían variado y en muchos casos los 
indicadores permanecieron iguales o empeoraron. 

La organización de derechos humanos Provea, 
ha publicado1 que en el lapso comprendido en-
tre 1998 y 2011 se han registrado 24 mil 648 
protestas sociales. Solo 6,16% de ellas de tipo 
violento, ninguna asociada al aumento de la ga-
solina. Pero con una fuerte demanda de satis-
facción de derechos económicos y sociales. 

Como queda demostrado, no existe una co-
rrelación lineal entre aumento de la gasolina y 
protestas sociales. 

¿En dEtrimEnto dE los pobrEs?
En relación a la totalidad de los casi 29 millo-

nes de habitantes, es una minoría la que apro-
vecha el subsidio a la gasolina: los poseedores 
de vehículos y, mientras más vehículos se posea, 
mayor la apropiación del subsidio del Estado. 
Los sectores populares, alrededor de 80% de la 
población, no consumen gasolina directamente 
pues utilizan el sistema de transporte público. 
Sincerar el precio de venta de la gasolina no 
afecta por igual a cada persona. De allí que de-
fender un precio de la gasolina bajo por ser un 
país petrolero es vacuo. 

Los propietarios de automóviles se ubican en 
los niveles socioeconómicos A, B y C de la po-

blación, o también clasificados por el INE como 
los No Pobres. Partiendo de los datos aportados 
en el estudio de Fevenpa2, se puede estimar que 
el parque de vehículos, a la fecha, es de 4 mi-
llones de unidades. El economista Ramón Espi-
nasa habría calculado que por concepto de sub-
sidio a la gasolina, el Estado entregaba a cada 
automovilista unos 3 mil dólares. Es decir, los 
sectores con más recursos de la población, mi-
noritarios, reciben del Estado una cifra que su-
pera la decena de miles de millones de dólares. 

Las misiones sociales han sido el modo en 
que el actual Gobierno privilegia la atención a 
lo social, convirtiéndolo en eje de los programas 
de reducción de la pobreza. Pdvsa apoya direc-
tamente a casi todas las misiones sociales y pro-
gramas de desarrollo que el Gobierno boliva-
riano está impulsando actualmente. Durante 
2010 efectuó aportes para actividades de desa-
rrollo social por 20 mil 549 millones de dólares3. 

En la práctica el Estado subsidia a la minoría 
con mayor poder adquisitivo más que a la ma-
yoría, pues distribuye 10 mil millones de dólares 
(cálculos conservadores propios) a unos 4 mi-
llones de propietarios de vehículos –unos 2 mil 
500 dólares anuales– mientras que a unos 24 
millones de personas (incluye los sectores po-
pulares) distribuye 20 mil 549 millones de dóla-
res, lo que equivale a 821,96 dólares anuales. 

Con la sinceración del precio de venta de la 
gasolina se podría fortalecer la inversión social, 
focalizándola en planes y proyectos que permi-
tan atender la pobreza de modo estructural. Así, 
aun cuando sobrevenga, en el futuro, una fuer-
te crisis fiscal, no afectaría en nada la atención 
a lo social y se evitaría retroceder en los indica-
dores de pobreza y distribución de los ingresos. 

Lo que se pueda ahorrar por un uso racional 
del combustible bien puede orientarse a robus-
tecer la inversión social. De esa forma se elimi-
naría el subsidio a una élite que no requiere de 
tales ayudas y se destinaría a los sectores popu-
lares. En ese sentido, aumentar el precio de ven-
ta final de la gasolina puede tener un impacto 
altamente positivo en quienes más lo necesitan. 

Según Fedeagro, en 2011 la cosecha de maíz 
–materia prima para la harina precocida para 
las arepas– llegó a 1 millón 370 mil hectáreas. 
Culturalmente la arepa es uno de los platos tí-
picos de mayor consumo en todo el país. Con 
lo que cuesta llenar un tanque de cuarenta litros 
de gasolina, no podemos comprar una arepa, ni 
siquiera en las Areperas Venezuela. 

Si somos productores de maíz, y no siempre 
se abastece la demanda interna, ¿por qué no 
exigir que se subsidie ese alimento para todos 
los venezolanos? ¿Por qué exigir y defender una 
gasolina subsidiada para unos pocos, mientras 
no decimos nada sobre el costo de un alimento 
culturalmente muy preciado? Una argumentación 
similar podríamos utilizar para el caso del pan, 
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otro de los productos alimenticios de amplio 
consumo en la sociedad venezolana.

la lógica griEga 
En una rueda de prensa ofrecida en el marco 

del evento Rio Oil & Gas 2004 (Brasil, primeros 
días de octubre de ese año), Alí Rodríguez Ara-
que, entonces presidente de Pdvsa, reconocía 
que la gasolina en el país casi se regala, cuesta 
menos de cinco centavos de dólar el litro. Sugi-
riendo, en ese momento, que la corrección del 
precio del combustible era analizada por el Eje-
cutivo y añadiendo luego: “No hay razón para 
que los venezolanos paguen el precio de refe-
rencia internacional de la gasolina, pero en mi 
opinión deberían pagar un precio que cubra los 
costos de extracción, los costos de refinación y 
los de colocación en las estaciones de servicio”. 

En una alocución el presidente Hugo Chávez 
dijo: “El otro tema, y yo sí lo anuncio, es la ga-
solina. En ocho años no hemos tocado el precio 
y en verdad ya es una grosería, pues, vender la 
gasolina como la estamos vendiendo; mejor se-
ría regalarla. Y como he visto unos estudios por 
ahí, la clase media y la clase alta son los que 
más se benefician, porque el pobre se monta en 
su autobús, en su Metro, y entonces, Rafael, va-
mos a incrementar el precio de la gasolina, us-
tedes recomiéndenme el modelo y el modo, de 
manera tal que no afecte para nada al transpor-
te de alimentos, la inflación ni nada de eso, no 
señor, no tiene por qué incrementar el costo de 
nada; y va a pagar el que va a llenar el BMW o 
tiene tremenda camioneta”4.

El 8 de septiembre de 2011, el para entonces 
ministro de Energía Eléctrica, Alí Rodríguez Ara-
que, afirmó que la lógica reclama un aumento 

del precio de la gasolina y de las tarifas eléctri-
cas. Agregó, además, que ello no había ocurrido 
porque el presidente de la República, Hugo 
Chávez, en ese momento no lo había conside-
rado prudente. 

Desde al menos el año 2004, el Ejecutivo na-
cional viene considerando el tema de la elimi-
nación del subsidio a la gasolina. Pero no arries-
ga la decisión política final necesaria para ma-
terializarla. Se han impuesto más, al parecer, el 
sentido pragmático y excesivamente conserva-
dor. Ha privado más el cálculo político inmedia-
tista, marcado por los múltiples eventos electo-
rales y no por el sentido de la justicia, la racio-
nalidad económica y la apuesta a lo verdadera-
mente estratégico para superar de manera es-
tructural la exclusión y la pobreza.

Aun si miramos el tema desde la perspectiva 
del mantenimiento de la actual hegemonía en 
el control del Estado y la implementación del 
proyecto político del Gobierno de profundizar 
y ampliar la acción del Estado en atención a las 
mayorías, el aumento de la gasolina representa 
una mayor garantía de que así pueda darse. 

Los cálculos econométricos están hechos, la 
racionalidad económica señala lo que se podría 
hacer, la justicia debida a los sectores populares 
y a los más pobres reclama que se haga. 

La eliminación del subsidio a la minoría pro-
pietaria de vehículos demanda el ejercicio de un 
liderazgo que sea capaz de llevar a debate na-
cional ese gran problema. Los argumentos eco-
nómicos, sociales y políticos sobran para vencer 
las resistencias culturales existentes en el tejido 
social y en especial en los sectores populares 
mayoritarios. 

Tomar tal decisión implica superar el conser-
vadurismo político, apostar por el diálogo, tener 
claridad en lo estratégico y ser consecuentes con 
la opción por los sectores populares. 

* Miembro del Consejo de Redacción de SIC.

notas

1 Provea (2011) Situación de los derechos humanos en Venezuela. Informe anual 

octubre 2010/setiembre 2011. Caracas. Venezuela.

2 Fevenpa: En línea:<http://www.favenpa.org/images/stories/parque_automo-

tor/2010.pdf>

3 Pdvsa. En línea: < http://www.pdvsa.com/interface.sp/database/fichero/

free/6770/1399.PDF>

4 Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la información. Aló Presidente, 

Nº 263. Salón Ayacucho, Palacio de Miraflores. Domingo, 21 de enero de 2007. P. 

53. En línea: <http://www.alopresidente.gob.ve/materia_alo/25/p--12/tp--31>. 
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Desde el 30 de junio de 2011, después de días de 
rumores, vacíos informativos y desmentidos ofi-
ciales, el presidente Chávez informó en cadena 
de radio y TV, desde Cuba, que había sido ope-
rado de un tumor maligno en la zona pélvica. 
Desde esa fecha hasta ahora, la agenda infor-
mativa sobre la salud del primer mandatario ha 
sido un gran laboratorio en el que la comunica-
ción oficial es un cuentagotas que mantiene al 
país en ascuas. El pueblo está sometido a dosis 
de una radioterapia distinta a la que recibe el 
Presidente porque las vocerías no han sido trans-
parentes ni oportunas. El cáncer se convirtió en 
otra pieza política del malabarismo de temas que 
mantienen al país atento ante la inminente elec-
ción del próximo 7 de octubre.

La opacidad estatal, como en muchos otros 
temas, ha sido la norma. Desde el principio ha 
quedado claro que la salud presidencial no es 
un tema privado, porque la majestad del cargo 
del más importante servidor público del país 
implica que su salud personal también es de in-
terés nacional. A esta consideración se le suma 
la idea de que el presidente Chávez en ningún 
momento de su proceso clínico ha delegado ofi-
cialmente el poder en otro funcionario de su 
gobierno, ni siquiera durante los periodos de 
intervenciones quirúrgicas y recuperaciones.

Los artículos 234 y 235 de la Constitución na-
cional establecen las formas en las que se hu-
biesen aprobado las ausencias del cargo. Sin 
embargo, a pesar de la gravedad de la enferme-
dad (otro agujero negro que se llena con decla-
raciones oficiales y rumores), la decisión del 
presidente Chávez ha sido mantener las riendas 
de Miraflores incluso desde La Habana, alimen-
tar la épica del hombre que entrega la vida por 
el pueblo y no mostrar quiebres que no se pue-
dan capitalizar políticamente, como los discursos 
religiosos y emotivos durante la Semana Santa.

En todo caso: estamos ante otro ejemplo de 
cómo el país tiene deficiencias en acceso a la in-
formación. Aunque la vocería de la enfermedad 
la lleva el Presidente, y se haya convertido en su 
tema recurrente, la maneja como un capital retó-

El problema del no acceso a la información

El tumor del silencio
Luis Carlos Díaz *

El tema de la escasa o nula información sobre la salud 

presidencial es el tema de este trabajo, y tiene graves 

implicaciones de tipo político 

REUTERS
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rico y no como datos a disposición del pueblo. 
Sobre estos vacíos se podrían tejer varias tesis:

puEblo EnEmigo
Si el chavismo se entiende desde la confron-

tación, y la información es estratégica para los 
bandos en pugna, entonces revelar detalles de 
la enfermedad sería como darle datos al enemi-
go. Por eso se opta en el discurso oficial por 
eufemismos como lesión o tumor con células 
cancerígenas en lugar de hablar directamente de 
cáncer, el tipo de cáncer y en qué órganos está. 
De hecho, solo el Presidente se atrevió a usar la 
palabra metástasis en público, y fue para negar 
que hubiese esa posibilidad, unas semanas antes 
de que anunciara que le fue diagnosticada una 
recurrencia del tumor en la misma zona.

Tratar al pueblo como enemigo, con mentali-
dad militar, otea a la sociedad como un campo 
con bandos contrarios, niega derechos ciudada-
nos y escamotea las responsabilidades del Esta-
do para enfocarse en la perspectiva de preser-
vación del poder.

puEblo inmaduro
Otra tesis para negar una información de cali-

dad, veraz y oportuna podría ser que se conside-
ra a la ciudadanía como desvalida de mecanismos 
para comprender lo que se vive. Es una perspec-
tiva que trata de adjudicarle carácter infantil al 
colectivo por no considerarlo preparado. Chávez 
trabajó tanto por ser irreemplazable que quizás lo 
logró y por eso no se ha planteado cambiar el 
eslogan Déjenlo trabajar por Déjenlo descansar. 
Al menos la oposición se lo ha dicho, y los mili-
tantes que lo han aplaudido hasta las lágrimas en 
el balcón del pueblo lo han pedido. Reposo.

la trampa dE la polarización
Quizás otro aspecto que ha revelado este mal 

trance en la vida del Presidente es que vuelve a 
desnudar las terribles facturas de la polarización 
política. Al principio del padecimiento, las en-
cuestas revelaban un aumento en el fervor mi-
litante de los chavistas ya ganados a la causa. 
Hubo cierre de filas. Sin embargo, si en otros 
momentos se ha sacado ventaja de la división 
del país para objetivos políticos, debe ser terri-
ble develar que el apoyo no es unánime ni so-
lidario con la enfermedad. Un objetivo logrado 
de la polarización en algunos sectores políticos 
es la deshumanización del otro. El divorcio del 
Presidente con una parte del país, amén del des-
precio y las descalificaciones mutuas que se han 
mostrado, deberían manejarse con mayor cau-
tela en este momento de la historia para evitar 
males mayores.

Es una EstratEgia
Otra teoría sobre el manejo oscuro de este te-

ma en la agenda política es que el vacío informa-
tivo es un juego para controlar el centro de aten-
ción. Ante la falta de información, es muy tenta-
dor para voceros, advenedizos y adelantados 
arriesgar en la escena pública alguna declaración 
sobre la afección o su gravedad. Eso genera, de 
inmediato, respuestas y condenas del sector ofi-
cial. Parte de la estrategia es acumular tensión en 
torno al tabú, generar zozobra con declaraciones 
contradictorias, para luego descargarse sobre la 
persona que juegue posición adelantada sobre 
algún punto que no esté claro. Quien mejor supo 
manejar esta posibilidad fue el periodista Nelson 
Bocaranda. Desde el principio de este periplo ha 
estado publicando información supuestamente 
filtrada desde Cuba, donde se pensaba que habría 
más hermetismo. En ocasiones Bocaranda ha 
quedado en el filo del salto al vacío, sin embargo, 
las declaraciones del primer mandatario luego 
han confirmado muchas de sus hipótesis. No a 
todos se les puede agarrar en la bajadita.

Es la Estructura informativa
Dentro del menú de problemas en la comu-

nicación oficial se pueden incluir las dificultades 
del Ministerio de Comunicación e Información 
para estructurar una política no propagandista 
sobre la salud presidencial. El caos es tal que el 
propio ministro ha sido desmentido rotunda-
mente en al menos tres oportunidades por el 
Presidente. A menos que quedar mal en público 
sea justamente su trabajo, desdice mucho del 
sistema nacional de medios públicos y su pre-
supuesto que se deba esperar un tuit del Presi-
dente, una migaja, o una cadena, cada vez más 
frecuentes y hasta repetidas, para bajar línea. 

Con la reaparición del tumor, por ejemplo, se 
decidió que la ministra de salud acompañase al 
Presidente a Cuba para dar el parte médico desde 
allá. Sin embargo la información viajó por otros 
canales como el vicepresidente Elías Jaua. En estos 
casos la responsabilidad recae en el equipo infor-
mativo del Gobierno cuya misión pareciera ser 
alargar los silencios y generar mensajes de fervor 
en torno al Presidente. Por esta razón también hay 
vacío discursivo en la Mesa de la Unidad Demo-
crática; a falta de información fiable o completa 
en torno a las afecciones y los tratamientos, la úni-
ca posibilidad en la mensajería del candidato opo-
sitor, y quienes lo apoyan, es pedir por la salud 
del Presidente, pero poco más. Obviamente ambas 
toldas deben estarse planteando los escenarios de 
mejoría, agravamiento o ausencia presidencial. Pe-
ro sin información fiable solo queda esperar que 
pasen los días y jugar cautelosamente en el com-
plejo tablero de las elecciones venezolanas.

* Miembro del Consejo de Redacción de SIC.
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¿De dónde viene la fuerza del movimiento cooperativo 

del estado Lara y cómo es posible, por ejemplo, que el 

año pasado haya negociado 283 mil millones de 

bolívares? Nelson Freitez, un hombre que ha seguido 

de cerca la evolución de las ferias de consumo popular, 

da ciertas claves aquí y además explica por qué este 

Gobierno no aprovechó esa rica experiencia

Del Encuentro de Organizaciones Sociales

Lara fue un ejemplo desechado
Sebastián de la Nuez*

Estaba contento al salir de la jornada en la que 
participó dentro del Encuentro de Organizacio-
nes Sociales. El EOS se llevó a cabo en la Uni-
versidad Católica Andrés Bello entre el 5 y el 10 
de marzo. Dijo que era un acontecimiento ne-
cesario y que habrían de venir más. “Las socie-
dades van teniendo necesidades que están como 
silenciosas, pero, cuando alguien las detecta y 
las puede satisfacer, da un gran aporte”, dijo. 
“Tendrán que venir otros encuentros en las re-
giones, en las comunidades… Restituir el tejido 
social venezolano y repotenciar las organizacio-
nes va a requerir mucho esfuerzo. Esto será un 
paso gigantesco que va a producir sus frutos en 
el futuro”.

Freitez es profesor en la Universidad Lisandro 
Alvarado, en Lara, impartiendo clases de Socio-
logía del Trabajo y Economía Social. Es sociólo-
go de la UCV, pero nació en Barquisimeto. 

−¿El venezolano está dispuesto a participar? A 
veces cuesta para que los vecinos se reúnan en 
una junta de condominio.

−Podemos hacer una diferenciación en secto-
res sociales. El mundo popular está obligado, por 
la naturaleza de sus problemas, a la solución co-
lectiva; no es posible tener una vida individuali-
zada. En el mundo de las clases medias hay unos 
límites para la participación; ahí tenemos que 
impulsar nuestros gremios. Hay algunos que han 
comenzado a recuperarse, como el de los médi-
cos, los abogados, los ingenieros… Empieza a 
surgir conciencia de que los gremios son impres-
cindibles: se vive una realidad muy adversa que 
no puede enfrentarse individualmente. 

Dice que tiene que venir un proceso de apren-
dizaje exigente y largo. 

−Me imagino, por ejemplo, que nosotros los 
profesores universitarios necesitamos las cajas 
de ahorro, los institutos de previsión social, se-
guros… Solos, como familia o profesionales, no 
podemos sufragar esos gastos y por eso también 
debemos buscar soluciones colectivas. Se nos 
pegó un individualismo muy anglosajón, en los 
setenta y ochenta, que acompañó al crecimien-

UCLA
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to de la clase media: la autosuficiencia. Y es 
bueno un reaprendizaje para comprender que 
nos necesitamos. 

En el Centro Gumilla de Lara, Freitez impulsa 
la formación política ciudadana y el diplomado 
de liderazgo comunitario. Trabaja también en 
una línea de apoyo a organizaciones que en-
frentan la impunidad.

El factor afiliación
Dice Freitez que los estudios sobre motivacio-

nes sociales en Venezuela arrojan como resulta-
do el alto valor de la afiliación, no solo en el 
espacio familiar sino en el vecinal; las redes que 
van formando los sectores sociales no pueden 
funcionar sin afectividad, sin reciprocidad y sin 
confianza. “Uno lo ve en el núcleo familiar: sin 
un intercambio permanente y sin confianza, las 
relaciones no se mantienen ni se desarrollan”.

En las organizaciones ese elemento también 
es imprescindible. Sobre todo si esas organiza-
ciones revelan vitalidad. Si se mantienen activas, 
el elemento de la participación es expansivo: en 
la medida en que haya confianza en los líderes, 
en la manera en que se manejan los recursos, y 
transparencia en la información, así entra la gen-
te en esos procesos que los psicólogos llaman 
de sinergia. 

−En Venezuela no ha habido odios sociales ni 
fracturas profundas, y lo que hoy vivimos es más 
una fractura de orden político. En Venezuela, 
ese odio social que puede ser percibido en so-
ciedades de mucha mayor diferenciación, no 
existe de una manera profunda. De modo que 
desarrollar el capital social implica desarrollar 
las claves afiliativas que tenemos. Somos seres 
que, por ejemplo, en los ambientes de trabajo, 
tenemos que celebrar los cumpleaños. 

En algunas experiencias se han potenciado 
esas tendencias afiliativas, estimulando el aho-
rro, la responsabilidad social, la sensibilidad, el 
esfuerzo, la disciplina, la producción; y la satis-
facción que se deriva no solo de resolver nece-
sidades materiales sino el hecho de sentirse pro-
tegido y apreciado. 

sobrE las fErias
Las ferias de consumo popular en el estado 

Lara constituyen una experiencia considerada 
por expertos del PNUD como una de las tres de 
mayor desarrollo de capital social en América 
latina.

 −¿De dónde viene la fuerza del movimiento 
cooperativo de Lara y cómo es posible, por ejem-
plo, que el año pasado haya vendido 283 mil mi-
llones de bolívares? 

−Eso viene de mil personas que interactúan 
cada semana entre la producción agrícola y la 
distribución de alimentos en las ciudades (Lara, 

Portuguesa, Trujillo, Barinas) con objetivos com-
partidos, circulación de información e identida-
des comunes construidas en el día a día. Hay 
una transformación personal. No hay un afán de 
lucro. No son las ideas en sí lo que te hace cam-
biar sino la combinación de la razón y la emo-
ción. Los cooperativistas trabajan mucho no so-
lo en producir solidaridad sino en que se sienta 
realmente en expresiones de amor, de afecto. Y 
que ese afecto se traduzca en una práctica coti-
diana. Hay ética en la manera en que cumples 
con tu trabajo, que informas a los demás. Y en 
esa construcción ellos, los cooperativistas, tienen 
cuarenta años.

Se le pregunta por qué este Gobierno no ha 
aprovechado esa rica experiencia, y responde 
que quienes tienen capacidad decisoria en esta 
materia, dentro del chavismo, simplemente te-
nían un cuestionamiento a la economía venezo-
lana tradicional, rentista, privada, pero nunca 
pudieron comprender cómo era que los sectores 
populares, desde hace décadas, estaban dando 
respuesta a necesidades de la gente. “Ellos esta-
ban buscando un modelo de gestión organiza-
tiva. No tenían claridad. Introdujeron en la Cons-
titución la noción de economía social y se les 
ocurrió lo que se les ocurre a todos los gober-
nantes en un país rentista: dar créditos”.

De setenta y pico mil cooperativas que se 
crearon quedan alrededor de quince mil que, 
además, funcionan con grandes dificultades, al-
gunas subcontratadas por empresas del Estado 
con contratos desventajosos. Quienes diseñaron 
las políticas públicas de promoción de coopera-
tivas, alrededor de 2002, lo hicieron de una ma-
nera reactiva, tomando modelos de otros países 
o modelos teóricos, abstractos. 

Sin embargo, en Lara los cooperativistas ha-
bían demostrado –lo siguen haciendo– que los 
sectores populares pueden ser productivos, au-
togestionarios, eficientes. Y que pueden partici-
par en el mercado sin tutelaje de la renta petro-
lera y sin degradarse obedeciendo a una inten-
ción política.

* Miembro del Consejo de Redacción de SIC.
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El río Guarapiche nace en las Puertas de Miraflo-
res (conocido como Puertas del Guarapiche) con 
una garganta o cañón formado por dos paredes 
rocosas de cien metros de altura ubicado en el 
macizo de Turimiquire. Pasa por las poblaciones 
de San Félix de Cantalicio, Caicara de Maturín, 
Jusepin San Vicente, Maturín y la Pica y desem-
boca en un curso de agua llamado caño Francés 
que a su vez muere en el río San Juan, en Cari-
pito, y que tiene acceso directo, por el Delta, 
hacia el Atlántico.

Con esta descripción podemos darnos cuenta 
lo que significa el llanto de un río cuando es 
afectado por la contaminación producto de un 
derrame de petróleo. Lágrimas negras fueron 
vistas por hombres, mujeres y niños de todas las 
edades; no solo nativos de la localidad, sino to-
das las personas propias y ajenas que recorrieron 
las adyacencias del río Guarapiche para consta-
tar y dar fe de uno de los más graves accidentes 
ecológicos ocurridos en la zona. Esta tragedia 
se desencadenó por una fisura en una tubería 
del Complejo Jusepín, la cual produjo un esta-
llido de las válvulas que controlan el flujo del 
crudo. El Complejo Jusepin es una instalación 
dedicada al tratamiento y almacenamiento de 
petróleo, proveniente del campo El Furrial. 

Desde el 3 de febrero se pudo medir la im-
portancia que tiene este afluente para los habi-
tantes. Se tuvieron que adecuar todos los servi-
cios de la ciudad de Maturín: educación, salud, 
políticas públicas, expendio de alimentos, ser-
vicio de autolavado. Se requirió de gandolas 
cisternas para distribuir agua a todas las parro-
quias del municipio Maturín, ya que 80% de la 
población depende de la distribución del agua 
por la planta potabilizadora del Bajo Guarapiche. 
La medida fue tomada por la Gobernación de 
Monagas y la Alcaldía de Maturín respectiva-
mente, alegando ante la colectividad que se de-
bía resguardar la salud de la población, decisión 
apoyada unánimemente por los habitantes. Sin 
embargo, ¿qué significó tomar tales decisiones? 
Se requerían unas 208 gandolas para distribuir 
agua a todos los afectados, y solo se contaba 

Este es el testimonio de una colaboradora que ha visto 

de cerca el desarrollo del desastre petrolero en el río 

Guarapiche, en Monagas 

Sobre el desastre ecológico en el Guarapiche

cuando el río llora, petróleo trae
Inés María Aray*

EL UNIVERSAL
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con cincuenta. El gasto por concepto de pago 
del servicio era diario y sobrepasó el presupues-
to de dichas jefaturas. Por otra parte, a personas 
que vivían en las cercanías del área afectada se 
les detectaron enfermedades de la piel, diarrea, 
vómito, erupciones, alergias etcétera.

los hombrEs dE nEgro
Ese fue el calificativo apropiado para los hom-

bres que se sumaron a las labores de extracción 
del petróleo del río Guarapiche. El costo, por 
día de trabajo, estaba por encima de los mil bo-
lívares. Esta actividad fue catalogada por los ex-
pertos como una propuesta descabellada debido 
a las consecuencias dañinas para salud que sig-
nificaba el contacto directo con los gases y pro-
ductos químicos.

Docentes expertos en gestión ambiental de la 
Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), 
sede Monagas, ratificaron que hubo un impacto 
ambiental a causa del derrame del crudo. Afir-
maron que por lo menos 138 especies, que ha-
cían vida en el rio Guarapiche, se vieron afecta-
das directa e indirectamente; sobre todo las de 
origen trófico y las especies de poca movilidad. 
Esta información fue detallada por el profesor 
Oswaldo Oliveros según las pruebas realizadas 
entre el Ministerio del Ambiente, Pdvsa y UBV. 

consEcuEncias Económicas 
Esta situación no solo afectó a la Gobernación 

del estado Monagas, la Alcaldía de Maturín, Pdvsa 
o al Gobierno nacional, sino también, por ejem-
plo, las ventas de comida rápida ya que al no 
contar con la potabilización de agua, se prohibió 
tal ejercicio informal. No a todas las personas le 
pudo llegar gratuitamente el agua, muchas se 
vieron en la necesidad de pagar hasta 240 bolí-
vares diarios para recibir tan preciado líquido. 
Igualmente hay que resaltar las grandes pérdidas 
de siembras, algunas producto de los créditos de 
Agrovenezuela, y otras por cuenta de los peque-
ños y medianos productores del estado. 

No hubo diferencia entre el que tiene y el que 
no tiene (el de arriba y el de abajo), el chavista 
y el opositor. La necesidad fue igual para todos. 
Es decir, tanto los desposeídos como los que 
pueden gozar de muchos beneficios sociales: les 
llegó el camión cisterna a sus casas pero igual-
mente se vieron en la necesidad de mantener el 
agua en tanques, tambores, tobos o cualquier 
recipiente que aguantara agua consumible. Se 
puso de manifiesto la solidaridad que identifica 
al monaguense en momentos de necesidad, 
cuando el que estaba privilegiado por un pozo 
de agua en su casa le brindaba al que no tenía 
un poco del tan ansiado líquido.

Las clínicas privadas, los hospitales y los am-
bulatorios, lucían en las puertas de los baños un 

cartel que decía: “Cerrado por falta de agua, dis-
culpe las molestias”. 

Llegadas las fiestas carnestolendas, y siendo 
Maturín donde se celebran los mejores carnava-
les, se pensó en suspender tan esperado evento, 
pero, ¿qué le vamos a hacer? Se ha invertido mu-
cho y ¡hay que pasarla bien!, sin dejar que la cri-
sis nos afecte. Se toma la decisión de consultar a 
la colectividad. Veredicto: sí van los carnavales y 
sus reinas, ¡ah, pero con estrictas normas! Cero 
juegos con agua. ¿Que se demostró? Que el ve-
nezolano no cambia su cultura y forma de asumir 
los problemas y su toque tipo Eudomar Santos.

consEcuEncias políticas
Después de solucionado el derrame −pero si-

guen las consecuencias ocasionadas por este− y 
a un mes de la suspensión del agua en la plan-
ta potabilizadora, las desavenencias, desacuerdos 
y ausencia de organización entre actores respon-
sables han derivado en problemas paralelos. Ha 
sido noticia la decisión del gobernador del esta-
do: oponerse a abrir las llaves de la planta para 
que pase el agua. Ha sido noticia la insistencia 
de Pdvsa y del Ministerio del Ambiente de que 
sí se podía consumir el agua. Cada uno con sus 
versiones y planteamientos y un pueblo recla-
mando llevar la situación a feliz término. Como 
resultado: un gobernador expulsado de las filas 
del partido de gobierno, un caos ciudadano en 
función de defender las partes y pasar de un 
gobernador chavista a un gobernador indepen-
diente. Esto con una visión equilibrada, sin áni-
mos de fijar posiciones sino reafirmar que lo que 
está a la vista no necesita anteojos.

Al momento de terminar este texto continúan 
sectores sin agua, la contaminación está vigente, 
y en el silencio del agua salobre que serpentea 
a través de su vegetación, los morichales siguen 
sufriendo los desmanes de la acción antropogé-
nica en el medio ambiente. 

* Profesora de postgrado y pregrado en la Universidad de Oriente. 
Coordinadora del Programa de Fortalecimiento de la Organización 
Comunitaria Región Oriente del Centro Gumilla.
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El presidente de la República, el 10 de diciembre 
de 2011, anunció la constitución de una comi-
sión que se encargaría de presentar un proyec-
to de reforma de la Ley, la comisión está com-
puesta por magistrados de la Sala de Casación 
Social, dos profesores de Derecho del Trabajo, 
el procurador general de la República, varios 
diputados y ministros, un representante de una 
de las tres centrales obreras afectas al Gobierno, 
un solo representante del sector empresarial, 
todos coordinados por el ministro de Relaciones 
Exteriores. 

 De entrada resaltan cuatro aspectos que ame-
ritan previos comentarios. El primero tiene que 
ver con la composición de la comisión: un tema 
tan importante y trascendental, que atañe a todo 
el país, debería ser discutido en forma más am-
plia, sería necesario llamar a integrarla a repre-
sentantes de todas las centrales obreras, a repre-
sentantes de todos los sectores productivos (in-
dustriales, comerciales y agropecuarios), a ex-
pertos en relaciones industriales, sociólogos y, 

En los dos últimos meses nos hemos venido 

percatando de la inminencia de la reforma de la Ley 

Orgánica del Trabajo. Ante el prolongado silencio 

legislativo de más de once años, de pronto el país  

se encuentra ante el hecho de que el Primero de Mayo 

del presente año se promulga la nueva Ley Orgánica 

del Trabajo 

En año de elecciones, luego de más de una década en la gaveta

La inminente reforma laboral
Héctor Armando Jaime Martínez*

 JUAN ANDRéS SOTO 
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tanto que la nocturna sería de 6 1/2 horas por 
día y 32 semanales. 

Se establecería la estabilidad absoluta de ma-
nera que sólo procedería el despido por causa 
justificada previa celebración de un procedimien-
to contradictorio, como está, en la práctica, es-
tablecido por Decreto; en lo que parece no ha-
ber acuerdo es acerca de si el procedimiento de 
calificación de falta se debe ventilar ante una 
instancia administrativa o una judicial. Con ba-
se en ello se distinguiría la estabilidad absoluta 
de la inamovilidad, la cual estaría solo reserva-
da para el fuero sindical propiamente dicho. Hay 
quienes sostienen que en caso de que el em-
pleador despidiese al trabajador sin calificación 
previa, procedería el reenganche de inmediato 
y el trabajador tendría la opción para escoger 
entre el reenganche o exigir el pago de una in-
demnización equivalente al doble de lo que le 
corresponda por la prestación de antigüedad.

Indudablemente que el plato fuerte de la refor-
ma lo constituye el retorno al sistema de recálcu-
lo de la prestación de antigüedad. Al parecer el 
sistema propuesto contiene varios aspectos:
1. Al trabajador se le entregaría cada año una 

cantidad equivalente a un mes (o dos meses 
de salario como sostienen algunos) calculado 
con el salario del año. 

2. Se le depositaría en un fondo de prestación 
de antigüedad ( al parecer administrado por 
el Estado) otro mes de salario sin recálculo y 
el trabajador solo podría disponer de la mitad 
de lo depositado.

3. Otro mes de salario que debe ser recalculado 
al final de la relación de trabajo con base en 
el último salario devengado por el trabajador, 
le sería depositado anualmente en el fondo 
de antigüedad y el trabajador solo podría dis-
poner de esas cantidades cuando termine el 
contrato de trabajo. 

4. Los dos primeros meses que se pagan sin re-
cálculo tendrán carácter salarial.
Se eliminaría la posibilidad de que la presta-

ción de antigüedad se abone en la contabilidad 
de la empresa. 

considEracionEs sobrE la propuEsta
 A simple vista se observa que la reforma im-

primirá mayor rigidez al sistema de relaciones de 
trabajo y que no se ha tenido en cuenta el entor-
no económico, social, internacional y político en 
el cual la misma se desarrolla, violando con ello 
el carácter histórico y en situación que posee el 
Derecho del Trabajo y que Arturo Bronstein des-
taca cuando afirma: “los derechos no son reali-
dades eternas que existen fuera del tiempo y el 
espacio. Son fenómenos sociales que deben ser 
considerados en su contexto histórico concreto y 
es dentro de tal contexto donde debe analizarse 
su nacimiento, desarrollo y transformación3.” 

particularmente, a expertos en análisis de costos 
que determinen la incidencia económica de las 
nuevas reformas. 

El segundo se refiere al funcionamiento de la 
comisión; si bien ésta fue designada el 10 de 
diciembre de 2011 se reunió por primera vez el 
día 21 de marzo, como lo reseña la prensa. Una 
reforma con grandes repercusiones en la econo-
mía del país, no puede ser analizada de manera 
tan superficial y apurada, sobre todo si tenemos 
en cuenta que el propio coordinador de la co-
misión declaró que el proyecto se tendría listo 
para antes del día 15 de abril1, e igualmente in-
formó que se habían analizado más de “once 
mil propuestas” que se habían recibido2. Cabe 
preguntarse ¿Si la comisión solo se reunió el 21 
de marzo, quien y en qué momento se analiza-
ron las miles de propuestas?

El tercero se refiere a la oportunidad de la 
reforma pues si, como se dijo, se ha esperado 
más de once años, cabe preguntarse: ¿por qué 
escoger un año electoral para proponer la refor-
ma? Un tema tan trascendental no debería ser 
discutido a la sombra y bajo el influjo de las 
ofertas electorales. 

El último aspecto tiene que ver con el secre-
tismo que ha rodeado el proyecto de reforma. 
Han circulado muchas informaciones e incluso 
se sabe de un proyecto que consta de más de 
800 artículos, pero no se tiene información en 
concreto del contenido del proyecto. 

Cabe señalar que la escasa información que 
se posee se debe, en gran medida, a la genero-
sidad del Dr. Antonio Espinoza Prieto, quien 
dada su vasta experiencia y formación académi-
ca se ha dedicado a difundir sus ideas sobre el 
tema y a propiciar la discusión de las mismas.

 pistas sobrE El contEnido dE la rEforma
 No se sabe con certeza si la reforma será par-

cial o integral, como tampoco se conoce un 
proyecto oficial, de manera que acá solo se ha-
rá referencia a unas pistas que el autor y algunos 
amigos especialistas en la materia, han podido 
obtener. Sin embargo, la mayoría imagina que 
la reforma tocará materias tales como el régimen 
de la prestación de antigüedad, la reducción de 
la jornada, y la prescripción por ser éstas a las 
que se refiere la disposición transitoria cuarta 
de la Constitución de 1999 y, además, es muy 
probable que se reforme el sistema de estabili-
dad que ha sido reformado, de facto, desde el 
28 de abril de 2003. 

 En materia de prescripción, al parecer se ele-
vará el lapso general de prescripción a dos o 
tres años, y el de la prestación de antigüedad, 
como lo señala la Constitución, se establecerá 
en diez años.

La jornada de trabajo diurna se la pretende 
reducir a siete horas por día y 35 semanales, en 
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 No creemos que se haya analizado suficien-
temente el incremento de costos que la reforma 
acarrearía tanto al sector privado como al propio 
Estado, esperamos que al menos se haya tenido 
en cuenta el Informe de Análisis Económico y 
Presupuestario que en el año 2005 la Asamblea 
Nacional encargó a una comisión técnica cuan-
do se discutía un proyecto de reforma de la LOT. 

 Tampoco se ha tenido en consideración que 
la totalidad de los países latinoamericanos tienen 
jornadas de trabajo superiores a las 40 horas se-
manales4 y que si bien la disposición transitoria 
cuarta alude a la disminución progresiva de la 
jornada laboral en los términos establecidos en 
los convenios de la OIT, lo cierto es que Vene-
zuela solo ha ratificado el convenio N° 1 que 
regula la jornada diaria de ocho horas y de 48 
horas semanales en tanto no lo ha hecho con el 
Convenio 47, de 1935, sobre las cuarenta horas 
de trabajo, y no existe ningún otro convenio de 
la OIT sobre jornada de trabajo al cual deba 
adaptarse la reforma. 

Podría pensarse que la reducción de la jornada 
de trabajo tendría por efecto un incremento en 
el empleo, no obstante, la experiencia europea 
ha demostrado que las reducciones de la jornada 
no traen como consecuencia un crecimiento del 
empleo sino de las horas extraordinarias5. 

 En cuanto a la estabilidad, resultaría más 
apropiado que se confíe a los juzgados de tra-
bajo el conocimiento de los procedimientos de 
calificación de falta, puesto que las inspectorías 
de trabajo se encuentran atiborradas de expe-
dientes sin resolver. 

 El procedimiento para la reforma de la Ley, 
un decreto con fundamento en la ley habilitan-
te, no parece tampoco ser el idóneo ya que, 
además de tratarse de una Ley Orgánica que 
requiere de un proceso especial y de una ma-
yoría calificada de la Asamblea Nacional, la tras-
cendencia de la reforma requeriría de un acuer-
do nacional. Son muchas las voces de todos los 
sectores que se manifiestan a diario en contra 
de que se lleve a cabo la reforma de la manera 
como se está haciendo.

 No se puede emprender una reforma laboral 
de espalda a realidades tales como la interna-
cionalización de la economía, las nuevas tecno-
logías de la información, la nueva concepción 
de empresa, los nuevos modelos productivos y 
los cambios que en el mundo del trabajo han 
traído las empresas multinacionales. ¿Cómo aca-
bar con la intermediación y la tercerización en 
el plano nacional cuando ésta se lleva a cabo 
más allá de las fronteras del país?

 No creemos que estas realidades hayan sido 
tenidas en cuenta a la hora de plantear una re-
forma. Lamentablemente se hace el derecho que 
se puede hacer no el que se quiere hacer.

* Profesor de Derecho del Trabajo de la UCAT. 

notas

1 El Universal, 21 de marzo de 2012. Versión digital www.eluniversal.com. Consulta 

22/03/12 10:15 am. 

2 Últimas Noticias, 22 de marzo de 2012. Versión digital www.ultimasnoticias.com.

ve. Consulta 22/03/12 10:30 am. 

3 BRONSTEIN, Arturo (2010): Derecho Internacional y Comparado del Trabajo. 

Desafíos actuales. Madrid: Plaza Valdéz y Ginebra: OIT. Pag. 1.

4 Véase El Tiempo de trabajo en el Siglo XXI. Informe para el debate de la Reunión 

Tripartita de Expertos sobre la Ordenación del Tiempo de Trabajo. OIT Ginebra 

2011. 

5 La utilización de horas extraordinarias se acerca al promedio global de la Unión 

Europea en prácticamente todas las industrias y oscila únicamente entre 61 y 74 

por ciento. Véase El Tiempo de trabajo en el Siglo XXI. p. 45.
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El Manifiesto de Caracas que lleva por título La huelga 

es un derecho fundamental, firmado por abogados 

laboralistas, dirigentes sindicales, académicos y 

personalidades del mundo del trabajo de America Latina, 

Estados Unidos, Canadá y Europa vuelve a tener vigencia

Sobre la solidaridad socio-laboral

La defensa del derecho de huelga
José Ignacio Arrieta A., s.j. *

ste manifiesto vuelve a tener vigencia hoy, en 
efecto, en Venezuela. El Gobierno desconoce el 
derecho a la huelga, apoyándose en el reglamen-
to del gobierno de Caldera II y en el que hizo 
el actual, en 2009, con claros elementos anti-
constitucionales. Si a esto se añade la discusión 
actual sobre una eventual nueva ley del trabajo 
o su reformulación (ya seguramente en vigencia 
al momento en que esto salga a la luz pública), 
es claro que se hace imperativa la importancia 
de defender el derecho de huelga.

Por ello presentamos este Manifiesto de Ca-
racas. Por la importancia que tiene hoy ante el 
descalabro de este derecho fundamental como 
instrumento que es necesario repotenciar.

No pretendemos con ello señalar que el de-
recho a huelga resolverá la conflictividad laboral, 
pero sí es necesario estar conscientes de que 
frente a este instrumento disuasivo se obtendrán 
mecanismos justos de solidaridad socio-laboral.

la huElga Es un dErEcho fundamEntal
En 1947, un año antes de la Declaración Uni-

versal de los Derechos Humanos, se sancionó 
en Río de Janeiro la Carta Internacional Ameri-
cana de Garantías Sociales que garantizaba en 
su artículo 27 el derecho de huelga, que ya ha-
bía sido incorporado a muchas de nuestras cons-
tituciones siguiendo el camino trazado por los 
constituyentes de Querétaro. 

De esa manera, este derecho fundamental ad-
quirió entre nosotros una dimensión internacio-
nal que se desarrolló en diversos instrumentos 
americanos y, en los últimos años, en las Cartas 
Sociales de los procesos de integración como las 
del Mercosur y la CAN.

 En atención a esta normativa, “la huelga es 
uno de los medios legítimos fundamentales de 
que disponen los trabajadores y sus organiza-
ciones para la promoción y defensa de sus inte-
reses económicos y sociales” y es la base jurídi-
ca que obliga a los poderes públicos a dotar al 
ejercicio del derecho de huelga de las más am-
plias garantías para su efectividad.
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A pesar de esta clara consagración, en los ca-
si sesenta años de vigencia de esta Declaración 
muchas dictaduras militares que asolaron nues-
tros países, así como algunos gobiernos demo-
cráticos, se empeñan en impedir el ejercicio de 
este derecho emblemático del desarrollo del Es-
tado Social de Derecho y de Justicia y aún de 
criminalizarlo. 

El momento actual de las relaciones sociales 
y una correlación de fuerzas que se ha ido cons-
truyendo desde la resistencia a las políticas neo-
liberales permite observar una natural conflic-
tividad que se expresa, entre otras formas, me-
diante el recurso a la huelga como característico 
“derecho para obtener derechos”.

Los trabajadores y sus organizaciones sindica-
les, aunque actores protagónicos en la construc-
ción democrática y en la creación de la riqueza, 
solo cuentan con su acción colectiva para aspirar 
a una distribución de ingresos que satisfaga aquel 
componente democrático de nuestra sociedad.

Aunque el reconocimiento normativo y la fi-
nalidad de la huelga no merezcan dudas, en 
muchos países, la actuación de los poderes pú-
blicos está amenazando su ejercicio.

En efecto, no pueden consentirse actos de la 
autoridad administrativa del trabajo tales como: 
aplicación sucesiva de la conciliación obligatoria 
o uso arbitrario de ella, sanciones pecuniarias a 
los sindicatos titulares del conflicto, amenazas 
públicas de intervención de la entidad o de can-
celación de la personería gremial, incitación a 
que el empleador despida a trabajadores en huel-
ga, declaración de ilegalidad de las medidas en 
el caso de autoridades provinciales, sustitución 
de personal en huelga, etc. Ello no sólo lesiona 
la vigencia del derecho, sino que actúa como 
presión intimidatoria, a los trabajadores y sus 
sindicatos, funcionalizándose a los poderes em-
presarios quienes, sobre dicha base, pretenden 
justificar el despido de sus dependientes.

Tampoco puede justificarse, y merece una 
particular referencia cargada de preocupación, 
la actuación de la jurisdicción laboral cuando de 
tutelar derechos colectivos se trata. Esto nos in-
terroga acerca de su consonancia con el sistema 
constitucional o con un pasado que la sociedad 
se empeña en dejar atrás, y nos advierte sobre 
la independencia del poder judicial sobre la ad-
ministración de Trabajo.

La culminación de dicho proceso restrictivo 
de la huelga se completa con el tantas veces uti-
lizado recurso a la criminalización de las formas 
de acción colectiva, para el que muchas veces y 
en muchos ámbitos hay presurosos fiscales o 
jueces del fuero penal dispuestos. También hay 
que destacar el retroceso que significa el man-
tenimiento o la sanción de tipos penales que 
penalizan el ejercicio del derecho de huelga. 

En suma, cuando quienes deben garantizar los 
derechos se complotan para negarlos, es el mo-

mento en que el Estado de Derecho entra en 
crisis y todas las señales de alarma de aquellos 
que se han empeñado, y continuarán haciéndo-
lo, en sostenerlo resultan pocas frente a las en-
señanzas del pasado en tal sentido.

Por ello, en defensa del Estado Social de De-
recho y de sus instrumentos jurídicos, MANI-
FESTAMOS:

1) Nuestro rechazo al intento, una vez más, 
de “criminalizar” la acción colectiva de los tra-
bajadores.

2) Nuestro repudio a los actos de las autori-
dades administrativas del trabajo que restringen, 
lesionan o amenazan, con ilegalidad y arbitra-
riedad manifiesta, el Derecho de Huelga.

 3) Nuestra preocupación por la actuación de 
fiscales y jueces que omiten cumplir su rol ju-
risdiccional de asegurar la vigencia de los De-
rechos Fundamentales.

Y, a su vez, en nuestro convencimiento del 
valor de la juridicidad y nuestra forma de orga-
nización democrática, 

RATIFICAMOS:
1) que el Derecho de Huelga es un Derecho 

Fundamental.
2) Que por ello debe ser asegurado en su vi-

gencia por todos los poderes públicos.
3) Que la doctrina de los Órganos de Control 

de OIT resulta de aplicación y obliga a los po-
deres públicos, incluidos los jueces.

4) La convocatoria a una acción internacional 
sostenida y permanente para apoyar a los tra-
bajadores en conflicto y promover un Derecho 
Laboral en el cual la autodefensa de los trabaja-
dores constituya uno de los pilares básicos del 
ejercicio de la libertad sindical y de un modelo 
de relaciones de trabajo acorde con los desafíos 
de la transformación de nuestras sociedades. 

FIRMADO POR ABOGADOS LABORALISTAS, 
DIRIGENTES SINDICALES, ACADéMICOS Y 
PERSONALIDADES DEL MUNDO DEL TRABA-
JO DE AMERICA LATINA, ESTADOS UNIDOS, 
CANADA Y EUROPA. 
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En las últimas semanas el te-
ma del ex magistrado Eladio 
Aponte Aponte y sus declara-
ciones en torno al modus ope-
randi que, según él, priva en 
las relaciones entre los poderes 
Ejecutivo y Judicial, ha ocupado 
gran centimetraje en la prensa 
y mucho espacio en la red di-
gital. ¿Hasta dónde llegarán las 
consecuencias de lo que ha di-
cho? Por primera vez se ha des-
nudado algo que en los corrillos 
de la oposición se venía apenas 
suponiendo durante años. Que 
el Tribunal Supremo de Justicia 
actúa de acuerdo a los manda-
tos emanados de Miraflores o, 
más específicamente, de la vi-
cepresidencia de la República. 
El hecho de que la DEA, la 
máxima autoridad antidrogas 
estadounidense, haya enviado 
a buscar a Costa Rica a este ma-
gistrado venezolano que venía 
huyendo, luego de ser ligado al 
caso Makled, revela el interés y 
las sospechas (¿acaso un pron-
tuario en pleno desarrollo y cre-
cimiento?) que guarda el De-
partamento de Estado sobre la 
posible infiltración  del narco-
tráfico en los más altos esta-
mentos del Estado criollo. Es 
imposible predecir hasta dónde 
llegarán las consecuencias de 
lo que Aponte Aponte confiese 
en Estados Unidos, pero sin du-
da el asunto traerá cola. 

¿Quién Es apontE apontE? 
El general Carlos Peñaloza 

hace una breve síntesis en No-
ticiero Digital que puede ilus-
trar en torno al personaje. Dice 
que “es un modesto militar”. 
Antes de ingresar a la Efofac, 
según Peñaloza, “fue un cono-
cido tirapiedras comunista en 
el Liceo Martín J. Sanabria de 
Valencia”, dice también que 

“gracias a la activa organización 
de infiltración militar existente 
logró hacerse cadete; se graduó 
de oficial y luego de abogado. 
A partir de allí empezó a co-
mandar escritorios como un 
funcionario de la justicia militar. 
Pronto su currículo se vio sal-
picado por acusaciones de pro-
cesos judiciales amañados y 
sentencias ácidamente critica-
das. Estas denuncias le dieron 
brillo ante los ojos de los nar-
cotraficantes quienes vieron en 
él buen potencial para sus ne-
gocios. En los años 80, estando 
en Valencia como juez militar 
en esa guarnición, entró en 
contacto con el cartel de la dro-
ga regentado por un grupo de 
‘prósperos’ comerciantes árabes 
valencianos, quienes debían su 
bonanza a la droga y al lavado 
de dinero”. En fin, Peñaloza ha-
ce un recuento sobre las su-
puestas vinculaciones entre los 
militares afectos al Gobierno en 
Carabobo y gente como Walid 
Makled y el propio Aponte 
Aponte. Lo cierto es que haya 
sido o no el ex magistrado una 
ficha clave en las relaciones en-
tre el narcotráfico y las autori-
dades venezolanas (en las adua-
nas, en los aeropuertos, facili-
tando permisos), el escándalo 
está servido pues se ha revela-
do, en pocas palabras, cómo 
funciona un poder que debería 
ser independiente a las órdenes 
de otro poder que lo utiliza pa-
ra retaliaciones políticas. El ca-
so del hoy diputado Mazuco 
parece ser emblemático. Un 
hombre inocente a quien se le 
acusa falsamente y utilizando 
artimañas para saltarse la ley y 
convertir el Estado de Derecho 
en farsa. Si no es así, el Gobier-
no bolivariano tiene la pelota 
en su capo y le toca demostrar 
su inocencia.

El caos dE caracas
Lo que vive la ciudad de Ca-

racas es la mayor evidencia del 
desprecio de sus autoridades 
por la convivencia. En la ciudad 
reina el caso y esto no solo tie-
ne que ver con el tránsito vehi-

cular y la amenaza pública (pa-
ra ellos mismos y para los de-
más) en que se han convertido 
los motorizados. No. También 
tiene que ver con el miedo, con 
las nuevas normativas o leyes 
sobre el inquilinato y con el cre-
ciente número de invasiones a 
terrenos e inmuebles de todo 
tipo. Caracas es un caos por 
muchas razones, entre ellas una 
falta de planificación que arras-
tra desde hace muchos años; 
pero hoy en día, sobre todo, es 
un caos porque el oficialismo, 
a través de la Alcaldía de Liber-
tador y de la autoridad designa-
da a dedo por el presidente 
Chávez en la persona de Jacque-
line Faría (en un verdadero gol-
pe a la opinión de la mayoría 
de los votantes en diciembre de 
2009 y al Estado descentraliza-
do), así quieren que lo sea ya 
sea por inercia o por política de 
Estado, eso ya no importa a es-
tas alturas. Poco antes de cerrar 
esta edición, ni la Alcaldía men-
cionada ni el gobierno del Dis-
trito Capital contestaron a la so-
licitud que realizó la ONG Por 
la Caracas Posible. Esta ONG 
quería, simplemente, terminar 
un estudio de gestión y percep-
ción de ciudad. Resultó, por 
cierto, de ese estudio, que  Car-
los Ocariz es el alcalde mejor 
percibido de Caracas, mientras 
que Jorge Rodríguez se ubicó 
en el otro extremo, como la 
peor gestión municipal. Emilio 
Graterón y Antonio Ledezma 
ocupan el segundo y tercer 
puestos, respectivamente. En un 
plano intermedio, Gerardo 
Blyde y Myriam Do Nascimen-
to en el cuarto y quinto escaño. 
Mientras, Jacqueline Faría figu-
ra como la mandataria peor 
percibida, después de Jorge Ro-
dríguez. Este diagnóstico pulsó 
la opinión de quinientos con-
sultados, entre académicos y 
ciudadanos comunes.
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Realidades del subsidio a la gasolina

más que barata, regalada
Luis Oliveros y Domingo Sifontes* Para noviembre de 2010 el precio prome-

dio del litro de gasolina en una muestra 
de 170 países fue de 51 centavos de dó-
lar. En Venezuela era de 2,3 centavos, 
el más bajo del mundo de acuerdo al 
GIZ: International Fuel Prices, que cal-
cula los precios con el promedio del 
petróleo Brent, que para 2010 fue de 
81$ aproximadamente. Después de Ve-
nezuela, le seguían Irán, Arabia Saudita, 
Libia, Qatar, Bahréin y Kuwait en la lis-
ta de países con la gasolina más barata.

Lo que tienen en común este grupo 
de países es obviamente el petróleo. Sin 
embargo, lo que más llama la atención 
del caso venezolano es la brecha exis-
tente en el precio de la gasolina. Revi-
sando el mismo reporte para años an-
teriores se encuentra que en estos países 
el precio de la gasolina varía y todo de-
pende del precio promedio del barril de 
petróleo; es decir, en países petroleros, 

En Venezuela la gente está acostumbrada a 

quejarse de cualquier cosa: la inseguridad, 

el alto costo de la vida, la corrupción; pero 

jamás lo hace por algo que tendría que ser 

una preocupación nacional como lo es  

el bajo precio de la gasolina. De este tema 

se ocupa el presente dossier

 NOTICIASDEL-LITORAL.COM 

 MAYO 2012 / SIC 744 163



la gasolina generalmente se subsidia pe-
ro su precio no se congela como en el 
caso venezolano, cuyo último aumento 
data del segundo gobierno de Rafael 
Caldera. Esto quiere decir que el precio 
de la gasolina tiene al menos trece años 
sin ser modificado. El anclaje del precio 
de la gasolina se convierte en un pro-
blema adicional al ya conocido tema del 
subsidio pues, una cosa es que el com-
bustible sea subsidiado y otra muy dife-
rente es que además no ajusten el precio 
cuando, en efecto, existen razones para 
hacerlo. La gasolina barata forma parte 
de la venezolanidad y la gente lo justi-
fica con aquello de: “si somos un país 
petrolero por qué vamos a tener gasoli-
na cara”. E insistimos: una cosa es tener 
un producto a buen precio y otra muy 
diferente es regalar el producto.

Para contextualizar el tema del subsi-
dio a la gasolina en Venezuela es im-
portante señalar que el consumo de di-
cho combustible ha venido en aumento 
en los últimos catorce años. Es así como, 
de acuerdo a cifras de la estatal petro-
lera, para 1998 en el país se consumían 
195 mil barriles diarios (b/d) de gasoli-
na, y al cierre del año pasado el consu-
mo se ubicó en 329 mil barriles diarios, 
aproximadamente 52 millones 311 mil 
litros diarios, lo que suma un promedio 
superior a los 19 millardos de litros de 
gasolina anuales. En una situación de 
precios del petróleo al alza y aumento 
del consumo de gasolina, es de esperar 
que el costo de oportunidad del subsidio 
a la gasolina sea cada vez mayor porque 
en la medida que los precios del petró-
leo aumenten es mayor el monto que 
ingresaría por concepto de venta de ga-
solina al extranjero. En economía, habi-
tualmente se establece que: “no existe 
algo como un almuerzo gratis”; por eso, 
es importante señalar que el subsidio a 
la gasolina tiene un costo: el propiamen-
te operativo (cuánto cuesta) y el de 
oportunidad (cuánto se deja de percibir). 
Se espera que en la medida que esto 
varíe, el precio tendría que ajustarse. 

La discusión sobre el precio de la ga-
solina en Venezuela es de vieja data, 
pero hoy más que nunca urge una revi-
sión de los precios establecidos. En tér-
minos de bienestar, si el monto del sub-
sidio es mayor a la ganancia en el exce-
dente de los consumidores, surgen dudas 
sobre la viabilidad del mismo. En pala-
bras llanas, ¿de qué sirve tener la gaso-
lina más barata del mundo si no existe 
una infraestructura adecuada?, este pa-

recería ser el verdadero costo de tener 
el combustible más barato del planeta.

dos formas dE vEr El problEma
En primer lugar veamos el monto del 

subsidio y, dentro de éste, el sistema in-
greso versus costos.

Se ha hecho costumbre analizar el 
tema del subsidio a la gasolina única-
mente desde el punto de vista del costo 
de oportunidad (ingreso), que consiste 
en comparar el precio en el mercado 
interno de la gasolina con el precio pro-
medio de la cesta de exportación petro-
lera de Venezuela, algo que en nuestra 
opinión sería un análisis incompleto por-
que de esa forma se estaría observando 
una sola parte del problema. 

En el período 1998-2004 (tabla N°1) 
el precio interno de la gasolina fue siem-
pre mayor a los costos de producirla, 
aunque cada año la diferencia se hacía 
menor. Para el año 2000 hace su apari-
ción el subsidio por el lado del ingreso 
(costo de oportunidad), entendiendo por 
esto que es a partir de ese año cuando 
el precio de exportación de la cesta ve-
nezolana supera al precio de venta in-
terna de la gasolina. Debido al creci-
miento en el precio del petróleo de la 
última década y al estancamiento de los 
precios internos de la gasolina, ese sub-
sidio no ha parado de crecer.

A partir del año 2005 se da un punto 
de inflexión; es cuando por primera vez, 
en el período de estudio, los costos de 
producir gasolina en el país comienzan 
a ser superiores al precio interno, es de-
cir, a partir de ese año el precio interno 
no alcanza para cubrir los costos de pro-
ducción. Como vemos en la tabla N°2, 
ese año la nación presenta pérdidas por 
la venta de gasolina en el orden de $21 
millones, tendencia que se mantiene y 
empeora hasta el presente. 

Para el año 2011 la pérdida de la nación 
alcanzó $750 millones, cerca del 0,2% del 
PIB. En cuanto al costo de oportunidad 
ronda los $12 mil millones, aproximada-
mente 3,8% del PIB para el año 2011. 

Si bien es cierto, el subsidio por la vía 
de costos de producción no tiene el mismo 
impacto en el PIB que el subsidio por la 
vía del costo de oportunidad, sí represen-
ta un sacrificio importante para Pdvsa. En 
el período 2005-2011 este subsidio totalizó 
$2 mil 200 millones, cifra que se ha podi-
do invertir en aumentar la producción pe-
trolera, mejorar la infraestructura o dismi-
nuir la deuda financiera de la empresa. 

…¿de qué sirve tener 
la gasolina más barata 
del mundo si no existe 
una infraestructura 
adecuada?, este 
parecería ser el 
verdadero costo de 
tener el combustible 
más barato del 
planeta.
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Tabla N°2 
Subsidio a la gasolina en Venezuela 2005-2011
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Consumo de gasolina (miles b/d) 240 257 274 287 290 315 329
Litros diarios (miles) 38.160 40.863 43.566 45.633 46.110 50.085 52.311
Exportaciones de gasolina (miles b/d) 87 95 80 69 48 49 47
Tipo de cambio 2,11 2,15 2,15 2,15 2,15 3,26 4,3
IPC (Var.) 69,8 81,7 100 131,9 167,4 213,2 275
Costo de producción petróleo ($/b) 3,93 4,34 4,93 7,1 6,33 5,53 5,8
Costo de refinación ($/b) 2,27 2,4 2,51 3,38 3,33 3,01 3,7
Precio promedio cesta petrolera ($) 45,32 55,21 64,74 86,49 57,01 72,18 101,8
Costo de la gasolina $/b 6,2 6,74 7,44 10,48 9,66 8,54 9,5
Precio promedio interno x litro (Bs.) 0,079 0,084 0,086 0,085 0,087 0,088 0,088
Precio interno x barril ($) 5,95 6,21 6,36 6,29 6,43 4,29 3,25
PIB Bs, (BCV) 304.087 393.926 494.592 677.594 707.263 1.016.835 1.354.960
PIB (millones $) 144.117 183.222 230.043 315.160 328.959 311.912 315.107
       
Subsidios (millones)
Subsidio x costo (Bs.) -45 -107 -232 -945 -734 -1.592 -3.225
Subsidio x costo ($) -21 -50 -108 -439 -341 -488 -750
%PIB (costo) 0,00% 0,00% 0,00% -0,10% -0,10% -0,20% -0,20%
Subsidio x ingreso (Bs.) -7.276 -9.882 -12.553 -18.064 -11.510 -25.446 -50.886
Subsidio x ingreso ($) -3.449 -4.596 -5.839 -8.402 -5.353 -7.805 -11.834
%Pib (ingreso) -2,40% -2,50% -2,50% -2,70% -1,60% -2,50% -3,80%
Total -2,40% -2,50% -2,60% -2,80% -1,70% -2,70% -4,00%
Fuentes: Balances Financieros de PDVSA, PODE varios años, BCV, cálculos propios.      

Tabla N° 1 
Subsidio a la gasolina en Venezuela 1998-2004
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Consumo de gasolina (miles b/d) 195 199 208 225 207 209 232
Litros diarios (miles) 31.005 31.641 33.072 35.775 32.913 33.231 36.888
Exportaciones de gasolina (miles b/d) 226 210 186 165 137 108 103
Tipo de cambio 0,545 0,609 0,68 1,16 1,16 1,61 1,88
IPC (Var.) 20,1 24,1 27,4 30,7 40,3 51,2 61,1
Costo de producción petróleo ($/b) 2,75 2,72 3,48 3,38 3,92 3,85 3,77
Costo de refinación ($/b) 0,86 1,01 1,28 1,37 1,36 1,41 2,21
Precio promedio cesta petrolera ($) 9,37 15,35 24,94 18,95 21,19 24,35 32,22
Costo de la gasolina $/b 3,61 3,73 4,76 4,75 5,28 5,26 5,98
Precio promedio interno x litro (Bs.) 0,068 0,068 0,069 0,071 0,072 0,081 0,082
Precio interno x barril ($) 19,84 17,75 16,13 9,73 9,87 8 6,94
PIB Bs, (BCV) 50.013 59.345 79.656 88.946 107.840 134.228 212.683
PIB (millones $) 91.767 97.446 117.141 76.677 92.966 83.371 113.129
       
Subsidios (millones)
Subsidio x costo (Bs.) 630 620 587 475 402 336 153
Subsidio x costo ($) 1.155 1.019 864 409 346 209 81
%Pib (costo) 1,30% 1,00% 0,70% 0,50% 0,40% 0,30% 0,10%
Subsidio x ingreso (Bs.) 406 106 -455 -878 -992 -2.008 -4.025
Subsidio x ingreso ($) 745 175 -669 -757 -855 -1.247 -2.141
%Pib (ingreso) 0,80% 0,20% -0,60% -1,00% -0,90% -1,50% -1,90%
Total 2,10% 1,20% 0,20% -0,50% -0,50% -1,20% -1,80%
Fuentes: Balances Financieros de PDVSA, PODE varios años, BCV, cálculos propios.

 Un indicador que permitiría entender 
la importancia del subsidio en las fi-
nanzas de Pdvsa, surge de comparar 
el monto del subsidio con la utilidad 
neta de la empresa. En la tabla N°3 

podemos observar cómo la relación 
subsidio/utilidad neta se ha triplicado 
desde el año 2008.

Se puede observar que 
ante el aumento 
esperado del consumo 
de gasolina y los costos 
de producción del 
petróleo y también de la 
gasolina, el subsidio 
con respecto a los 
costos de producción se 
ubicaría 
aproximadamente en 
$903 millones.
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Es importante señalar que para el pe-
ríodo en estudio, el índice de precios en 
Venezuela se incrementó mil 270 por 
ciento, la tasa de cambio 689%, los cos-
tos de producir un barril de petróleo 
para Pdvsa 111% y los costos de produ-
cir gasolina 163%; sin embargo, el precio 
interno de la gasolina se mantuvo casi 
constante. Esto incentivó que el consu-
mo de gasolina aumentara 69% que au-
nado al declive en la producción petro-
lera venezolana de 14%, generó el des-
censo observado en las exportaciones 
de gasolina: de 226 mil b/d en 1998 a 
47 mil b/d para el año 2011, una caída 
aproximada del 70%.

¿Cómo eliminar esa diferencia aunque 
sea en costos? Actualmente la diferencia 
entre el precio interno y los costos de 
producir gasolina indica que los precios 
tendrían que incrementarse aproxima-
damente 292% (hasta Bs. 0,2570 por litro 
desde Bs. 0,088 por litro del precio). 
Mientras que para lograr el mismo efec-
to en la parte del subsidio por el costo 
de oportunidad, el aumento tendría que 
ser de 3.129% (a 2,75 Bs. por litro que 
sería el precio internacional con el cual 
lo estamos comparando).

Es importante notar que las cifras de 
consumo interno de gasolina son las pu-
blicadas en los balances financieros de 
Pdvsa, contrastadas en la publicación del 
Ministerio del Poder Popular para la Ener-
gía y el Petróleo PODE; ambas, distintas 
a las que registran la OPEP, la Agencia 
Internacional de Energía y la British Pe-
troleum en los Reportes Estadísticos sobre 
Energía Mundial del año 2011. Por otra 
parte, no se toma en cuenta los litros de 
gasolina que pueden estarse consumien-
do por contrabando, ya que no existen 
cifras oficiales al respecto.

¿Qué nos espera para el 2012?, en la 
tabla N°4 se presentan nuestras proyec-
ciones. Se puede observar que ante el 
aumento esperado del consumo de ga-
solina y los costos de producción del 
petróleo y también de la gasolina, el 
subsidio con respecto a los costos de 
producción se ubicaría aproximadamen-
te en $903 millones. Por el lado del cos-

to de oportunidad, este aumentaría has-
ta los $12 mil 866 millones con lo cual 
el subsidio total estaría llegando a 4,3 % 
del PIB venezolano.

Tabla N°4 
Monto del subsidio a la gasolina para el año 2012  
(proyecciones)
 2012*
Consumo de gasolina (miles b/d) 345
Litros diarios (miles) 54.855
Exportaciones de gasolina (miles b/d) 4,5
Tipo de cambio (Bs./$) 4,3
Costo de producción petróleo ($/b) 6,3
Costo de refinación ($/b) 4,2
Precio promedio cesta petrolera ($) 105
Costo de la gasolina $/b 10,5
Precio promedio interno x litro (Bs.) 0,091
Precio interno x barril ($) 3,33
PIB (millones $) 318.000
       
Subsidios (millones) 
Subsidio x costo (Bs.) -3.884
Subsidio x costo (millones $) -903
%PIB (costo) -0,30%
Subsidio x ingreso (Bs.) -55.324
Subsidio x ingreso ($) -12.866
%PIB (ingreso) -4,00%
Total -4,30%
*Proyecciones.

El subsidio sEgún las fuEntEs 
oficialEs
En el Aló Presidente Nº 370, el 13 de 

febrero de 2011, el presidente Hugo 
Chávez le preguntó al ministro de Ener-
gía y Petróleo, también presidente de 
Pdvsa, Rafael Ramírez, sobre el monto 
anual del subsidio a la gasolina y este 
respondió: “comparándolo con el costo 
de producción son más de 1.500 millo-
nes de dólares”. Basados en nuestros 
cálculos esta cifra solo se podría alcan-
zar por dos vías: 1) Pdvsa presenta un 
costo, por barril, de producir gasolina 
cercano a $15 ó 2) Con un consumo de 
gasolina exactamente del doble que el 
reportado por Pdvsa en sus balances fi-
nancieros (ver tabla N° 5).

Tabla N° 3 
Relación Subsidio-Utilidad de PDVSA. 2008-2011
 2008 2009 2010 2011
Utilidad de PDVSA (Millones $) 9.413 4.498 3.202 4.945
Subsidio x Costo (Millones $) 439 341 488 750
Relación Subsidio/Utilidad Neta 4,70% 7,60% 15,30% 15,20%
Fuente: Balances Financieros de PDVSA y cálculos propios.

En Irán se llegó a 
importar 60% de la 
gasolina para cubrir la 
excesiva demanda 
interna, lo que incentivó 
el tráfico ilegal, daños al 
ambiente y graves 
problemas de tráfico en 
las zonas urbanas. 
Cualquier parecido con 
Venezuela es pura 
coincidencia.

166 SIC 744 / MAYO 2012



Tabla N°5 
El subsidio a la gasolina en Venezuela, según  
el ministro de Energía y Petróleo
 Opción 1 Opción 2
Precio por litro ($) 0,0205 0,0205
Consumo diario (barriles) 340.000 680.000
Ingresos venta  
de gasolina ($) 403.815.628 807.631.256
Costos en $ 1.903.815.628 2.307.631.256
Pérdida ($)  
según Ramírez 1.500.000.000 1.500.000.000
Costo/litro $ 0,099 0,06
Costo/barril $ 15,34 9,5
Fuente: Balances Financieros de PDVSA y cálculos propios.

sE nEcEsita una rEforma
En diciembre de 2010 el presidente 

Ahmadinejad se dirigió a su país para 
anunciar el inicio del “mayor plan de 
reformas económicas en los últimos 50 
años” para Irán. La idea central del plan 
es acabar, en un plazo de cinco años, 
con la mayoría de los subsidios que tie-
ne ese país y que generan un gran sa-
crificio fiscal. El sector petrolero repre-
sentaba 40% del PIB iraní en los años 
60, sin embargo, al cierre de 2011 llegó 
al 10%. El petróleo es responsable del 
75% de los ingresos por exportación que 
recibe ese país y del 65% de sus ingre-
sos fiscales. A pesar de su importancia, 
desde el año 2002 la producción petro-
lera iraní está estancada, mientras que 
su consumo interno ha aumentado 27%, 
generando que sus exportaciones caigan 
con el consecuente efecto en sus finan-
zas públicas.

Irán es el país con la mayor cantidad 
de subsidios del planeta, abarcando sec-
tores como comida, energía, medicinas 
y servicios. De acuerdo a estudios de la 
Agencia Internacional de Energía, el 
Banco Mundial y el propio gobierno 
iraní, los subsidios representaron en el 
año 2010 aproximadamente 25% de su 
PIB, lo que se traduce en aproximada-
mente $85 billones. Los subsidios a la 
energía representaron 10% del PIB. Des-
pués de Venezuela, en Irán se vende la 
gasolina más barata del mundo, tal co-

mo lo reporta el GIZ: International Fuel 
Prices: los iraníes pagan $0.38 por litro 
de gasolina.

El plan de reforma en el plano ener-
gético surge a raíz de la distorsión ge-
nerada por los subsidios: se incentiva 
un gran derroche en el consumo y los 
beneficios no llegaban a toda la pobla-
ción; según cifras del Ministerio de Fi-
nanzas, 70% del subsidio favorecía a 
30% de la población con mayores re-
cursos. En Irán se llegó a importar 60% 
de la gasolina para cubrir la excesiva 
demanda interna, lo que incentivó el 
tráfico ilegal, daños al ambiente y graves 
problemas de tráfico en las zonas urba-
nas. Cualquier parecido con Venezuela 
es pura coincidencia. 

La reforma se estructuró de la siguien-
te manera: 

1. Los subsidios serían eliminados en 
un plazo de cinco años, terminando en 
el 2015. 

2. El ahorro estimado se ubica en $20 
billones. 

3. Para disminuir el impacto de la eli-
minación de los subsidios, el gobierno 
estableció pagos en efectivo a la mayo-
ría de la población más necesitada. 

Los fondos obtenidos por la elimina-
ción de los subsidios se distribuyó de 
manera que se ayuden a las familias 
más necesitadas, a las empresas y a im-
plementar la reforma.

El plan de reforma establece que el 
precio de los productos provenientes del 
petróleo como gasolina, gasoil, nafta y 
fuel oil, no deberían ser menores al 90% 
del precio FOB de esos productos en el 
Golfo Pérsico, incluyendo los costos de 
transporte y distribución asociados a di-
cho proceso. En el caso del gas se esta-
bleció que para el año 2015 su precio 
será igual al proveniente de las exporta-
ciones sin el costo de transporte.

A un año de ejecución de la reforma, 
el director de la Compañía Nacional Ira-
ní de Petróleo (NIOC), Nasser Sajjadi, 
afirmó que su implementación le ha per-
mitido a su país ahorrar, en el primer 
año, cerca de $5.3 mil millones, de los 
cuales $880 millones provienen del au-

Tabla N°6: Irán: Efectos en el consumo energético
Barriles diarios 2010 2011 Var B/d Var%
Gasolina 509.434 459.119 -50.314 -10%
Gas líquido 77.358 69.182 -8.176 -11%
Kerosene 182.390 163.522 -18.868 -10%
Fuel Oil 113.836 72.327 -41.509 -36%
Fuente: National Iranian Oil Company.

El propio presidente 
Hugo Chávez ha 
admitido que benefician 
principalmente a los 
usuarios que consumen 
más energía, que suelen 
ser los más ricos. 
Tenemos entonces la 
gasolina más barata del 
mundo y los que pueden 
pagarla terminan siendo 
subsidiados.
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mento en el precio de la gasolina, tal 
como se detalla en la tabla N° 6.

conclusionEs
Tener la gasolina más barata del mun-

do no es en absoluto un honor. Se debe 
tener presente que los efectos nocivos 
del subsidio a la gasolina no solo se re-
lacionan con las pérdidas económicas 
generadas en Pdvsa, también debe to-
marse en cuenta el tema ambiental, el 
ahorro energético y la diversidad de 
fuentes energéticas. Además, conducir 
en el tráfico de las principales ciudades 
de Venezuela es costoso en términos de 
tiempo, estrés y pérdidas de productivi-
dad e ingresos. Por otra parte, los bajos 
precios de la energía difícilmente pue-
den respaldarse por razones de equidad 
social. El propio presidente Hugo Chávez 
ha admitido que benefician principal-
mente a los usuarios que consumen más 
energía, que suelen ser los más ricos. 
Tenemos entonces la gasolina más ba-
rata del mundo y los que pueden pagar-
la terminan siendo subsidiados.

La distorsión generada por el subsidio 
a la gasolina se ha convertido en un te-

ma de gran interés en los últimos siete 
años. No se trata solamente del tipo de 
cambio y las regulaciones de precio, 
ahora se debe tomar en cuenta el costo 
de oportunidad que genera el congela-
miento de los precios del combustible 
por más de trece años. Cualquiera sea 
la vía que se tome para calcular el mon-
to del subsidio, se obtiene una cifra que 
es considerable bien sea para Pdvsa o 
para el Gobierno nacional. 

En general existe una especie de le-
yenda urbana según la cual, de aumen-
tar el precio de la gasolina el costo po-
lítico para el gobierno de turno será muy 
elevado y socialmente significará un 
gran golpe para el bolsillo del venezo-
lano. Esto es así por el fantasma del Ca-
racazo y todo lo que se ha hecho creer 
al respecto. Nuestra opinión es que los 
sucesos del 27 de febrero de 1989 no 
surgieron por el aumento del precio de 
la gasolina; de ser así, ha debido ocurrir 
lo mismo con el último aumento de pre-
cios durante el segundo gobierno de 
Rafael Caldera, sin embargo, nada de 
eso sucedió. En este sentido creemos 
que puede existir una sobreestimación 
de los efectos reales de un aumento del 
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precio de la gasolina, pues cualquier 
subida que se materialice difícilmente 
coloque los precios a niveles internacio-
nales. Una propuesta viable sería tomar 
como precio de referencia el de los paí-
ses miembros de la OPEP o, en su de-
fecto, llevarlo por lo menos al del costo 
de producción.

En tal sentido, nuestra propuesta ini-
cial sería, en un primer momento, llevar 
el precio al costo de producción en un 
plazo no mayor de tres años. Adicional-
mente, mientras se ejecuta esa primera 
reforma, debería darse una gran discu-
sión nacional sobre bajo qué parámetros 
se debería fijar el precio en el futuro.

Por supuesto, después de tanto tiem-
po con el mismo precio, posiblemente 
parecería algo descabellado, sin embar-
go pensamos que, sacando bien las 
cuentas, la mayoría de venezolanos que 
tienen vehículo podrían perfectamente 
pagar el aumento que diera lugar. Res-
pecto al transporte, se podría pensar en 
alguna variante de subsidio para que la 
cadena de comercialización de los pro-
ductos no se vea afectada de manera 
brusca. Por otra parte, creemos que si 
algún gobierno en nuestro país podría 
manejar de manera adecuada, en térmi-
nos comunicacionales, el aumento de 
los precios de la gasolina es el actual; 
sin embargo, se ha negado rotundamen-
te y mientras más se postergue la deci-
sión, mayor será la sobrestimación res-
pecto al ajuste en los precios.

* Economistas.
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Nuestra opinión es que 
los sucesos del 27 de 
febrero de 1989 no 
surgieron por el 
aumento del precio de 
la gasolina; de ser así, 
ha debido ocurrir lo 
mismo con el último 
aumento de precios 
durante el segundo 
gobierno de Rafael 
Caldera, sin embargo, 
nada de eso sucedió.
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Actualmente Venezuela mantiene el pre-
cio de la gasolina más bajo del mundo. 
Mientras el precio de exportación supe-
ra los US$ 0,64/litro, el precio en Vene-
zuela permanece en US$ 0,02/litro.

Ese precio interno de la gasolina, 0,02 
céntimos de dólar por litro, es incluso 
por debajo del costo promedio de pro-
ducción que se estima en US$ 0,07/litro. 
En bolívares nominales el precio no ha 
variado desde 1998. Tomando el precio 
de exportación como el costo de opor-
tunidad y un consumo promedio diario 
de 315 mil barriles, el subsidio a la gaso-
lina superó los US$ 11 millardos en el 
año 2010. A los precios actuales del pe-
tróleo el subsidio superaría fácilmente los 
US$ 16 millardos con lo que duplicaría 
el gasto presupuestado para educación 
según la ley de presupuesto de 2012.

El subsidio no se justifica ni desde el 
punto de vista de eficiencia ni desde el 
punto de vista de equidad. Por un lado, 
el subsidio a la gasolina promueve el de-
rroche en el mercado interno, desincen-
tivando la eficiencia energética y dismi-
nuyendo la cantidad de barriles disponi-
bles para exportación. Por el otro, si bien 
todos los venezolanos se benefician del 
subsidio, los principales beneficiados son 
las personas de mayor consumo energé-
tico que tienden a ser los hogares de ma-
yores recursos. Según la encuesta de pre-
supuestos familiares, los hogares del 
cuartil más alto de ingresos consumen 
nueve veces más gasolina que los hoga-
res del cuartil más bajo. Esta diferencia 
implica que en 2010 los hogares del cuar-
til superior recibieron US$ 3.318 por con-
cepto de subsidio a la gasolina mientras 
que los hogares del cuartil inferior reci-
bieron US$ 479 (Grisanti, 2011).

No obstante la regresividad y las inefi-
ciencias asociadas al subsidio, es hoy en 
día considerado políticamente riesgoso 

Un reto de información  
y credibilidad
Pedro Luis Rodríguez*

siquiera mencionar una posible reducción 
del subsidio dado la inevitable asociación 
con los eventos del Caracazo. Con el pro-
pósito de explorar la opinión de los ve-
nezolanos en relación al subsidio a la 
gasolina, además de otros temas relacio-
nados al petróleo, el Centro Internacional 
de Energía y Ambiente (CIEA) del IESA 
organizó, en mayo de 2011, cuatro gru-
pos focales con la ayuda de FOCUS Mar-
keting Research. El estudio se realizó con 
personas de los sectores socio-económi-
cos C, D y E de edades comprendidas 
entre veinte y cuarenta años de edad, 
residentes del Distrito Capital. Se exclu-
yeron del estudio personas con posturas 
políticas radicales, ya sea de oposición o 
del oficialismo. En este artículo resumi-
mos los hallazgos obtenidos a partir de 
los grupos focales en relación al subsidio 
a la gasolina y sus implicaciones para 
propuestas dirigidas a reducirlo. 

principalEs rEsultados  
dE los grupos focalEs
El subsidio a la gasolina surgió de ma-

nera espontánea en todos los grupos. El 
subsidio es considerado como el único 
beneficio directo y garantizado que ob-
tienen todos los venezolanos y lo reciben 
principalmente a través de un menor cos-
to del transporte público. Al indagar acer-
ca de su justificación, todos consideraron 
que el mismo se justifica al ser Venezue-
la un país productor de petróleo.

También de manera espontánea sur-
gió el tema de la regresividad del subsi-
dio, reconociéndose que los principales 
beneficiados son personas con carros 
particulares, dentro de los cuales se in-
cluyeron además taxistas, gandoleros e 
incluso el Gobierno. Esta regresividad 
es considerada injusta; sin embargo, más 
que justificar una reducción del subsidio, 
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varios participantes resaltaron que el 
mismo debe equilibrarse para que todos 
se beneficien por igual. 

En un primer sondeo, luego de surgir 
el tema del subsidio, la mayoría de los 
participantes se oponían a una reduc-
ción del mismo. Luego de este primer 
sondeo se les informó a los participan-
tes del estudio que en la actualidad la 
magnitud del subsidio es similar al gas-
to del Gobierno en educación, dato que 
sorprendió y resultó desconocido para 
todos los participantes. Este dato con-
llevó a que varios de los participantes 
cuestionaran la justificación del subsidio, 
considerando que áreas como educación 
y salud son prioritarias. Sin embargo, 
una propuesta de reducir el subsidio y 
destinar los ahorros exclusivamente pa-
ra mayor inversión en educación y salud 
fue recibida con gran escepticismo por 
la mayoría de los participantes.

Al entrevistador indagar acerca de es-
ta aparente contradicción, varios parti-
cipantes resaltaron que el estado deplo-
rable del sistema público de educación 
y salud no se debía a una falta de re-
cursos sino a su mala administración y 
a la corrupción. De eliminarse el subsi-
dio nada garantiza que lo ahorrado se 
use de manera eficiente; de hecho, se-
gún mencionaron varios participantes, 
la experiencia comprueba todo lo con-
trario. Según uno de los participantes:

�
…hay una desconfianza, porque los 
colegios públicos están por el piso 
siempre. ¿Cómo sé que lo van a inver-
tir y no se lo van a robar? En la salud 
también, ¿cómo se yo que van a inver-
tir de verdad?� 
Participante, Sector D, 21-30 años.

Aunque algunos pocos participantes 
sí apoyaron la reducción parcial del sub-
sidio, en general todos coincidían en 
que habían suficientes recursos para au-
mentar el gasto en educación y salud 
sin necesidad de reducir el subsidio a la 
gasolina. 

implicacionEs para futuras 
propuEstas
Los resultados de los grupos focales 

sugieren dos aspectos centrales que de-
ben tomarse en cuenta a la hora de di-
señar cualquier propuesta dirigida a re-
ducir el subsidio a la gasolina. Primero, 
es necesario, previo a cualquier reduc-
ción, adelantar una campaña de infor-

mación que resalte los costos y la regre-
sividad del subsidio. Si bien pareciera 
que la población reconoce que el precio 
es bajo y que además los beneficios son 
regresivos, su relación a lo que se in-
vierte en educación y salud sorprende. 
En este sentido, la campaña de infor-
mación no debe hablar de cifras sino 
de las inversiones que dejan de hacerse 
en educación, salud y otros temas prio-
ritarios para los venezolanos.

Segundo, los resultados indican que 
el principal obstáculo para cualquier 
reforma es la falta de credibilidad en 
relación a la administración de los re-
cursos ahorrados, por lo que incluso 
una campaña exitosa de información no 
basta para generar el apoyo necesario, 
o al menos minimizar un fuerte rechazo 
ante un planteamiento de reducción del 
subsidio. El subsidio a la gasolina es 
visto por los sectores de menores recur-
sos como el único beneficio del petróleo 
que tienen garantizado y protegido de 
la corrupción, por lo que cualquier re-
ducción del subsidio es vista con gran 
escepticismo y se desestima cualquier 
promesa en relación al destino de los 
recursos ahorrados.

La falta de credibilidad se enfrenta, 
antes que nada, con mayor transparencia. 
Toda reducción del subsidio debe venir 
acompañada de una extensa campaña 
de información en relación al uso de los 
recursos ahorrados. Sin embargo, lo más 
probable es que ello no sea suficiente, 
particularmente si se considera que los 
beneficios, de materializarse, no se verán 
de manera inmediata. En este sentido 
debe considerarse la distribución directa 
de parte de lo ahorrado para compensar 
a los sectores de menores recursos por 
el aumento en los precios. Esta alterna-
tiva es además preferible a mantener un 
precio subsidiado al transporte público 
dado que el diferencial de precios incen-
tivaría al contrabando. Incluso, de no 
focalizar la distribución de lo ahorrado, 
dado los altos costos de la focalización, 
la distribución directa sería una mejoría 
en relación a la situación actual en tér-
minos de equidad, ya que como porcen-
taje del ingreso del hogar lo distribuido 
sería mayor para los sectores de menores 
recursos. Irán presenta una experiencia 
interesante en este sentido.

caso irán
A finales de 2010 Irán implementó una 

reforma mediante la cual eliminó o re-

El subsidio es 
considerado como el 
único beneficio directo y 
garantizado que 
obtienen todos los 
venezolanos y lo reciben 
principalmente a través 
de un menor costo del 
transporte público. Al 
indagar acerca de su 
justificación, todos 
consideraron que el 
mismo se justifica al ser 
Venezuela un país 
productor de petróleo.
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… varios participantes 
resaltaron que el estado 
deplorable del sistema 
público de educación y 
salud no se debía a una 
falta de recursos sino a 
su mala administración 
y a la corrupción. De 
eliminarse el subsidio 
nada garantiza que lo 
ahorrado se use de 
manera eficiente;…

dujo significativamente la mayor parte 
de los subsidios al consumo, incluyendo 
el de la gasolina, la electricidad y alimen-
tos. Para algunos rubros la eliminación 
del subsidio implicó un aumento en el 
precio de hasta veinte veces el original, 
mientras que para la gasolina el precio 
aumentó cuatro veces con miras a seguir 
aumentando hasta llegar a un mínimo 
de 90% el precio de exportación en cin-
co años (Guillaume et al., 2011). La re-
forma logró eliminar entre US$ 50-60 
millardos anuales en subsidios. A dife-
rencia de experiencias anteriores con la 
reducción de subsidios, tanto en Irán 
como en otros países, la reforma se llevó 
a cabo sin mayores protestas populares.

Esto se debió, en gran parte a que la 
reforma en Irán vino de la mano de un 
mecanismo de compensación para los 
consumidores el cual distribuyó 50% de 
los ingresos ahorrados por la reducción 
en los subsidios directamente a cuentas 
individuales de los hogares. Previo al au-
mento en los precios, se adelantó una 
campaña para lograr que la mayor parte 
de los hogares se inscribiesen en el me-
canismo de compensación. Dada la baja 
tasa de bancarización en Irán, fue nece-
sario crear 16 millones de cuentas nuevas 
en menos de un año, así como moderni-
zar y expandir la red de cajeros automá-
ticos para poder efectuar los pagos a la 
totalidad de la población. Inicialmente se 
contempló limitar la compensación a los 
hogares de menores recursos, no obstan-
te, se optó por permitir la inscripción de 
todos los hogares dado los altos costos 
asociados a la focalización y el retraso 
que ello implicaría (al primer día de im-
plementación de la reforma, 80% de la 
población estaba registrada). 

Una vez creadas las cuentas y previo 
al aumento en los precios, se procedió 
a depositar la primera compensación la 
cual se mantuvo congelada hasta la fe-
cha en que se redujeron los subsidios. 
En efecto, antes de que ocurriera el au-
mento en los precios, los hogares tenían 
información confiable sobre su estado 
de cuenta y la magnitud de la compen-
sación, lo cual mitigó cualquier proble-
ma de credibilidad. Cabe acotar que el 
éxito de la reforma en Irán aún está por 
verse dado la conjunción de la reforma 
con una política fiscal expansiva rela-
cionada al año electoral y las presiones 
inflacionarias asociadas a la misma con 
lo que la compensación, de no ajustarse, 
deja de ser suficiente para compensar a 
los hogares más pobres. Ello evidencia 

la necesidad de considerar cualquier po-
lítica de eliminación de subsidios a la 
energía dentro del contexto de reformas 
estructurales que permitan minimizar 
su impacto sobre la inflación.

conclusionEs
La reducción del subsidio a la gasoli-

na en Venezuela enfrenta dos grandes 
retos (1) una limitada comprensión por 
parte de la población acerca de la ver-
dadera magnitud y regresividad del sub-
sidio y (2) una absoluta ausencia de cre-
dibilidad en cuanto a la capacidad del 
Estado de administrar bien los recursos. 
En este sentido, una política de reduc-
ción del subsidio a la gasolina debe ve-
nir acompañada de una extensa campa-
ña de información, tanto previo al au-
mento en el precio, como durante y des-
pués del mismo. Por otra parte, deben 
considerarse seriamente mecanismos de 
distribución directa, al menos para los 
hogares más pobres. El subsidio a la ga-
solina no es más que un mecanismo de 
asignación de renta petrolera y así es 
correctamente percibido por los sectores 
de menores recursos, por lo que una 
propuesta de asignación directa no es 
más que el remplazo de un mecanismo 
de asignación ineficiente y poco equita-
tivo por otro más eficiente, transparente 
y progresivo.

* Coordinador Académico-Investigador. Centro 
Internacional de Energía y Ambiente. Instituto de 
Estudios Superiores de Administración (IESA).
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Cuando me pidieron que pensara en qué 
se podría invertir el subsidio a la gasoli-
na, una sola idea vino a mi mente: crear 
conocimiento. A los venezolanos, por 
décadas nos han enseñado que vivimos 
en un país rico y ante la paradoja de ver 
nuestros cerros preñados de ranchos ha-
cinados, en vez de cuestionarnos tal afir-
mación, la complementamos con otra 
que dice: es que vivimos en un país rico 
pero dirigido por ladrones. 

Sinceramente, nunca creí mucho en 
este cuento y, con el tiempo, he venido 
madurando la idea de que la riqueza 
realmente no está en los recursos natu-
rales que tiene un país sino en la capa-
cidad de sus ciudadanos para ponerse 
de acuerdo y generar riqueza. Y como 
cada día que pasa la competitividad de 
los países se asocia más y más al cono-
cimiento, entonces, el corolario de lo 
anterior sería que la riqueza viene dada 
por la capacidad de sus ciudadanos de 
obtener y generar más conocimiento.

Dado que el país quema en combustible 

subsidiado unos 13 mil millones de dólares al 

año, ¿cómo se podría invertir ese dinero en 

materia educativa? El autor proyecta un plan 

de inversión para la sociedad del 

conocimiento que cabe en el papel, como 

los sueños

Gasolina por educación 
José Manuel Rodríguez * 

Esto nos lleva por todos los caminos 
a un único tema: la educación. De allí 
el título de este pequeño ensayo que 
viene a preguntarse: ¿qué pasaría en 
Venezuela si en vez de continuar con 
un subsidio regresivo e ineficiente, como 
el de la gasolina, dedicáramos estos re-
cursos a la educación? 

No sé si llegaríamos a ser una poten-
cia, pero estoy convencido de que al 
menos iniciaríamos la senda hacia un 
mejor futuro. Para empezar, pudiéramos 
estimar de cuánto dinero estamos ha-
blando. Bastante se ha escrito sobre el 
tema y entre todos los cálculos que he 
visto, con gusto me quedo con el que 
en esta misma edición realizan Oliveros 
y Sifontes, dos jóvenes y talentosos eco-
nomistas venezolanos que estiman el 
monto del subsidio en casi US$ 13 mil 
millones anuales (cifra conservadora, 
dado que otras estimaciones casi dupli-
can dicho monto).

¿Cómo podríamos invertir esta canti-
dad de dinero en la generación de co-
nocimiento?

Lo resumiría en una visión…

En el 2020, Venezuela será un país con 
suficientes escuelas modernas, dotadas 
y mejor gerenciadas; con docentes y 
científicos preparados, muy motivados 
–no solo por estar bien remunerados–, 
sino además por saber que cuentan 
con suficientes recursos para ejercer 
su profesión con excelencia; donde no 
hay un niño o joven que tenga que 
abandonar sus estudios por razones 
económicas; y en el que cada uno de 
ellos pueda acceder a una educación 
exigente, creativa y universal. 

Esto es, encontrarme dentro de unos 
años con una sociedad que haya girado 
por completo y descubrir que el cono-
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cimiento se ha convertido en la priori-
dad número uno de la gran mayoría de 
nosotros.

la invErsión Educativa
Se estima que tenemos un déficit de 

13 mil escuelas. Si asumimos que con 
un millón de dólares podemos construir 
una escuela mediana, construyendo 2 
mil escuelas cada año, para el año 2020 
habríamos acabado con el déficit. Inver-
sión gubernamental estimada: apenas 
US$ mil 700 millones anuales.

Por supuesto, no basta con construir 
nuevas escuelas, hay que hacerle man-
tenimiento a las ya existentes. Invirtien-
do un promedio de US$ 100 mil por 
escuela, pudiéramos reparar 2 mil es-
cuelas cada año, con una inversión es-
timada de US$ 200 millones anuales. La 
construcción de nuevas escuelas y el 
mejoramiento de las actuales, beneficia-
ría directamente a más de 10 millones 
de estudiantes y, de paso, estimularía al 
sector construcción con una inversión 
anual equivalente a 0,7% del PIB.

Para asegurarse de que nuestras es-
cuelas sean bien gerenciadas, podemos 
desarrollar un programa de formación 
gerencial y mejoramiento tecnológico 
para directivos de escuelas. Formar y 
dotar a 50 mil profesionales implica una 
inversión de US$ 100 millones anuales.

En Venezuela hay poco más de medio 
millón de docentes. Si se quiere hacer 
más atractiva la profesión y estimular su 
mejoramiento, se pueden crear diversos 
incentivos económicos relacionados a 
formación y productividad. Si estos es-
tímulos adicionales fueran, en promedio, 
de US$ 10 mil anuales por cada docen-
te, necesitaríamos US$ 5 mil millones 
anuales. Ser docente pasaría a ser una 
carrera bien remunerada, siempre y 
cuando se cultive la excelencia. 

En Venezuela hay unos 7 mil investi-
gadores con bajos sueldos y poco apoyo 
para su labor. Fuera del país se estima 
que hay el doble. Un programa más agre-
sivo de apoyo económico a científicos, 
que incluya esquemas que atraigan a los 
que están en el exterior, pudiera implicar, 
en promedio, un apoyo de US$ 50 mil 
anuales por profesional. Si se apoya a 15 
mil investigadores entre residentes en Ve-
nezuela y fuera del país, sería una inver-
sión de US$ 750 millones anuales, y solo 
este programa implicaría mejorar la in-
versión en Ciencia en 0,25% PIB anual. 

Ningún joven debería tener problemas 
económicos para educarse. Un sistema 
de créditos y becas podría beneficiar a 
6 millones de estudiantes cada año, y 
para ello se podría desarrollar un fondo 
de financiamiento y apoyo educativo 
con una inversión de US$ 2 mil millones 
anuales. Las becas serían para premiar 
a aquellos que tienen necesidad pero 
también son excelentes, mientras que la 
gran mayoría de los beneficiarios se 
comprometerían solidariamente a retor-
nar lo recibido, una vez que comiencen 
a tener ingresos propios. Todos juntos 
hacia el progreso.

En 2020 no debería quedar ni un solo 
estudiante que no cuente con equipos 
informáticos propios (al menos una ta-
bleta). Esto pudiera requerir una inversión 
de unos US$ 500 millones anuales.

Para asegurarnos de brindar una edu-
cación universal –abierta a todas las cul-
turas del mundo–, deberíamos estimular 
el intercambio estudiantil y docente. Co-
nocer otras culturas es fundamental pa-
ra valorar la propia y entender las me-
jores prácticas aplicadas en otros países. 
Movilizar medio millón de estudiantes 
por un trimestre a países de todo el 
mundo, podría requerir unos US$ mil 
500 millones anuales. Y si con el apoyo 
de otros países, lográramos que fuera 
un proceso recíproco, ¿se imaginan el 
tremendo impacto que esto tendría en 
la industria turística nacional?

Complementando el punto anterior, 
dotar nuestras escuelas con mil labora-
torios de idiomas cada año y promover 
el intercambio internacional de 10 mil 
docentes, podría representar una inver-
sión de US$ 250 millones anuales.

Si suman todo lo anterior, verán que 
alcanza con lo que se subsidia en com-
bustible y todavía pudiéramos disponer 
de casi US$ 1.000 millones anuales. En 
Venezuela podemos aspirar a algo mejor 
si decidimos, finalmente, madurar como 
ciudadanos, dejar de pedir que nos re-
partan una riqueza ficticia y nos pone-
mos de acuerdo en crear la verdadera.

En fin, dicen que soñar no cuesta na-
da y quizás algún día, hasta lleguemos 
a ser realmente ricos.

* Emprendedor y gerente de Estrategia de Empleate.com.

En Venezuela podemos 
aspirar a algo mejor si 
decidimos, finalmente, 
madurar como 
ciudadanos, dejar de 
pedir que nos repartan 
una riqueza ficticia y 
nos ponemos de 
acuerdo en crear la 
verdadera.
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El titanic y los jEsuitas
Un artículo de hace unos 

años, firmado por Umberto Eco, 
(tomado del diario La Nación, 
de Buenos Aires) habla de un 
asunto que no debería ser tan 
extraño: los complots y los je-
suitas. Habla el autor de En 
nombre de la rosa de esa ten-
dencia tan humana a pensar 
que siempre hay una compo-
nenda detrás de un gran enig-
ma que involucre un conflicto 
de Estado.   “Cada vez que vuel-
vo sobre el tema del síndrome 
del complot recibo cartas de 
personas desdeñosas que me 
recuerdan que los complots 
existen de verdad”, dice Eco. 
“Por cierto, cada golpe de Esta-
do, hasta el día anterior, era un 
complot; se complota para con-
trolar una empresa acumulando 
de a poco las acciones, o para 
poner una bomba en el subte. 
Complots hubo siempre, algu-
nos fallaron sin que nadie se 
diera cuenta, otros tuvieron éxi-
to, pero en general lo que los 
caracteriza es que siempre es-
tán limitados en cuanto a sus 
fines y su área de eficacia”. 

Eco, que es un filósofo uni-
versal, un escritor de ficción y, 
al mismo tiempo, un interesado 
en los fenómenos religiosos, ha-
bla sobre el involucramiento de 
la orden de los jesuitas en mu-
chos complots de índole histó-
rica. A Eco le fascinan los mitos 
que se crean ex profeso o por 
espontánea combustión de la 
plebe inclinada a los inventos 
que nutren las sobremesas a 
ambos lados del océano Atlán-

tico. El asunto de los jesuitas 
llega hasta el hundimiento del 
Titanic, hecho del cual, por 
cierto, acaban de cumplirse 
cien años.

Dice que los jesuitas del siglo 
XIX estuvieron entre los princi-
pales inspiradores de la teoría 
del complot judaico masónico, 
y era justo que les pagaran con 
su propia moneda los liberales, 
“los partidarios de Mazzino, los 
masones y anticlericales, preci-
samente con la teoría del com-
plot jesuita, popularizado (…) 
por las novelas de Eugène Sue, 
El judío errante y Los misterios 
del pueblo”. Y luego enumera 
las leyendas: “A vuelo de pájaro, 
los jesuitas intentaron siempre 
constituir un gobierno mundial, 
controlando tanto al Papa como 
a los monarcas europeos a tra-
vés de los famosos iluminados 
de Baviera (que los mismos je-
suitas crearon, y después de-
nunciaron como comunistas); 
buscaron hacer caer a los mo-
narcas que expulsaron a la com-
pañía de Jesús; fueron los jesui-
tas los que hicieron hundir al 
Titanic porque por ese inciden-
te pudieron fundar el Federal 
Reserve Bank con la mediación 
de los caballeros de Malta, que 
ellos controlaban, y no es ca-
sualidad que en el naufragio del 
Titanic murieran los tres judíos 
más ricos del mundo, Astor, Gu-
ggenheim y Straus, opuestos a 
la creación del banco”.

más dEl titanic
Por cierto que, a propósito 

de la acusación de complot en 
torno al Titanic, quizás a la le-
yenda contribuya el caso del 
jesuita que se salvó de chiripa 
del fatídico viaje. Con ocasión 
del centenario de la tragedia se 
publica un interesante libro de 
fotografías sobre la nave cuyo 
autor es el jesuita P. Frank 
Browne, quien se había embar-
cado en el puerto de Southamp-
ton, Inglaterra. Varios días más 
tarde recibió orden de su Pro-
vincial para que desembarcara 
en Cobh, en el condado de 
Cork, en Irlanda. Durante el 

tiempo que permaneció a bor-
do del Titanic, Browne hizo 
muchísimas fotografías. El pa-
saje hasta América se lo había 
pagado una pareja norteameri-
cana. El mandato de su superior 
de volver a Dublin le salvó la 
vida. Años más tarde, otro je-
suita encontró en el desván de 
una casa de la Compañía más 
de 40 mil negativos que habían 
pertenecido al ya difunto P. 
Browne. ¿Qué había entre aque-
llos negativos? Una valiosísima 
colección de fotografías y re-
cuerdos del último viaje del Ti-
tanic. Después del descubri-
miento de los negativos, en 
1977, se publicó un libro bajo 
el título “Álbum del Titanic por 
el P. Browne” (Father Browne’s 
Titanic Album). El número de 
fotografías era impresionante. 
Ahora, en ocasión del centena-
rio, muchas de las fotografías 
han sido digitalizadas, y se han 
añadido otras en una edición 
especial.
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n concreto, queremos mostrar lo que hicieron 
aquellos que participaron en las distintas activi-
dades organizadas por la Compañía de Jesús en 
Venezuela durante la Semana Mayor. Ojalá y 
sirva como una manera de mostrar una juventud 
emergente y comprometida que se entrega sin 
mezquindades a causas nobles, viviendo expe-
riencias significativas.

De acuerdo a estimaciones, esta Semana San-
ta 2012 se movilizaron alrededor de mil 500 jó-
venes por todo el país para participar en activi-
dades organizadas por la Compañía de Jesús. 
En efecto, jóvenes de la más diversa condición 
y procedencia se congregaron en campamentos, 
retiros y otras actividades socio-pastorales bajo 
la consigna de en todo amar y servir. Ahora bien, 
todo ello fue posible por el esfuerzo y capacidad 
de articulación de grupos y plataformas institu-
cionales extendidas en todo el territorio nacional 
tales como el Movimiento Juvenil Cristiano Hue-
llas, Fe y Alegría, La Pastoral Vocacional de los 
Jesuitas, El Voluntariado y Pastoral Universitaria 
(de universidades de inspiración ignaciana como 
la UCAB, la UCAT y los IUJOs), las parroquias 
de la Compañía de Jesús en Venezuela (ubicadas 
en lugares pobres y fronterizos), así como otras 
obras socio-educativas (H.V.D y colegios de la 
Compañía, entre otros) que contribuyeron a mo-
tivar, enviar, recibir y acompañar a todos estos 
jóvenes. 

Quizá estas plataformas y actividades puedan 
visualizarse mejor si hablamos de lo concreto, 

procurando mostrar un panorama de la movili-
zación. En efecto, si habláramos de las activida-
des que todos los jóvenes realizaron durante la 
Semana Santa podríamos referirnos principal-
mente a tres: 

Los retiros espirituales: ejercicios de oración 
e interiorización al estilo ignaciano donde los 
jóvenes se revisan y se preguntan por el sentido 
de Dios en sus vidas. En esta experiencia este 
año participaron más de 430 jóvenes. 

Los Campamentos Misión: actividades donde 
un grupo de jóvenes acompañan a una comu-
nidad específica durante la Semana Santa, visi-
tando hogares, compartiendo la fe y realizando 
actividades formativas y recreativas con los ni-
ños, jóvenes y adultos del lugar, además de vivir 
una dinámica formativa interna, basada en la 
convivencia con otros, la reflexión y el trabajo 
en equipo. En esta actividad estuvieron involu-
crados más de 650 jóvenes.

Otras actividades litúrgicas tales como vigilias, 
viacrucis, caminatas, charlas y trabajo con las 
comunidades enmarcadas en el sentido y viven-
cia de los días de Semana Santa. En estas múl-
tiples actividades estuvieron involucrados más 
de 970 niños y adolescentes.

Un balance de todas las actividades realizadas 
esta Semana Santa: a) la pregunta por el sentido 
de la vida y la vocación personal fue una cons-
tante; b) muchos jóvenes aprovecharon este tiem-
po para encontrarse con Dios y sentirse útiles 
sirviendo a muchas comunidades a lo largo y 
ancho del país; c) muchas obras de la Compañía 
de Jesús en Venezuela realizaron un gran esfuer-
zo por convertir sus escuelas e instalaciones en 
lugares para recibir a misioneros y llegar a las 
comunidades de una manera más personal, lle-
vando un mensaje de solidaridad y abriendo sus 
puertas para que sus miembros y huéspedes le 
sacaran el jugo a un tiempo espiritual tan im-
portante; d) por su parte, las parroquias y co-
munidades cristianas buscaron nuevas maneras 
de tener un mayor impacto y cobertura pastoral. 

* Miembro del Consejo de Redacción de SIC.

Una Semana Santa muy bien aprovechada

Jóvenes misioneros en todo el país
Jhozman Camacho, s.j. *

Hay jóvenes que invierten su tiempo libre en actividades 

organizadas por la Iglesia católica a lo largo y ancho del 

país. El presente artículo pretende recoger algunos 

datos y mostrar experiencias
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CORTESíA DE ARTE Y CULTURA UCAT

ace cuatro años la Universidad Católica del Tá-
chira decidió revisar su trabajo y sus aportes al 
desarrollo artístico y cultural del estado. En el 
proceso de reflexión iniciado se encontró una 
no correspondencia entre los discursos sobre los 
beneficios de las actividades artísticas y cultura-
les en el desarrollo de las comunidades, de la 
sociedad y del país, y las políticas culturales im-
plementadas por los gobiernos locales y las ins-
tituciones del Estado encargadas de la promoción 
del quehacer cultural. Diferentes explicaciones 
surgían de los actores involucrados: factores po-
líticos, financieros y la incompetencia e incapa-
cidad de los responsables del diseño de políticas 
culturales locales. No se encontró consenso; ca-
da actor estaba aferrado a sus posiciones. 

Lo cierto es que el sector cultural parecía es-
tar en un descontento permanente y en resisten-
cia a entrar en diálogo con los responsables lo-
cales. Al mismo tiempo, el público demandaba 
más espacios para hacerse con nuevos imagina-
rios, para la recreación y la distracción, para 
nutrirse con nuevas propuestas; espacios que 
eran y continúan siendo atendidos por empresas 
de la industria del espectáculo, entendidas en 
ocasiones desde el negocio y la rentabilidad 
económica, y que compiten de manera muy 
fuerte en la realización, producción y distribu-
ción de sus productos con propuestas más al-
ternativas y experimentales, comunitarias, uni-
versitarias y aficionadas, que surgían también en 
el Estado.

El resultado de estas reflexiones llevó a la 
UCAT a optar por dos grandes líneas de trabajo: 
arte y ciudad, y arte y desarrollo social; surgien-
do de ellas varios programas entre los que nos 
interesa destacar Conéctate y convive: fusión de 
artistas y creadores del estado Táchira.

La necesidad a la que respondíamos era crear 
espacios para la difusión del trabajo artístico lle-
vado adelante en el Estado. Se planteó crear un 
espacio cultural alternativo donde la ciudad pu-
diese disfrutar de una programación que contri-
buyese a la humanización, el respeto a la diver-
sidad y la convivencia; una vitrina cultural, lo 

La Universidad Católica del Táchira ha comenzado  

un interesante proceso que hace de la cultura y sus 

relaciones una especie de campo propicio para la paz  

y el intercambio. Para la comunidad ucatense generar 

nuevos procesos en el Táchira ha significado la 

renovación de su misión y compromiso con la región  

y el país

La UCAT en busca de un nuevo modelo de gestión cultural universitaria 

conéctate y convive con la frontera
Dizzi Perales, s.j. *
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suficientemente amplia, para promover la crea-
ción, la investigación y la producción artística 
que permitiera el encuentro de los artistas y crea-
dores con el público, y la generación de sinergias. 

Esta iniciativa permitió el trabajo en equipo 
entre diferentes actores del Táchira y ha gene-
rado los procesos de diálogo que considerába-
mos necesarios, al tiempo que colocaba a la 
UCAT en la coordinación de un trabajo de ges-
tión cultural novedoso para el Estado, realizado 
en conjunto con las instituciones públicas, los 
artistas, y la empresa privada, con el reto de su-
perar la polarización política existente y apostar 
por la inclusión y la diversidad. Un trabajo entre 
todos, sin fines propagandísticos de ningún tipo.

conéctatE y convivE
Estos procesos se llevaron adelante pues es-

tamos convencidos que la participación en acti-
vidades artísticas y culturales genera un impac-
to social por demás necesario, aporta al desa-
rrollo personal, la educación, las relaciones so-
ciales entre personas y grupos, el encuentro y 
diálogo intercultural e intergeneracional. Consi-
deramos que era necesario, como artistas, tra-
bajar en la construcción de la ciudad desde la 
capacidad de organizarnos, de participar, de 
comprometernos con procesos democráticos y 
de apoyar iniciativas comunitarias. Trabajamos 
pues en una propuesta que permitiera al públi-
co asistente estimular la imaginación, la re-
flexión, y que procurara la salud y el bienestar. 

Por estas razones, entre otras, la tercera edi-
ción de esta gran movilización artística que re-
presenta el Conéctate y convive se dedicó al te-
ma de la frontera, al tiempo que asumíamos uno 
de los temas estratégicos del Plan Institucional 
de Desarrollo de la UCAT, en el que se señala: 
“Consolidar la conciencia y tarea de Universidad 

de Frontera, a partir de concebirla como zona 
de encuentro humano, más que como límite te-
rritorial, en la que se pro-mueve una cultura de 
paz y convivencia”1. En tal sentido la Universidad 
se ha planteado, en palabras del rector P. Artu-
ro Sosa, s.j. “Propiciar plataformas que permitan 
profundizar la riqueza de las relaciones históri-
cas y culturales fronterizas, en las que pueden 
estar los cimientos de una integración humana, 
social y política sólidamente fundada”2. Consi-
deramos que atendiendo al tema de la frontera 
contribuimos como artistas “al fortalecimiento 
de un sujeto social con identidad fronteriza que 
trascienda las fronteras geográficas y se haga 
portador de la cultura de paz necesaria para 
erradicar la violencia como mecanismo de reso-
lución de conflictos en la familia, en la vida so-
cial y en las decisiones políticas”3. 

Conéctate y convive con la frontera asumió 
nueve líneas temáticas para la creación en la que 
los artistas podían inscribir sus propuestas: fron-
tera y movilidad, la frontera y su gente, tránsitos 
fronterizos, la frontera como zona de conflicto, 
narrativas fronterizas, frontera-defensa-militaris-
mo, riesgos ecológicos en la frontera, desplaza-
miento y refugio, e identidades fronterizas.

Cerrado el proceso de inscripción habíamos 
recibido 157 propuestas provenientes de los di-
ferentes municipios del estado Táchira. Por ra-
zones de tipo económico este festival se redujo 
a tres días de programación; en años anteriores 
se habían realizado seis días, que incluían un 
día para espectáculos realizados por niños ar-
tistas. Este año no pudo concretarse.

Para la UCAT y para los participantes era im-
portante asumir este tema, pues creemos que el 
aporte de los artistas en el tejido social es tan 
importante y valioso como el de otros actores 
sociales. 

El artista muchas veces se erige en guardián 
de lo humano, de lo valioso de la existencia que 
recibe y comparte; en centinela que anuncia lo 
que pone en peligro y en riesgo la existencia 
misma. Al contar sus historias, al crear sus rela-
tos, genera el sentido de la comunidad tan ne-
cesario para la vida y la convivencia. El artista 
no solo ve lo dado sino que, a través de la con-
templación y de su creación, puede ver más allá 
con el ojo de la imaginación, proyectándonos al 
encuentro con lo que aún no existe y es futuro 
añorado y utópico. Con su obra puede así ins-
cribir un nuevo mundo.

Este proceso ha permitido a la Coordinación 
de Arte y Cultura de la UCAT mantener relacio-
nes con 176 agrupaciones y colectivos artísticos 
del estado Táchira. En Conéctate y convive han 
participado, hasta la fecha, 2 mil 587 artistas ni-
ños y jóvenes, de los cuales solo mil han parti-
cipado en dos o más ediciones, el público asis-
tente ha podido disfrutar de diferentes manifes-
taciones artísticas. CORTESíA DE ARTE Y CULTURA UCAT
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Este festival va impulsando la profesionaliza-
ción de la práctica cultural amateur que brota 
en los distintos lugares del estado, además que 
va permitiendo a los artistas realizar reflexiones 
continuas sobre cómo la realización de activida-
des artísticas y culturales contribuye con la erra-
dicación de la pobreza, en cuanto permite su-
perar las dificultades de participación en la vida 
pública, la eliminación de exclusiones sociales, 
y el abordaje de problemáticas sociales.

obsErvatorio cultural
Si bien es cierto que las instituciones públicas 

del estado Táchira no cuentan con una data ac-
tualizada que revele con suficiencia la diversidad 
y número de agrupaciones artísticas con las que 
cuenta el Estado, con Conéctate y convive se han 
colocado los cimientos para la creación de un 
observatorio cultural. Aún queda mucho por 
delante, las actividades realizadas por el Minis-
terio del Poder Popular para la Cultura atienden 
gran cantidad de actores comunitarios y el ente 
trabaja de la mano con un número significativo 
de agrupaciones en los diferentes municipios; lo 
mismo podría decirse de las personas que tie-
nen cabida en los planes de las diferentes alcal-
días. ¿No nos hablan estos números del potencial 
del estado y de lo aprovechable que sería el diá-
logo y la sinergia entre todos estos actores? 

Aún tenemos un reto por delante: la difícil 
tarea de tejer y diseñar entre todos las políticas 
de desarrollo cultural local, proceso que requie-
re de la participación de iniciativas de carácter 
público y privado y que demanda el encuentro 
y el diálogo, pues esta tarea involucra a diferen-
tes actores en un radio de acción diverso y am-
plio, con recursos y responsabilidad diferentes.

En la cotidianidad los actores toman decisio-
nes e invierten recursos justificándose en la aten-

ción a los grupos humanos con quienes trabajan, 
la visión de arte y desarrollo cultural que sos-
tienen, hasta en sus intereses más personales, 
sin abrir espacios para una discusión fructífera. 

Con Conéctate y convive se empieza a abrir 
un diálogo entre los artistas y creadores del es-
tado, y con las diferentes instituciones públicas, 
así como con otras universidades. Si prosigue, 
probablemente genere políticas de desarrollo 
cultural necesarias para el Táchira; proceso que 
visualizamos a largo plazo, con la esperanza de 
que ya empezó a construirse.

Para la comunidad ucatense generar estos pro-
cesos en el Táchira ha significado no solo la re-
novación de su misión y compromiso con la 
región y el país, sino además entrar en diálogo 
con otros actores generadores de opinión públi-
ca, con la comunidad de artistas y el público 
asistente; poner a la disposición sus recursos e 
instalaciones para procurar actividades que, sin 
duda alguna, enriquecen y complementan la 
actividad llevada adelante en las aulas en pro de 
la capacitación, a través de una experiencia con-
creta de lo humano, expresado en el arte, que 
posibilita compartir visiones del hombre y de la 
sociedad en el respeto más profundo a la diver-
sidad y pluralidad de propuestas que apuntan 
no solo al intelecto sino a la sensibilidad. Con 
alegría celebramos que el trabajo de la Coordi-
nación de Arte y Cultura va siendo acompañado 
por otras dependencias y unidades administra-
tivas, profesores, estudiantes y personal obrero. 
Este trabajo en equipo, ad intra y ad extra, es-
ta definición de líneas de trabajo que brotan del 
Plan Institucional de Desarrollo, se va convir-
tiendo en una escuela de aprendizaje para todos 
los involucrados, y en una apuesta por el país 
que todos estamos llamados a construir.

* Profesor en la UCAT.
 

notas

1 UCAT (2011) Informe de Gestión 2010-2011. P. 90.

2  SOSA, Arturo (2011): Proyecto frontera: presencia apostólica de las provincias de 

Venezuela y Colombia en la frontera común (Papel de Trabajo) p. 2.

3  Idem.
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La Iglesia católica, interlocutora nacional

Balance de la visita del papa a cuba
Roberto Veiga y Lenier González*

La recién concluida visita del papa Benedicto XVI a 

Cuba ha sido muy bien acogida por los católicos 

cubanos, por fieles de otras religiones, por personas 

que no profesan ninguna fe religiosa y por las 

autoridades cubanas

 SVEN CREUTzMANN / GETTY IMAGES

Resulta imposible proponerse entender las claves 
de la visita papal a Cuba tratando de establecer 
una ruptura con las líneas estratégicas esbozadas 
por el papa Juan Pablo II en 1998. Esta última 
visita ratificó el proyecto dejado a la Iglesia cu-
bana por su predecesor y, teniendo en cuenta las 
circunstancias actuales, reiteró cuánto nos queda 
por hacer para alcanzar un país mejor.

En tal sentido promovió los temas centrales 
en la agenda de la Iglesia: la verdad y la vida, 
el matrimonio y la familia, la libertad y la justi-
cia, el diálogo y la inclusión social, el perdón y 
la reconciliación.

Sin embargo, el papa Benedicto XVI compren-
de que será difícil lograr los desafíos anteriores 
sin potenciar la ética, la espiritualidad y la vir-
tud. Para el pontífice estos son elementos indis-
pensables en el empeño de lograr un acerca-
miento entre actores sociales diversos, abdicar 
del odio, desterrar la tentación de encerrarnos 
en nuestras verdades e imponerlas a los demás, 
así como asegurar un compromiso con nuestra 
realidad histórica concreta.

En este contexto, presenta al padre Félix Va-
rela, uno de los más importantes fundadores de 
la nación, como el paradigma para asumir ese 
camino de transformación personal y social. La 
vida y el pensamiento de este sacerdote cubano 
sintetizan la esencia de una propuesta naciona-
lista para Cuba: donde habrá nación en la me-
dida que desempeñemos el patriotismo, habrá 
patriotismo en la medida que ejerzamos la vir-
tud, y habrá virtud en la medida que crezcamos 
en espiritualidad. Es por ello que Benedicto XVI 
asegura que resulta esencial la libertad religiosa.

El Papa reconoce que en Cuba se han dado 
pasos para que las iglesias puedan llevar a cabo 
su misión de expresar pública y abiertamente su 
fe. Sin embargo, animó a las autoridades para 
reforzar lo alcanzado y avanzar hacia metas más 
ambiciosas. En este sentido propone una mayor 
presencia de las instituciones religiosas en todos 
los ámbitos, con un especial hincapié en el tema 
de la educación.
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Los ejes temáticos esbozados constituyen, sin 
dudas, el núcleo teológico, pastoral y político de 
su propuesta a todos los cubanos. La misma re-
sulta un desafío para la Iglesia en Cuba, pues le 
exige una metodología de relación y acompaña-
miento a una sociedad sumamente diversa. En 
esta van cobrando consistencia movimientos que 
defienden agendas relacionadas con temas reli-
giosos, ambientales, raciales, migratorios, de 
orientación sexual, de género y políticos, ade-
más de otros que pudieran estar articulándose 
en la sociedad cubana, así como una cantidad 
significativa de cubanos sumidos en la inmedia-
tez y la desesperanza.

La visita del papa Benedicto XVI impacta so-
bre múltiples sectores nacionales, incluyendo su 
emigración. Su mensaje se dirige a la nación, es 
decir, a los cubanos de la Isla y de la Diáspora. 
Sin embargo, esta propuesta puede encontrar 
resistencia en determinados grupos de todos los 
sectores, pues algunos de estos fundamentan su 
quehacer nacional desde una perspectiva que 
reproduce lógicas de rechazo y hasta de aniqui-
lamiento de quienes piensan diferente.

En tal sentido, podemos encontrar emigrados 
que no quieren relacionarse con su patria y gru-
pos políticos, de una y otra parte del espectro, 
que no aceptan el diálogo y el consenso como 
metodología para construir el país, y ven en la 
labor reconciliadora de la Iglesia un acto de 
apostasía. También podemos encontrar a otros 
actores situados en la sociedad civil que recelan 
de la influencia social del cristianismo. Este úl-
timo asunto constituye también un desafío para 
el presidente Raúl Castro, pues un sector del PCC 
posee reticencias al despliegue de un pluralismo 
que sobrepase las coordenadas del marxismo-
leninismo.

No obstante, es un hecho factual que –como 
señalara el cardenal Jaime Ortega– se han ex-
presado las ansias de religiosidad del pueblo 
cubano. Por otro lado, también resulta evidente 
que la Iglesia católica se ha colocado como una 
importante interlocutora nacional, se profundiza 
el ejercicio de los derechos humanos en el área 

de la libertad religiosa, se plantea la cuestión de 
la emigración como un tema central, y se reco-
noce la carencia de legitimidad de las políticas 
agresivas de las administraciones estadouniden-
ses contra Cuba. En estos temas, al parecer, exis-
te bastante coincidencia entre los anhelos de la 
Iglesia católica y del Estado.

Quizás donde no se expresó mucha coinci-
dencia fue en el tema de los derroteros inme-
diatos que debe seguir el país para concretar un 
modelo sociopolítico que garantice una más am-
plia participación de todo el espectro político 
nacional, acorde con los principios esbozados 
por el Papa y por el Episcopado cubano, en la 
figura de monseñor Dionisio García, presidente 
de la Conferencia de Obispos Católicos. El mi-
nistro de relaciones exteriores, Bruno Rodríguez, 
expresó durante la conferencia de prensa ofre-
cida antes de la llegada del Santo Padre que es-
tán actualizando el modelo cubano y por tanto 
abiertos a escuchar proposiciones amigas, pero 
el vicepresidente del gobierno, Marino Murillo, 
declaró, ya iniciada la visita, que no tendría lu-
gar una actualización política, sino solo econó-
mica. A pesar de esta divergencia existe un buen 
clima de diálogo que, de seguro, podría garan-
tizar, en un futuro, la inclusión de este tema en 
la agenda de debate bilateral.

* Editores del portal cubano Espacio Laical (http://espaciolaical.org/).

 SPENCER PLATT / GETTY IMAGES  SPENCER PLATT / GETTY IMAGES
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n un mundo de fetiches que exigen sacrificios 
la adoración es una actitud liberadora, pero ca-
si desconocida. Intentaremos darla a conocer 
brevemente.

Quien adora realmente a Dios respeta a todos 
porque alcanzó la libertad. Es claro que la ado-
ración es una actitud básica del ser humano an-
te Dios en toda la tradición judeocristiana. Más 
aún, es una actitud cuyo único destinatario es 
Dios. Amar, obedecer, agradecer, incluso tener 
fe y esperar, son actitudes que expresan nuestra 
relación con Dios como correspondencia ade-
cuada a lo que es él en sí y para con nosotros; 
por eso, entendidas de modo absoluto única-
mente convienen a nuestra relación con él. Sin 
embargo, no sólo pueden mantenerse también 
con otras personas sino que la relación con Dios 
pide que así se haga. No se puede amar solo a 
Dios. Es un mentiroso quien dice que ama a 

La adoración es una actitud arrinconada por el 

servilismo y el individualismo. Hoy, unos no saben qué 

es eso de adorar y otros no quieren hacerlo porque 

están hartos de agachar la cabeza

Dios no acepta de ningún modo el servilismo

La adoración, actitud arrinconada 
Pedro Trigo, s.j.*
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ama a Dios tiene que amar también a los que 
han nacido de su amor. Sin embargo, si adora-
mos a Dios, él exige que solo lo adoremos a él. 
Es el tema de la idolatría, que atraviesa toda la 
Biblia como una de sus columnas vertebrales 
(Ex 20,2-6; Mt 4,10; Lc 16,13).

La adoración expresa básicamente el recono-
cimiento de lo que es Dios respecto de lo que 
somos nosotros, y equivale por eso a situarnos 
desde nuestra verdad ante la verdad de Dios. Al 
ponerse ante su realidad aflora el desnivel ab-
soluto, pero también la participación en él y la 
pertenencia a él. De ahí brota el espanto y el 
anonadamiento ante su presencia, que él recu-
bre con su misericordia. Así aparece en todas la 
teofanías de la Biblia. 

Uno puede estar ante él adorándolo porque es 
él el que lo admite a uno en su presencia. La 
adoración es una relación totalmente asimétrica; 
pero de ese modo los actores se complementan. 
Lo propio del ser humano es el reconocimiento 
de no ser nadie ante Dios, de no merecer estar 
ante él, aunque necesite y desee comparecer an-
te su presencia. Lo propio de Dios es acoger gra-
tuitamente al ser humano sin humillarlo sino, por 
el contrario, enalteciéndolo. Y el ser humano sa-
be ante quién está y por eso, está con confianza, 
pasando por encima de su absoluta inadecuación. 
Y Dios sabe quién es el ser humano y por eso lo 
arropa con su amor que enaltece. El respeto y la 
humildad son así las actitudes del que adora; pe-
ro también la confianza de fondo. Si falta uno de 
los dos armónicos, es señal de que el ser huma-
no no se ha hecho cargo de ante quién está.

Desde la perspectiva cristiana, la adoración 
es el reconocimiento del amor de Dios o de 
Dios-Amor, que nos funda, el reconocimiento 
agradecido y sobrecogido de que lo que nos 
funda, posibilita e impele sea amor, amor infi-
nito, amor personal. Por eso, si solo el amor es 
digno de fe, también solo él es digno de adora-
ción1. Así pues, la adoración es la respuesta ade-
cuada del que profesa esa fe. Una respuesta que 
personaliza a quien la da y que lo libera para 
que resista a la tentación de adorar a la riqueza 
y al poder, que, junto con el placer2, son los ído-
los, o, peor, los fetiches a quienes sus adorado-
res inmolan como víctimas a la mayoría de la 
humanidad. La capacidad de no idolatrar es la 
gracia de la adoración.

Hablamos del reconocimiento agradecido. La 
admiración adviene cuando se percibe que “los 
cielos y la tierra están llenos de su gloria” (Is 
6,5), es decir, que lo que tienen los seres de rea-
les les cae grande y por eso se les sobra respec-
to de lo que tienen de específico, digamos de 
su esencia3. Así pues, para el que sabe mirarlos, 
los seres no solo hablan de sí mismos sino de 
la realidad que, en verdad, reluce en ellos. Es lo 
que recoge el Cántico espiritual de san Juan de 
la Cruz: “Mil gracias derramando/ pasó por es-
tos sotos con presura/ y yéndolos mirando/ con 
sola su figura/vestidos los dejó de su hermosu-
ra”. No es, como se ve, solamente la admiración 
de que haya ente en vez de nada, sino de que 
esa realidad sea dada, sea gratuita y, en ese sen-
tido, tenga gracia, porque es fruto de un amor 
personalizado, constante y puro.

No es posible negar que existan realidades 
que provocan admiración. Gracias a Dios, hay 
mucho que admirar. ¿Pero es posible adorar tam-
bién en tantas realidades destrozadas por noso-
tros los seres humanos? Sí es posible, porque el 
destrozo no las define completamente: siempre 
quedan en ellas rastros de ese amor primordial 
que sigue fundándolas e impeliéndolas, que es 
mayor que toda violación y maltrato. Con ojos 
limpios siempre se puede llegar a ver que “don-
de abunda el pecado sobreabunda la gracia” (Rm 
5,20). Por eso, sobre todo en ellas, se puede 
adorar y hay que adorar. Despreciarlas o pasar 
de espaldas para no verlas y no ser afectados 
por ellas o tenerlas meramente lástima, no es la 
actitud adecuada, la que hace justicia a la reali-
dad. Hay que verlas con respeto y solo desde él 
se podrá adorar en ellas.

El sobrecogimiento adviene, este caso lo ex-
presa patéticamente, no solo de la desproporción 
absoluta entre nuestro pobre amor y el infinito 
del nuestro Creador, sino, más todavía, de la 
comparación entre el abismo de nuestro pecado 
que destroza la creación, que la degrada y que 
nos deshumaniza a nosotros mismos, y ese amor 
constante que nunca se rinde, que solo quiere 
y sabe vencer al mal a fuerza de bien.

En unos momentos o períodos de la vida pre-
domina una u otra actitud y también unos acon-
tecimientos son más proclives a desencadenar 
una emoción u otra, pero en alguna medida tie-
nen que estar ambas presentas, si la actitud an-
te Dios es genuina. 
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ExprEsión simbólica dE la adoración
Desde lo dicho queda claro que la adoración 

es actitud y acto. Ante todo actitud. Quien cami-
na humilde, agradecida y responsablemente ante 
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sabe 
que está siempre en tierra sagrada o, mejor, que 
nunca está solo, no solamente porque camine 
con él sino porque sabe que su amor en él es lo 
más valioso y real de él y no solo de él sino de 
todo lo bueno que ve y con lo que entra en con-
tacto. Una persona así siempre vive relativizada, 
no solo en el sentido de que capta intuitivamen-
te que no es absoluto sino, sobre todo, en el de 
que se sabe y se vive constitutivamente referido 
a Dios. Es una actitud recogida, agradecida, tré-
mula, fuente a la vez de paz y de respeto.

Como los seres humanos somos animales sim-
bólicos, esta actitud se expresa no solo en con-
ductas sino también en actos expresivos. El más 
tradicional, que caracteriza sobre todo al islam, 
es prosternarse de rodillas, incluso inclinarse 
arrodillado hasta tocar el suelo con la frente. 
Claro que esta postura puede degenerar en ri-
tualismo vacío o sumisión servil, que pueden 
compaginarse con un corazón lejos del Señor y 
de su voluntad. Es algo que reprochan constan-
temente los profetas a quienes inclinan la cerviz 
pero tienen el corazón incircunciso. El problema 
en esos casos es que el cuerpo ha pasado de 
símbolo a velo que encubre el espíritu; no se 
critica la posición corporal sino su vaciamiento.

Pero cuando el acto de adoración se practica 
en este sentido simbólico, que recoge no solo el 
gesto sino la intención profunda, tenemos que 
decir que es el mayor aporte del islam a la hu-
manidad. Al verlos así nos recuerdan, y muy 
particularmente a los cristianos, que el ser hu-
mano solo alcanza toda su estatura cuando cae 
libremente de rodillas ante su Dios. Cuando se 
arrodilla sin que le quede nada por dentro, sin 
sentir por eso la más mínima humillación sino 
al contrario como acto de realización plena, co-
mo refrendo y actualización de lo más genuino 
de su ser.

Es obvio que, como nos pasó a los cristianos 
en la época de cristiandad, una parte conside-
rable de esa convergencia social que existe en 
el islam en torno a la adoración se debe a pre-
sión social o, más suavemente, a costumbre an-
cestral; pero no podemos desconocer que no 
pocos, a través de ese gesto, adoran realmente 
a Dios en el sentido que hemos expresado.

la dificultad actual dE adorar
Recordábamos que la adoración se ha expre-

sado corporalmente de modo simbólico postrán-
dose ente Dios. A partir de los años sesenta, 
coincidiendo con el Concilio, pero también con 
un cambio muy profundo en el imaginario oc-
cidental, la postura corporal ante Dios ha ido 
variando de modo consistente. No solo no se 
acostumbra a postrarse ante él sino que también 
la genuflexión está cayendo en desuso.

 Se podría aventurar una relación entre este 
cambio y el proceso acelerado de despatriarca-
lización en el occidente desarrollado. Tradicio-
nalmente la actitud ante el padre era el respeto 
y la obediencia, teñidos de amor filial; en nues-
tros días todo queda en una cierta confianza y 
cariño con una etapa provisional de relativa obe-
diencia. ¿No se observa un corrimiento paralelo 
en las relaciones con Dios? Si hoy no se entien-
de lo que significa “honrar padre y madre”, tam-
poco parecería que tuviera mucho sentido hon-
rar a Dios o buscar su gloria. Insisto en que el 
problema no es que no se quiera honrar a Dios 
o buscar su gloria sino que no se sabe bien qué 
puedan significar esos conceptos y por eso se 
busca decir lo mismo con otras palabras. 

Aunque también puede suceder que entenda-
mos y vivamos la religión como mera proyección 
de los valores culturales y por eso, al variar és-
tos, cambia el modo de vivir la religión. Segu-
ramente han pasado ambas cosas. Por eso se 
impone el deslinde.

Eso mismo podemos anotar respecto de la 
adoración. ¿Es posible concebir y practicar hoy 
la adoración a Dios? Quienes se relacionan con 
Dios ¿se relacionan con él adorándolo? ¿Qué 
significa en concreto adorar para el que dice que 
lo hace y para el que dice que no? Si nosotros 
decimos que adoramos a Dios ¿cómo expresa-
mos esa actitud? 

 VOCACIONES JESUITAS, ESPAñA
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mera reacción ante la teofanía. Esto es así por-
que para el cristiano el misterio divino tiene un 
nombre: es el Padre de nuestro Señor Jesucristo 
y en él nuestro Padre. Por eso la primera reac-
ción es la confianza absoluta. Pero ese Padre, 
tanto para Jesús como para nosotros, es Dios. 
La confianza no es a un ser previsible, que está 
en nuestro mundo y es como nosotros. Es a un 
abismo insondable. Es abismo de amor que se 
entrega, pero no deja de ser abismo y por eso 
sin rostro y absolutamente libre. Si esta dimen-
sión se nos escapa, es que no nos estamos ha-
ciendo cargo de la realidad de Dios, de su mis-
terio. Lo estamos trivializando, en vez de situar-
nos nosotros en ese ámbito que nos excede 
absolutamente y que es el único horizonte ade-
cuado para hacernos cargo de nuestra realidad 
y de la realidad entera.

Tenemos que preguntarnos si la ausencia de 
ese gesto entre los cristianos de hoy y la dificul-
tad de poner otros equivalentes, no expresa la 
ausencia real en nuestra cultura de esta dimen-
sión fundante, incluso la ausencia entre los que 
nos profesamos genuinamente cristianos. Ser 
cristiano no puede reducirse a pensar bien y 
obrar bien, como creían los ilustrados. La ado-
ración es una actitud más elemental y por eso 
más definitoria, incluso una actitud escatológica. 
¿No tenemos que reconocer una dificultad de 
situarnos ante el Señor? No basta con amar a 
Dios en todo; es imprescindible amarlo sobre 
todo. Si esto no se da ¿se dará aquello o nuestra 
vida, pretendidamente cristiana, se reducirá a 
una mera declaración de principios?

Para tratar de hacer luz, vamos a fijarnos en 
la tercera tentación. Jesús no se inclina ante 
quien ofrece el poder y la gloria porque solo 
adora a Dios. ¿Significa que hay que tener con 
Dios los mismos gestos de sumisión que se tie-
nen con los poderosos, aunque ejercitados al 
máximo? Como constatación empírica habría 
que reconocer que así se ha hecho y enseñado 
sistemáticamente en la cristiandad: los ceremo-
niales de la Iglesia se han parecido demasiado 
a los de las cortes de los reyes y a los de los 
demás aparatos de poder. Pero, si se pregunta 
por el deber ser, la respuesta es que de ningún 
modo. Hacer eso equivaldría a concebir a Dios 
como el Dios de los dioses y el Señor de los se-
ñores: el ídolo mayor. Si Jesús asienta que solo 

hay que adorar a Dios, significa que quien lo 
adore no tiene que someterse a nadie, que no 
puede aceptar canjear su dignidad para obtener 
beneficios. Hay que tener respeto a todos: a na-
die se le puede despreciar y ante nadie hay que 
ser servil. 

¿Y respecto de Dios? Dios no acepta de nin-
gún modo el servilismo. Ante Dios, respeto su-
mo, dentro de la suma confianza, más aún, co-
mo expresión de que la confianza es al amor 
absoluto, que es absolutamente libre, a la fuen-
te sin fondo de todo lo que existe, al amor ab-
solutamente creador, fuerte y dúctil, inaccesible 
y entregado, indisponible y amigo de la vida.

* Miembro del Consejo de redacción de SIC.

notas

1  Léon-Dufour, Vocabulario de Teología Bíblica. Herder 1967,45-47 [insiste dema-

siado en la admiración-sobrecogimiento, aunque luego tematiza el amor]. Balz/

Schneider, DENT,II. Sígueme 29-34;1199-1203

2  Puebla 405,491,493-502.

3  Ese es el sentido que le vemos a la distinción real que hay, según santo Tomás, en 

las criaturas entre la esencia y la existencia, distinción o aplicable a Dios.
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AL en la vida del investigador pro-
fesional. Para Jorge Villegas, ser 
investigador se convirtió, más 
que en un trabajo, en una op-
ción de vida.

Del IVIC pasa al Instituto de 
Estudios Avanzados (IDEA) co-
mo responsable de un progra-
ma, pionero en Venezuela, que 
fundó junto con un equipo de 
jóvenes investigadores por el 
año 1984: Programa de errores 
innatos del metabolismo, rela-
cionado con las enfermedades 
congénitas en los niños. Desde 
allí comenzó todo un trabajo 
intenso en investigaciones sen-
sibilizando no solo a las madres 
de los recién nacidos sino tam-
bién a las autoridades para que 
este programa fuese asumido 
como una política pública de 
salud. Trastornos del metabolis-
mo pueden evitarse mediante 
este programa.

La sensibilidad social y la for-
mación humanista del doctor 
Villegas lo lleva a mirar más allá 
del laboratorio y a preguntarse 
sobre quiénes son los hombres 
y mujeres que facilitan el traba-
jo de los investigadores del 
IVIC. Para Villegas, no son solo 
obreros como los tenía clasifi-
cados el Ministerio de Sanidad 
para la época; son personajes 
del pueblo llenos de sabiduría, 
valores, que desde su humilde 
condición aportan su conoci-
miento práctico también a la 
investigación. Ocho personajes, 
de 16 que conforman la serie y 
que nos muestran los valores: 
familia, trabajo, vida.

Después de su jubilación Jor-
ge Villegas se dedicó a la escul-
tura y desde allí también sigue 
investigando el alma humana.

* Investigadora y profesora de la 
Universidad Católica Andrés Bello.

Libros

Historias  
de vida
Inocencia Orellana* 

L

Título: En búsqueda del propio camino
Autor: Jorge Villegas
Ediciones: El pueblo
Caracas, 2012
 

a historia de vida de Jorge Vi-
llegas es el relato de su forma-
ción profesional como médico 
en una universidad intervenida, 
en un contexto histórico arduo 
y difícil como fue el período de 
la dictadura de Pérez Jiménez. 
Narra el mundo del investigador 
desde los inicios del Instituto 
de Investigaciones Científicas 
Neurológicas, creado durante el 
período de Pérez Jiménez, y 
después de 1958 con la funda-
ción del Instituto de Investiga-
ciones Científicas (IVIC) en 
donde transcurrió todo su pro-
ceso formativo. 

Posteriormente siguió estu-
dios en el exterior, su sed de 
conocimientos lo llevan a que-
rer sentarse de nuevo en las au-
las de una universidad ameri-
cana, donde fue a trabajar, ini-
ciándose exitosamente después 
de recibir el mandato del coor-
dinador de investigación de esa 
universidad: “Usted es un inves-
tigador, póngase a investigar”. 
Lo hizo con tanto ahínco y de-
dicación que el reconocimiento 
no se hizo esperar: le hicieron 
ofertas tentadoras de los centros 
de investigación que rechazó 
para regresar y optar por traba-
jar en su país natal.

En este contexto Villegas nos 
cuenta sobre su participación 
en investigaciones tanto a nivel 
nacional como internacional, 
con aportes en descubrimientos 
que se hicieron en Venezuela. 

En esta historia Villegas va 
mucho más allá de la formación 
académica, nos cuenta que pa-
ra ser investigador no basta so-
lo con la formación académica. 
Nos lleva a descubrir los retos 
que se le presentan así como 
los duros caminos por los cua-
les tiene que transitar un inves-
tigador a lo largo de su vida. 

En esta historia encontramos, 
además, el papel de la familia 
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l cineasta venezolano Olegario 
Barrera suele tratar temas hu-
manos en sus largometrajes, co-
mo en Pequeña revancha 
(1984), film basado en el cuen-
to La composición del escritor 
chileno Antonio Skármeta: se 
desarrolla en un pueblo de un 
país latinoamericano dominado 
por una dictadura donde Pedro, 
un niño muy intrépido, es tes-
tigo del arresto del maestro de 
su escuela y el papá de su ami-
go Daniel. Pedro y sus compa-
ñeros deciden hacerle frente a 
lo que consideran injusto. 

A diferencia de Pequeña re-
vancha, el primer trabajo del 
director venezolano y ganador 
de trece premios internaciona-
les, la nueva película de Barre-
ra, El manzano azul, pretende 
rendir tributo a la vida en el 
campo –según Barrera– pero 
difícilmente da frutos. 

La película se desarrolla en 
Mucuchíes, estado Mérida, y 
trata sobre un chico de once 
años de edad, Diego, que va a 
pasar las vacaciones con su 
abuelo Francisco (Miguelángel 
Landa). El film puede catalogar-
se como “familiar”. Se inicia con 
la imagen de Diego adulto, in-
terpretado por Albi De Abreu, 
quien narra los tres meses que 
pasó con su abuelo Francisco 
durante su infancia.

La trama refiere un conflicto 
entre la vida en el campo y la 
urbe, pues Francisco se aleja de 
la vida citadina y decide vivir 
durante años sin energía eléc-
trica, entre libros y el calor de 
la leña, mientras su nieto Diego 
intenta utilizar su teléfono inte-
ligente y quiere ver televisión. 
El abuelo Francisco es, tal vez, 
una especie de “manzano que 
decidió ser azul”, pero que es-
conde un secreto en su interior 
que guarda relación con la ma-
dre de Diego, quien viaja a Lon-
dres. Poco a poco Diego se va 
adaptando a su hogar temporal 
en la medida que supera sus 
problemas internos: el abando-

no de su padre en el pasado y 
las diferencias con su abuelo.

Es importante destacar el es-
fuerzo de los niños y adultos de 
los Andes venezolanos y el jo-
ven Gabriel Mantilla, quien re-
presenta a Diego. Mantilla sor-
prende por su noble construc-
ción del personaje. Sin embargo, 
hay ciertas debilidades en el so-
nido, la música, el guion y la 
dirección de Olegario Barrera.

Hay varias partes en la pelí-
cula donde el sonido es redun-
dante con la imagen presenta-
da, como ocurre cuando la ve-
cina Rosa –representada por la 
actriz Rosario Prieto– le da un 
puñetazo a Francisco porque la 
dejó en el granero toda la no-
che. Es inesperada la escena 
donde Rosa y su nieta Ana can-
tan con Francisco y Diego en la 
casa. Ese momento le da un to-
que tierno, pero audiovisual-
mente parece empalagoso. Así 
como la parte donde Ana gran-
de, interpretada por Marisa Ro-
mán, le canta al Diego adulto 
la canción que cantaron en su 
niñez.

Durante la película el dueño 
de una finca vecina pretende 
adquirir los terrenos donde se 
encuentran la huerta y la casa 
de Francisco. Este problema, 
así como la disyuntiva del cam-
po y la urbe, se plantea como 
la lucha entre los campesinos 
con picos, machetes y palas 
contra el tractor del poderoso 
de lentes oscuros y chaqueta 
de cuero, acompañado por un 
grupo de hombres con escope-
tas. Es una escena cliché, que 
refuerza estereotipos. 

En el film, financiado por el 
Centro Nacional Autónomo de 
Cinematografía, Francisco le ex-
plica a Diego que un día el 
manzano, extrañamente, deci-
dió ser así. El manzano azul 
florece, pero no da frutos. 

*Miembro del Consejo de redacción de SIC.

Cine

Sin 
manzanas
Juan Andrés Soto*

Título: El manzano azul
Director: Olegario Barrera
Duración: 90 min.
Año: 2012
Protagonizada por: Miguelángel Landa, 
Gabriel Mantilla y Rosario Prieto.
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Luego de una esmerada preparación diplomática, 
la Santa Sede ha tenido una significativa actua-
ción en Latinoamérica a través de sucesivas vi-
sitas pontificales a México y a Cuba. En el pri-
mero de los dos países, la presencia del Papa 
tuvo un contenido más pastoral que político, y 
tendió ante todo a insuflar fuerza adicional al 
actual auge de fervor católico en el seno del 
pueblo mexicano. 

 A diferencia de México, donde prevaleció un 
alto grado de espontaneidad en los contactos 
entre el sumo sacerdote y sus fieles, en Cuba 
cada paso y gesto estuvieron predeterminados 
por acuerdos protocolares previamente negocia-
dos. Contrariamente a las esperanzas de muchos 
activistas de la oposición cubana, el Papa no se 
reunió con ninguno de ellos sino se ciñó a di-
fundir un mensaje doctrinario que, por sobrio, 
no dejó de ser contundente en su contenido li-
berador. Denunció la rigidez y esterilidad del 
ateísmo filosófico, afirmó el valor positivo de la 
religiosidad, e instó a las autoridades cubanas a 
tolerar las prácticas religiosas hasta en el seno 
del partido gobernante, así como de abrir un 
espacio para la participación de la Iglesia en la 
educación y la enseñanza. 

La presencia de las autoridades comunistas en 
actitud de respeto, con Raúl Castro a su cabeza, 
en los actos religiosos fue un indicio de que, por 
encima de las formalidades protocolares, está 
naciendo una nueva realidad. Los mandatarios 
castristas se encuentran bajo la implacable pre-
sión de circunstancias objetivas que los obligan 
a tomar el camino del capitalismo, como lo ex-
presó la revista británica The Economist. Las 
medidas de privatización económica iniciadas 
hace dos años son suficientemente amplias para 
generar una dinámica socio-histórica irreversible 
(incluso en el dudoso caso de que Hugo Chávez 
se cure, permanezca en el poder y continúe dis-
pensando bonanza petrolera a la isla). Cuba ya 
ha comenzado a andar por el camino chino. 
Como en China, los mandatarios tratarán de li-
mitar la liberalización al terreno económico y 
mantener la dictadura política. Sin embargo, in-

El papa en cuba y el mundo cambiante
Demetrio  Boersner*

 Durante los meses de marzo y abril de 2012, 

Latinoamérica fue escenario de diversas iniciativas 

interesantes, internas y externas. Se preparan 

elecciones presidenciales importantes en varios países 

del mundo. Quedó reivindicado Einstein. En escala 

global, se intensifican los enfrentamientos entre ricos  

y pobres

TV 4 GUANAJUATO
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conteniblemente, una mayor libertad económica 
forzará un progresivo relajamiento también de 
los controles políticos. Igualmente obligará a La 
Habana al acomodo de sus relaciones exteriores. 
(Ello ya quedó de manifiesto en su negativa de 
hacerle el juego a Chávez y a Correa en un in-
tento de boicotear y sabotear la sexta Cumbre 
de las Américas). El Papa y la Santa Sede lo sa-
ben y, por ello, esta vez han escogido el duro 
pero necesario papel de gestores de transición 
con sentido de realpolítik, aun al precio de de-
cepcionar transitoriamente a quienes esperaban 
mayor consolación individualizada. 

¿drogas lEgalEs?
Durante años recientes, en todo el norte de 

Latinoamérica ha crecido enormemente la vio-
lencia engendrada por el narcotráfico y los es-
fuerzos de los gobiernos por suprimirlo. En la 
guerra entre el crimen organizado y las autori-
dades estatales prevalece una situación de im-
passe y, realistamente, se vislumbra un porvenir 
sombrío, de indefinida continuación de las ma-
tanzas vinculadas al tráfico de drogas. Ante ello, 
los presidentes de Guatemala, Colombia y algu-
nos otros países han voceado la audaz opinión 
de que el debate sobre una eventual legalización 
de las drogas estupefacientes debería formar 
parte, desde ya, de la agenda de las cumbres y 
reuniones de cancilleres americanos. Estados 
Unidos y algunos gobiernos latinoamericanos 
discrepan de esta tesis. Los partidarios de la re-
forma invocan el ejemplo de la legalización de 
las bebidas alcohólicas en Estados Unidos don-
de, luego de años de prohibición signados por 
el sanguinario gansterismo de los contrabandis-
tas de licores, la re-legalización quitó su razón 
de ser a las mafias traficantes. En rechazo a es-
ta analogía, los adversarios de la legalización 
alegan que tal medida causaría un catastrófico 
aumento del consumo de estupefacientes y mi-
naría la salud física y moral de los pueblos ame-
ricanos. En todo caso, el grave problema debe-
ría ser debatido, por fin, en toda su amplitud.

ElEccionEs prEsidEncialEs En francia
 Al salir publicado este número de SIC, ya se 

sabrá si Nicolas Sarkozy o François Hollande se-
rá presidente de Francia, y el resultado será de 
sumo interés para Europa y el mundo. En efec-
to, Hollande y el Partido Socialista francés re-
presentan hoy en día el único movimiento so-
cialdemócrata que parece decidido a desafiar, 
de frente, el rumbo de políticas económicas mo-
netaristas y de austeridad antisocial promovidas 
por los mayoritarios gobiernos conservadores 
de Europa.

EinstEin rEivindicado
Luego del desconcierto causado en el mundo 

de la ciencia y la filosofía por una presunta de-
mostración de que los neutrinos viajan con ma-
yor rapidez que la luz (hecho imposible según 
la teoría cosmológica de Albert Einstein mun-
dialmente aceptada), las investigaciones más re-
cientes han demostrado la falsedad de esa in-
formación. La luz es más rápida que cualquier 
partícula material, y han quedado en entredicho 
los científicos italianos que dieron la falsa alar-
ma.

rEcEsión y lucha dE clasEs
En Europa, en Japón y, en menor grado, en 

Estados Unidos, se mantuvo una situación so-
cioeconómica de contracción o recesión de la 
actividad productiva, con elevados índices de 
desempleo y de preocupación para propietarios 
pequeños y medianos. Sobre todo los gobernan-
tes de la Zona Euro persisten en una política de 
austeridad para salvar el valor de la moneda, 
ante una crisis que en el fondo es de estanca-
miento productivo y falta de demanda, y que 
necesitaría de poderosas inyecciones de dinero 
público y tributación de las grandes fortunas, al 
estilo del Nuevo Trato de Franklin Roosevelt en 
1933. 

Pero la mayoría de la gente �trabajadora y de 
clase media modesta� ha comenzado a protestar. 
Los sindicatos del mundo entero, que hasta ha-
ce poco se encontraban adormecidos o atonta-
dos por anteriores décadas de demasiada armo-
nía social, ahora se están despertando al impe-
tuoso llamado de sus bases, y han comenzado 
a multiplicarse las acciones huelguísticas y de 
protesta masiva contra la ofensiva unilateral de 
los ricos contra los pobres. En Estados Unidos, 
país que se consideraba inmune a la noción de 
la lucha de clases, últimamente ese concepto se 
ha puesto de moda y constituye el meollo de los 
actuales debates entre demócratas y republica-
nos. Cada día más, queda al desnudo el carácter 
ultra-plutocrático del partido Republicano y sus 
precandidatos a la presidencia, y aumenta la 
probabilidad de que Barack Obama sea reelec-
to en noviembre del presente año para un se-
gundo mandato presidencial.

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC.
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ELa afección del Presidente,  

al que le fue detectado un tumor, 

por segunda vez, en febrero  

y sigue en tratamiento entre 

Caracas y La Habana, ya es una 

condición que afecta tanto  

su campaña electoral como las 

actividades propias de su cargo

La República en terapia
 JUAN ANDRéS SOTO

l estado de salud presidencial 
no se conoce con exactitud, 
más bien la información ha sido 
administrada en pequeñas do-
sis por el propio Presidente 
cuando realiza sus alocuciones. 

Hasta los momentos es infor-
mación oficial que la recurren-
cia del cáncer en la zona pélvi-
ca (sin determinar los órganos 
afectados) fue extraída y, desde 
entonces, se han realizado su-
cesivas sesiones de radioterapia. 
El presidente Chávez debe via-
jar a Cuba para seguir con el 
resto del tratamiento, lo que ha 
sido aprobado por la Asamblea 
Nacional siempre por unanimi-
dad. La ausencia anunciada al 
cierre de esta edición, permisa-
da por el legislativo el 14 de 

abril, se extendería por un par 
de semanas. Sin embargo, la 
cercanía de la isla y la necesi-
dad de aparecer en actos públi-
cos en el país durante las cele-
braciones de abril, hicieron que 
el Presidente viajase varias ve-
ces entre Semana Santa y la 
conmemoración de una década 
desde el golpe de Estado de 
2002. 

Los actos de masas se limita-
ron a una aparición breve en el 
Balcón del Pueblo, y más bien 
se ha privilegiado el uso inten-
sivo de la televisión con llama-
das telefónicas al canal VTV y 
cadenas de radio y televisión 
con informaciones guberna-
mentales o reuniones de traba-
jo con el tren ejecutivo.
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ausEncias cubiErtas
El diputado Carlos Berrizbei-

tia, de Carabobo, resaltó en el 
Parlamento que en el último 
año el presidente Chávez ha es-
tado al menos 200 días en re-
poso u hospitalizado, y 80 días 
en Cuba. Aunque no ha habido 
un acto oficial de entrega tem-
poral del poder, como repre-
sentantes de la revolución ha 
aumentado mucho la presencia 
del presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello, el 
vicepresidente Elías Jaua, el mi-
nistro Tarek El Aissami y para 
actos y representaciones inter-
nacionales, el canciller Nicolás 
Maduro. La multiplicación de 
eventos públicos y de voceros 
ha generado una sensación de 
pugna interna en el partido que 
va configurando tendencias y 
acomodos en caso de que la 
situación presidencial cambie.

De hecho, el Presidente man-
tuvo en espera su posible par-
ticipación en la Cumbre de las 
Américas, que convocó a la ciu-
dad de Cartagena (Colombia) a 
todos los líderes del continente, 
hasta que al final decidió des-
cartar su ida por lo que Madu-
ro lo sustituyó.

Chávez y todos los voceros 
gubernamentales han reiterado 
que será el candidato del próxi-
mo 7 de octubre, e incluso las 
fuerzas opositoras agrupadas 
en la Mesa de la Unidad Demo-
crática se han pronunciado en 
diversas oportunidades para 
apoyar el reposo y recuperación 
del primer mandatario. En el 
CNE estará abierta la postula-
ción para las elecciones presi-
denciales hasta el 11 de junio, 
por lo que el estudio de esce-
narios incluiría posibilidades 
como la participación de Chávez 
aún enfermo. Así lo ha dicho el 
PSUV.

cnE En rEgistros
Hasta el domingo 15 de abril 

a la medianoche, con largas co-
las por la gente que esperó a 
última hora, estuvo abierto el 
Registro Electoral para que los 
nuevos votantes pudiesen ins-

cribirse dentro del lapso previs-
to para participar el próximo 7 
de octubre. El órgano electoral 
anunció que más de un millón 
y medio de electores se suma-
ron al registro, por lo que Ve-
nezuela supera los 18 millones 
de personas inscritas para votar. 
Se calcula que otro millón de 
personas sigue sin inscribirse.

La movilización de venezola-
nos para inscribirse en el RE no 
solo se dio dentro del país; tam-
bién en España, Australia y 
otros países con presencia de 
migrantes venezolanos se regis-
traron colas para regularizar la 
inscripción ante el CNE. Desde 
Argentina denunciaron que se-
manas antes del cierre del lap-
so, ya el Consulado en Buenos 
Aires había presentado fallas 
por no tener sistema, por lo que 
hubo gente que se quedó sin 
modificar su registro. El caso 
más grave lo constituyó Miami, 
porque desde enero, que fue 
cerrado el consulado, el CNE 
no desarrolló alguna opción 
que permitiese inscribir a los 
miles de venezolanos que cons-
tituyen la colonia más grande 
fuera del país.

lot y prEstacionEs
Sobre la nueva ley orgánica 

del trabajo se escribieron y se 
dijeron muchas cosas, aunque 
desde el desconocimiento de la 
ley. No es un instrumento jurí-
dico elaborado por la Asamblea 
Nacional, con debates públicos 
y discusiones en plenaria, sino 
una ley que ha preparado, du-
rante meses, una comisión pre-
sidencial, con distintos borra-
dores, aristas de discusión y 
poca transparencia hacia los 
otros sectores sociales. Durante 
el periodo de esta Vida Nacio-
nal hubo discusiones sobre el 
recorte de las horas de trabajo 
a la semana, la eliminación de 
la tercerización y la administra-
ción estatal de las prestaciones 
sociales de los trabajadores. En 
ocasiones los anuncios previos 
a la ley escrita parecieran ensa-
yos de opinión pública o des-
mentidos encadenados. Uno de 

los temas más álgidos que saltó 
a la prensa, luego que el Presi-
dente lo dijese al paso en una 
aparición televisiva, era que las 
prestaciones sociales de todos 
los trabajadores del país pasa-
rían a un fondo oficial, admi-
nistrado por Rafael Ramírez, el 
presidente de Pdvsa, porque de 
esa manera se protegería el pa-
trimonio. Las respuestas fueron 
de todo orden en la palestra 
política, desde sindicatos guber-
namentales que apoyaron auto-
máticamente el anuncio, hasta 
voceros sindicales que recorda-
ron la ineficiencia del Estado 
para honrar las deudas a pres-
taciones que llevan más de una 
década en mora. Al final, otros 
voceros oficiales, como los par-
ticipantes en la comisión presi-
dencial, han declarado a me-
dios que solo se trataba de un 
papel de trabajo y no era oficial 
la creación del fondo único.

Está anunciada que la polé-
mica ley sea aprobada por el 
mismo presidente de la Repú-
blica, por vía habilitante, el Pri-
mero de Mayo.

insEguridad diplomática
El agregado comercial de la 

Embajada de Costa Rica, Gui-
llermo Cholele, fue secuestrado 
y liberado dos días después en 
buenas condiciones de salud, 
salvo un golpe en la cabeza. La 
misión diplomática del país cen-
troamericano exigió a las auto-
ridades nacionales celeridad en 
la búsqueda de su representan-
te, sin embargo las pesquisas 
no dieron con Cholele hasta 
que fue abandonado por sus 
captores en Charallave. En la 
búsqueda de los secuestrado-
res, las autoridades allanaron la 

Guillermo Cholele. AVN
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Torre Confinanzas, un rascacie-
los a medio construir que que-
dó abandonado hace más de 
quince años en la zona de La 
Candelaria, en Caracas, y que 
hoy acoge a centenares de fa-
milias damnificadas que viven 
en los restos de la obra.

Asimismo se registró el robo 
de la casa del embajador de 
México en Venezuela, tres me-
ses después de que éste y su 
esposa también fuesen secues-
trados en la ciudad de Caracas 
y liberados después del pago 
del rescate a la banda delictiva. 
A estos hechos se suman dos 
casos de secuestros express con-
tra miembros de las embajadas 
de Bolivia y Vietnam y los ro-
bos a las embajadas de Grecia, 
Francia y Surinam en los últi-
mos meses.

 cEnsuran campaña por la paz
El secuestro y asesinato de 

Libero Lazzo, el manager del 
grupo de rock venezolano Ca-
ramelos de Cianuro, causó mu-
cho impacto en la farándula na-
cional. Uno de los eventos que 
había organizado Lazzo antes 
de su asesinato fueron los pre-
mios Pepsi Music, en los que la 
marca de gaseosas reconocía a 
figuras del espectáculo comer-
cial del país. Ante la muerte del 
agente, los artistas decidieron 
manifestarse por la paz duran-
te el evento. Desde los discur-
sos de agradecimiento hasta las 
piezas musicales incluyeron 
mensajes que pedían el cese de 
la violencia en el país. Sin em-
bargo, el evento fue noticia jus-
tamente porque todas esas par-
tes fueron editadas, antes de ser 
transmitidas, por el canal Vene-
visión en horario estelar.

Mientras se emitían los pre-
mios, artistas como Franco De 
Vita, Asier Cazalis y la propia 
empresa Pepsi indicaron, en re-
des sociales, que se trataba de 
un acto de censura unilateral 
del canal de televisión. Como 
medida de protesta, los videos 
con las partes incómodas fue-
ron colgadas en Internet.

apagonEs variados
Durante la Semana Santa, la 

ciudad de Cumaná, al oriente 
del país, estuvo sin luz cuaren-
ta horas debido a una falla eléc-
trica de gravedad. Se registraron 
protestas en la zona y la empre-
sa Corpoelec anunció que haría 
investigaciones. Desde Caracas, 
voceros del PSUV declararon 
que posiblemente se trató de 
un sabotaje al sistema eléctrico, 
aunque no presentaron pruebas 
que vincularan el episodio con 
alguna acción política. Poste-
riormente se supo que un cable 
había sido robado.

En el interior del país, sin em-
bargo, los apagones se han 
vuelto cotidianos pero sin estar 
programados. En al menos 16 
estados se reportaron fallas ma-
sivas durante el mes de abril, 
ninguna de la magnitud de la 
cumanesa, pero que incluyeron 
sectores de la Gran Caracas, 
una zona que ha sido protegida 
de apagones para evitar mani-
festaciones en la zona capital.

ajustE salarial
El presidente Chávez anunció 

el aumento de 32,5% del salario 
mínimo a lo largo del año 2012. 
Primero se aumentaría 15% en 
mayo y luego 15% en septiem-
bre. Sin embargo, aunque el 
anuncio gubernamental se refi-
rió a la medida como un au-
mento de salario, economistas 
como José Guerra señalaron 
que el ajuste apenas servía pa-
ra no depreciar el salario de los 
trabajadores frente a la infla-
ción, que sigue siendo la más 
alta del continente.

sE firma la dEuda para 
pagarlE a la avEc
El presidente anunció la apro-

bación de mil doscientos millo-
nes de bolívares para pagar la 
deuda que el Estado tenía con 
los colegios católicos desde ma-
yo de 2011. Durante meses hu-
bo protestas de representantes 
de Fe y Alegría para que se cu-
briera el aumento salarial de 
40% acumulado desde mayo de 

2011 y 8% desde enero 2012 
para los docentes. El Presidente 
no cerró el capítulo sin decir 
que faltaba transparencia en los 
presupuestos de los colegios ca-
tólicos, información sobre las 
matrículas y auditoría. En nin-
gún momento la ministro de 
Educación aclaró que esa infor-
mación la recibe periódicamen-
te de la AVEC porque es parte 
de las obligaciones del conve-
nio suscrito desde 1991. Des-
pués de la firma presidencial 
son necesarios doce pasos más, 
en la administración pública, 
para que el pago se ejecute. 
Diez días después del anuncio, 
todavía no había sido aprobado 
por la Asamblea Nacional para 
publicarse en Gaceta Oficial.

sicariato contra  
Ex gobErnador
El exgobernador del estado 

Apure, Jesús Aguilarte, fue ata-
cado en un restaurante por un 
sicario que le propinó cuatro 
disparos. Aguilarte, quien mili-
taba en el PSUV y que fue re-
movido de su cargo de manera 
irregular unos meses atrás, es-
tuvo en terapia intensiva hasta 
que falleció el 2 de abril. Se des-
conoce, hasta la fecha, quién fue 
el autor intelectual del crimen.
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