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lemas políticos de las sociedades

pre-industriales en vías de modernización

Myron Weiner

El estudio sistemático del desarrollo político constituye un nuevo campo
de investigación aparecido con motivo de la obtención de la independencia
por los países colonizados de Asia y África. Los científicos políticos se die-
ron cuenta en seguida de que los puntos habituales de estudio, o sea, quién
ejerce el.poder y cómo, no eran adecuados en estos casos, ya que los prin-
cipales problemas de los nuevos estados eran cómo engendrar el poder, un
poder que instaure el cambio, que responda a las demandas de cambio y que
trate de solucionar el creciente conflicto social. Es evidente que las naciones
recientemente independientes no solamente son pobres, con una productivi-
dad agrícola muy baja, poca industria, sufren las consecuencias del analfabe-
tismo y de las enfermedades, todo esto en medio de un crecimiento muy alto
de la población, sino que además sus sistemas políticos son a menudo in-
adecuados para enfrentarse con los enormes problemas que les acosan. Su
autoridad administrativa es demasiado limitada para llevar a cabo cualquier
programa político. La legitimidad política está con frecuencia ausente. La par-
ticipación política, o al menos la demanda de participación, es a veces alta,
pero no está institucionalizada. Además, carecen muchas veces del sentido
de identidad nacional. En resumen, es evidente que la mayoría de las socie-
dades preindustriales se enfrentan con una serie de problemas políticos al
tratar de adaptarse a los problemas fundamentales del desarrollo. El objeto
de este trabajo es especificar cuatro problemas típicos en el desarrollo polí-
tico de un gran número de estados preindustriales recientemente indepen-
dientes.

El problema principal, y en muchos casos el problema más apremiante,
de muchos países en vía de desarrollo es el de desarrollar y extender la au-
toridad de la administración gubernamental. En la mayoría de estos países
la autoridad del Gobierno no se extiende a todo el territorio nacional. En
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el Congo o en Nepal, por ejemplo, como en otras muchas naciones nuevas,
el poder gubernamental no llega más allá del límite de la capital y de algu-
nos centros urbanos. Los agentes fiscales del Gobierno rara vez se encuentran
con los campesinos. En muchos casos no existe ni correos, ni telégrafo, ni
carreteras en muchas partes del país y un agente del Gobierno puede tardar
días, e incluso semanas, para llegar desde la capital hasta alguna parte lejana
del país. Esto no quiere decir que no exista ninguna clase de Gobierno en
los distritos rurales en el sentido de que no se observe ninguna ley ni se
acate ninguna autoridad. Al contrario, los jefes de las tribus locales o los
grandes terratenientes ejercen cierta autoridad, como lo hacían los señores
feudales en la Europa medieval, pero estos jefes locales no reconocen en ge-
neral la autoridad del Gobierno central. Si bien hablamos hoy de la entrada
de los países de África y de Asia en el siglo xx. sería más adecuado, en lo
que a esto se refiere, hablar de la entrada en los siglos xn y xm, época en
la cual la autoridad central se consolidó en muchas partes de Europa.

Los Gobiernos colonialistas trataron de desempeñar el mismo papel que
los monarcas en Europa, o Bismarck en la Alemania del siglo xix, creando
una estructura administrativa que alcanzase a la mayoría del territorio y la
población y que pudiera remplazar a las autoridades locales. Pero la obra de
los Gobiernos colonialistas se encontraba limitada al menos por tres cosas.

Una de estas limitaciones se debía al hecho de que muchas veces no se
podía penetrar en las áreas alejadas particularmente peligrosas. Los ingleses
y los franceses, por ejemplo, no se adentraban en las zonas montañosas del
sur y sureste de Asia. Los ingleses encontraron que los nagas de la parte
noroeste de la India representaban un grupo que ocasionaba demasiados con-
flictos y que les era demasiado costoso extender su control administrativo a
esa región. Además, había en África zonas tan peligrosas -para la salud de
los europeos que las autoridades coloniales no podían establecer allí pues-
tos de oficiales del Gobierno durante largos períodos.

Una segunda limitación se debía a que muchos de los gobernantes eu-
ropeos prefirieron ejercer su autoridad a través de los sultanes locales, de
los jefes de tribus o de los maharajás. Se pagaba a los europeos un tributo en
forma de tasas y así existía un reconocimiento mínimo de la autoridad colo-
nial, pero en la práctica muchas áreas de los países recientemente indepen-
dientes habían sido de hecho gobernadas por las autoridades locales que ahora
se resistían a traspasar su autoridad a los Gobiernos recién creados.

Finalmente, aun cuando los Gobiernos lograsen llegar ampliamente al
campo o a las montañas, esta penetración no era muy profunda. Algunos
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Gobiernos coloniales lograron cobrar los impuestos, mantener la ley y el
orden, establecer unos programas de control de las inundaciones y desarro-
llar las instituciones educacionales. Sin embargo, se consiguió en pocos sitios
que los Gobiernos coloniales se comprometieran a patrocinar el desarrollo
industrial, creando un sistema indígena de banca y crédito o actividades a
gran escala que contribuyesen a aumentar el bienestar de estos pueblos.

La mayoría de los Gobiernos recientemente independientes se dieron
cuenta de que las estructuras administrativas que habían heredado, ni alcan-
zaban a los distritos rurales, ni tenían poder para hacer muchas de las cosas
que los nuevos Gobiernos querían ver hechas. El antiguo Congo Belga fue
el ejemplo más dramático de un Gobierno incapaz de gobernar, pero aun
los sistemas administrativos más desarrollados, como algunos existentes en
la India, se revelaron inadecuados. En este último país, por ejemplo, se des-
cubrió que había zonas fronterizas con China que no tenían ninguna forma
de Gobierno y que en las montañas de Naga y Khasi la mayoría de la pobla-
ción se resistía a la autoridad central y estatal. Además, si bien se cobraban
impuestos sobre la tierra, el sistema administrativo de la India no era capaz
de imponer y de reforzar los impuestos sobre los productos agrícolas. Por lo
tanto, la capacidad de sacar provecho de la tierra con objeto de acelerar el
crecimiento económico del país se encontraba limitada por razones adminis-
trativas y por razones políticas.

La aurencia de una autoridad administrativa adecuada ha tenido, con res-
pecto a la élite gobernante, una interesante consecuencia psicológica. Se nota
en la élite cierta tendencia a pensar que como el poder está tan limitado lo
mejor es concentrarlo en manos de los pocos que gobiernan. Es quizá esta
la razón que explica por qué a los líderes políticos o a los militares que to-
maron el poder en muchos de los nuevos estados les repugnaba el compartir
su poder con otros y generalmente eran hostiles a la oposición de los parti-
dos políticos y a la crítica de los periódicos porque temían la desintegración
de los limitados poderes que ejercían.

Hay muchas maneras de extender ]a autoridad central, y es interesante
subrayar la amplia escala de técnicas que han adoptado los nuevos Gobier-
nos. Algunas se han basado en la atracción carismática de un líder que por
la fuerza de su personalidad exhortaba al pueblo a sacrificarse en pro del
bien común. Otros Gobiernos han extendido sus estructuras administrativas
y han reforzado su Policía y su Ejército. Y otros países han utilizado para
este fin a un partido político nacional en el que los líderes del partido ac-
tuaban como brazo derecho del Gobierno central.

11
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II

El problema de extender la penetración gubernamental está estrecha-
mente vinculado con el problema de la legitimidad política. Esta legitimidad
es para mí la buena voluntad de los que componen una sociedad para con-
siderar las instituciones gubernamentales y los procedimientos del Gobierno
como algo que ellos mismos pueden valorar en sí y por sí mismo. La mayo-
ría de los ciudadanos en Occidente —si bien me apresuro a decir que incluso
dentro de los países occidentales existe una gran variación de un país a otro—•
tienden a considerar sus sistemas políticos como legítimos, incluso si se opo-
nen al Gobierno en el poder o si son fuertemente contrarios a una ley par-
ticular. Los ciudadanos aprueban generalmente los procedimientos empleados
para cambiar o influir en el Gobierno, y a pesar de ser contrarios al Gobier-
no en vigor, reaccionarían violentamente contra cualquier esfuerzo para de-
rribar el Gobierno por la fuerza. En resumen, los ciudadanos valoran el
sistema político en sí y por sí mismo, incluso cuando el Gobierno no está
actuando bien. No es fácil comprender cómo nace en los sistemas políticos
este sentido de la legitimidad. Es algo que más o menos instintivamente ense-
ñamos a nuestros hijos. Nuestros sistemas de educación nos inculcan también
un sentido de la legitimidad. También son importantes los símbolos y las
ideologías. Las monarquías adoptan símbolos religiosos y nacionales que
muchas veces cubren sentimientos populares profundamente arraigados, y
hoy en día las sociedades democráticas y comunistas han elaborado cons-
trucciones ideológicas que tienen como meta el inculcar un sentido de legi-
timidad a sus respectivas poblaciones.

En la mayoría de las nuevas naciones el sentido de legitimidad no se ha
extendido aún. Pocos Gobiernos tienen partidarios deseosos de lanzarse a las
barricadas para defender ese Gobierno en vigor. Es sorprendente ver con qué
facilidad han sido reemplazados hombres qus en algún momento fueron consi-
derados como grandes figuras carismáticás, como, por ejemplo, Sukarno en Tn-
donesia, Nkrumah en Ghana, Ben Bella en Algeria, U Nu en Birmania, y qué
fácil fue para ios militares derribar a los Gobiernos de partidos. El sentido de
la legitimidad no está desarrollada, en parte porque el Gobierno, como hemos
mencionado ya, no alcanza siempre a la totalidad de. la población, y en parte,
porque cierto sentido de legitimidad moral reside más en los grupos tribales o
étnicos que en cualquier institución nacional. También se debe en parte al
hecho de que los nuevos Gobiernos se han mostrado tan débiles y desunidos
por dentro que el pueblo no ha aprendido a aceptar sus institueiones por el
mero hecho de proceder de la autoridad central, o sea, de aceptarlas como
legítimas. • •

12
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El modo según el cual los países llevan a cabo el transferimiento del poder
de un partido a otro y de un líder a otro líder constituye un índice del grado
de legitimidad que ha alcanzado el sistema político. Según estas comproba-
ciones, pocas áreas en desarrollo tienen aún sistemas políticos legítimos. Sola-
mente unos pocos—como, por ejemplo, la India, Ceylán, las islas Filipinas—
han tenido varias elecciones y han transferido el poder a nuevos partidos o
nuevos líderes, pero incluso en estos países dudaría en definir sus sistemas po-
líticos como plenamente legítimos en opinión de cualquier grupo político signi-
ficativo.

III

El problema de la legitimidad está estrechamente vinculado con el tercer
problema de los Estados preindustriales, o sea, el problema de institucionalizar
la participación poltica. Mannheim describió el proceso de modernización
esencialmente como un proceso de movilización según el cual la población
se desplaza de una esfera a otra: de los pueblos a las ciudades, de las gran-
jas a las fábricas, de la familia a las escuelas y Universidades. La población
se sentía físicamente y psicológicamente desplazada y muchas personas se
daban cuenta del hecho de que las instituciones que les afectaban eran a su
vez instituciones sobre las cuales podían ellos influir. En todas las áreas en
desarrollo una gran proporción de personas, que hasta ahora habían partici-
pado en la política a nivel del pueblo han empezado a participar en la políti-
ca nacional. Las nuevas formas de actividad política son extremadamente
variadas: los procedentes de los pueblos tratan de influir más activamente en
los burócratas locales; pueden ser actividades esporádicas, psriódicas: una
manifestación, una rebelión, una huelga; pueden ser nuevos movimiento polí-
ticos a gran escala: movimientos milenarios o quiliásticos, movimientos triba-
les, de casta, religiosos, lingüísticos, sindicatos, organizaciones de campesinos,
cámaras de comercio o un amplio espectro de partidos ideológicos. Las
demandas de los grupos políticos o de los individuos pueden ser específicas
o pueden ser más indefinidas, exponentes de una postura en un cierto mo-
mento. Estos distintos movimientos pueden comunicar y ponerse más o me-
nos de acuerdo los unos con los otros o también pueden manifestar hostili-
dad los unos hacia los otros y utilizar la violencia para impedir que sus ene-
migos consigan el poder.

En las áreas en desarrollo, relativamente pocos países permiten libre-
mente a los grupos políticos organizarse y tomar parte en la vida pública.
Solamente algunos países —como Nigeria, Malasia, islas Filipinas, Ceilán y

13
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otros pocos— permitieron las elecciones libres, dejaron a los políticos orga-
nizar libremente los partidos políticos y autorizaron la libertad de Prensa.
Las élites han argüido muchas veces que su país está demasiado dividido
para permitir la existencia de partidos competitivos o, al contrario, demasiado
unido para necesitarlos. En muchos países las modernas élites, por ejemplo
los militares que derrocaron a los líderes nacionalistas o los antiguos líderes
nacionalistas como Nkrumah o Sukarno, temían que en un sistema político
competitivo libre los jefes de tribus o los líderes religiosos se ganasen el apoyo
popular. Seamos francos al reconocer que muchas élites gobernantes, soñando
con su propia gloria e incluso con su enriquecimiento personal, se aprovecha-
ban de sus posiciones para explotar a los demás y para silenciar la oposición,
y las ideologías radicales y antiimperialistas que proponían muchas veces
servían para justificar la supresión de los oponentes.

A pesar de que las élites de los nuevos países deseen que las poblaciones
sean pasivas, existen fuerzas que tienden a politizar a una gran proporción
de personas, como son: alto grado de urbanización; influencia de la radio,
los periódicos y las películas; contacto creciente con los extranjeros o con
los propios compatriotas que han viajado en el extranjero; nuevos modos de
transportes que permiten unas formas más amplias de contacto con los de-
más, y, por último, lo más importante,, el contacto creciente con el Gobierno
mismo. Una vez que los Gobiernos hayan construido escuelas, entonceí la
educación llegará a estar politizada. Una vez que las crisis de hambre hayan
dejado de ser obra de Dios o del tiempo para convertirse en algo sobro el
cual el Gobierno puede influir, entonces el problema de las crisis de hambre
llegará a convertirse en asunto político. Y así ocurre con otras muchas cosas
como las escuelas, alimentos, carreteras, construcción de fábricas, que llegan
a constituir asuntos políticos, de interés para un número cada vez más co -
ciente de personas.

La mayoría de los Gobiernos, incluso los más autoritarios, acogen bien
algunas formas de participación política. Una élite partidaria de la expan-
sión militar en el extranjero desea que la gente se una al Ejército, que pague
sus impuestos y proporcione apoyo. Una élite empeñada en el fin de las
animosidades tribales, religiosas y lingüísticas desea que sus ciudadanos des-
arrollen un nuevo sentido de ciudadanía nacional. Pero la participación en
todos estos sentidos está pensada para inducir a las personas a hacer o creer
en aquellas cosas propugnadas por las élites gobernantes; no es la participa-
ción en el sentido de proporcionar a los individuos y a los grupos políticos
organizados el acceso a la elaboración del programa político o a la elección
de los líderes nacionales.
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Las élites en las nuevas naciones han llegado a ser muy ingeniosas para
crear instituciones que promuevan la primera forma de participación política
sin permitir la segunda. Por ejemplo, establecen unos sistemas políticos uni-
partidistas, tal como existen en la parte sur del Sahara africano o partes del
Medio Oriente, o crean nuevas instituciones del Gobierno local que animan
la población a tomar parte en las actividades de desarrollo local, pero no en
la política nacional, como, por ejemplo, en el Pakistán y en el Nepal, con
sus sistemas de democracias básicas y el Panchayati raj.

Pero, como bien sabemos, las demandas de participación política son un
hecho permanente en casi todos los sistemas políticos. En las sociedades in-
dustriales los ciudadanos con derecho a participar en los asuntos nacionales,
ahora piden el derecho a participar en la elaboración de las leyes en el
marco de las instituciones donde pasan la mayoría de sus horas de trabajo:
fábricas, colegios y Universidades; hospitales y empresas periodísticas, y cen-
tros de televisión —todas ellas instituciones de sociedad moderna—. La de-
manda para este tipo de participación apenas existe en las áreas en desarro-
llo, o por lo menos aún no, pero su desarrollo en el Occidente nos recuerda
que la participación no tiene límite, incluso en las democracias en las que nos
gusta pensar que el pueblo tiene todos los derechos necesarios para partici-
par en los asuntos públicos que afectan a su propia vida.

Debo subrayar un último punto, y esto a pesar del riesgo de ser tachado
de cinismo o de falta de simpatía hacia las nuevas élites. La mayoría de las
élites en Jas áreas en desarrollo, a pesar de sus ideologías á favor del pueblo,
son mucho más contrarias a una gran escala de participación política y al
choque entre los grupos y las ideas opuestas de lo que están dispuestas a ad-
mitir. Incluso en la India, ciertamente uno de los Estados más democráticos
del mundo en desarrollo, varios estudios recientes muestran que las élites son
escépticas respecto a las elecciones y hostiles a todos los partidos políticos
y que temen tanto a las pasiones lingüísticas, religiosas y de casta que cons-
tituyen las motivaciones de las masas, que prefieren incluso ver al país go-
bernado por un líder poderoso que eliminara las diferencias y los oponentes.
Y en los otros países del mundo en desarrollo, donde, en contraste con la
India, no está permitida la participación en la elección de los líderes y en la
elaboración de las leyes, mi argumentación se encuentra demostrada pot
la actitud adoptada por la élite gobernante.
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IV

He dejado para el final lo que representa con toda seguridad el problema
político más crítico en las naciones en desarrollo, o sea, el problema de la
identidad nacional o lo que a veces es llamado el problema de la integración
nacional. Se sabe que la mayoría de los países recientemente independientes
comprenden un gran número de tribus, grupos lingüísticos, castas o grupos
religiosos y que, a pesar de los movimientos nacionalistas en pro de la inde-
pendencia, una gran proporción de personas está fundamentalmente más li-
gada a estos grupos sociales que a lá nación. Existen diferentes configuracio-
nes de este problema en las áreas en desarrollo, y cada configuración lleva
consigo una serie específica de problemas políticos. A continuación tratare-
mos de las tres configuraciones más típicas.

En primer lugar, hay que considerar los sistemas políticos, que son ente-
ramente multiétnicos y donde no domina numéricamente ningún grupo par-
ticular. Esta es la situación en la India, Nigeria y el Congo, así como en
muchos Estados africanos multitribales. En tales sistemas el problema típico
se centra en la relación entre el Gobierno central y los distintos grupos étni-
cos en el control de los territorios que les corresponde. En los tres grandes
países que acabo de mencionar existen precisamente estos problemas de saber
cómo compartir la autoridad entre el Gobierno central y las autoridades de
provincias. Cada grupo teme muchas veces que otros grupos, solos o de
mutuo acuerdo, utilicen el control que tengan sobre el Gobierno central para
corroer su propio status, posición económica o identidad cultural. Los con-
flictos sobre la estructura educacional y el idioma nacional y las contro-
versias sobre los proyectos industriales son muy típicos en esta clase dé
sociedades porque cada grupo piensa que no obtiene lo que le debería co-
rresponder o que de' una manera u otra se violan sus derechos. Muchas veces
se ponen de acuerdo sobre las fórmulas, pero éstas nunca tienen el carác-
ter de inmutables. Los conflictos y las tensiones entre los grupos étnicos
forman frecuentemente una parte permanente del sistema político.

En segundo lugar, están los estados multiétnicos, en los cuales un grupo
particular representa una gran mayoría: en Birmania los bi.rmanos; en Cei-
lán, los ceilandeses; en Etiopía, los cristianos coptos; en Malasia, los mala-
yos. En estos países los grupos minoritarios generalmente son presionados
para aprender el idioma de la mayoría y llevar el mismo atuendo que el
grupo mayoritario. En diversos países la mayoría ha hecho de su propia
religión la religión oficial del Estado o ha definido la nacionalidad de forma
que realzase la mayoría étnica y excluyera las minorías. Las minorías pue-
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den ser consideradas como culturalmente inferiores (como los vietnamitas
consideran muchas veces a los pueblos de las montañas, a los montañeses) o
pueden ser temidas a causa de su riqueza económica (como muchos asiáticos
del Sureste han temido a los chinos o a los indios).

Existe una tercera configuración típica. Los grupos étnicos pueden tras-
pasar las fronteras internacionales: los kurdos se encuentran en varios países
del Oriente Medio; los patakos, en Pakistán y Afganistán, y los somali, ewe,
fulani, masai y muchas otras tribus africanas están diseminadas por distintos
países. Los miembros de estos grupos étnicos dudan en si deben identifi-
carse en primer lugar con el país en el que viven o con su grupo social. El
problema de la integración de tales grupos en los sistemas políticos se hace
más difícil debido a las disputas internacionales sobre las fronteras.

Los problemas de la integración nacional son mucho más complejos que
los que he tenido la oportunidad de mencionar aquí, particularmente desde
que esta clase de problemas tiende a hacerse tan específica para cada país
que la generalización se hace extremadamente difícil. Sin embargo, es inte-
resante subrayar que estos problemas no son simplemente los que quedan
de las sociedades tradicionales y que desaparecerán a medida que se implante
la modernización. Las ideologías del siglo xix en Europa nos han conducido
a dar primacía a los conflictos de status ocupacional y de clase social y a
minimizar, o al menos considerar como rastros del pasado en vez de ele-
mentos del mundo moderno, las luchas entre los grupos étnicos. Pero nues-
tras propias historias deberían conducirnos a esperar justo lo contrario en
el mundo en desarrollo. La modernización traerá consigo nuevas identifica-
ciones con lo étnico y más —más bien que menos— conflictos.

Este abanico de problemas —extender la autoridad gubernamental, esta-
blecer un sentimiento popular de legitimidad, institucionalizar la participa-
ción política y crear un sentido de identidad nacional— parece tan tremendo
que estamos tentados de concluir diciendo que para muchas nuevas naciones
las perspectivas de desarrollo político son poco claras. ¿Podemos esperar
que las éiites gobernantes puedan elaborar un sentido de identidad nacional
y de legitimidad cuando sus posibilidades administrativas son tan limitadas
y cuando los diversos grupos étnicos, altamente politizados, están luchando
unos con otros por el poder? ¿Habrá muchas guerras civiles como las expe-
rimentadas por el Congo y Nigeria o movimientos de insurrección como en
las is!as Filipinas, Malasia y Vietnam? ¿Y algunos países permanecerán tan
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paralizados por sus problemas, tan desgarrados por sus conflictos o tan
comprometidos en el conflicto internacional en pos de ambiciones nacionales,
que no podrá haber casi ninguna posibilidad de industrialización? A todas
estas preguntas las respuestas han de ser pesimistas. Basta con mirar los ma-
pas de la Europa del siglo xx con intervalos de veinte años —o sea, en 1900,
1920, 1940 y 1960— para ver lo frágil que son los Estados. ¿Por qué hemos
de suponer que todos los Estados que conocemos hoy en Asia, África y en
Medio Oriente existirán dentro de veinte años, o es que todas las naciones
deben modernizarse necesariamente?

No he hablado aún de la manera de resolver estos problemas, pero hay
tipos de así llamadas «soluciones» que muchas veces son ofrecidos en susti-
tución de un análisis sistemático. Las podemos calificar de soluciones cata-
clísmicas. Son todas ellas versiones seculares de visiones apocalípticas. Todas
implican algún acontecimiento importante o alguna apariencia milagrosa que
pueda transformar la sociedad de intolerable a algo mejor: la aparición de
un líder carismático, el que ocurra una revolución, el nacimiento de un
nuevo movimiento ideológico. No podemos descartar por completo estas asi
llamadas soluciones, ya que las visiones apocalípticas, los líderes carismáti-
cos y las revoluciones han transformado el mundo, pero en la historia del
desarrollo de los Estados solamente unos pocos han encontrado alguna vez
algunas «soluciones» a sus problemas políticos a través de estos medios.

Tampoco podemos afirmar que los Estados deban resolver todos o cual-
quiera de sus problemas para sobrevivir como Estados o para modernizarse.
Canadá, Yugoslavia y Bélgica tienen aún sin resolver problemas de integra-
ción nacional, y muchos países de Europa del Este se enfrentan con proble-
mas de participación política. Finalmente, hemos de subrayar que, aparte de
la importancia que ha adquirido el «Estado» en nuestros tiempos para ace-
lerar o facilitar los procesos del desarrollo económico y de la modernización
en general, muchas economías han crecido en medio de unas extraordina-
rias tensiones sociales y con un Gobierno ineficaz. Quizá exista un límite
mínimo para la autoridad gubernamental, la legitimidad, 3a participación y la
identidad nacional, límite necesario para el desarrollo económico. Una vez
que han traspasado este límite, algunas sociedades en las áreas en desarrollo,
tal vez sólo unas pocas, han producido hombres lo suficientemente innovado-
res, emprendedores y enérgicos para construir modernas industrias, trans-
formar la agricultura tradicional y crear escuelas y asistencia médica. Afor-
tunadamente, la modernización de una sociedad y de su economía no de-
pende de la perfección de su Gobierno.

Traducción: M. León.

18



Criminalidad y movimientos migratorios ()

Alfonso Serrano Gómez

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se viene prestando cierto interés a la criminalidad de

los emigrantes, y aunque se han realizado múltiples trabajos, todavía no

hay conclusiones de tipo general. De todos modos hay que considerar la

dificultad que lleva consigo estos estudios; es problemático el concretar algo

y depende de múltiples circunstancias, personalidad del autor, país donde

se emigra, tipo de trabajo, nacionalidad, impacto psicológico del país donde

se llega, nostalgia, etc.

(*) ABAD BUIL, J. M., El Mercado Común y los trabajadores en Alemania, en
«Boletín de Estudios Económicos», vol. XVI, 196], pp. 619-28; AKRANZ, L., La emi-
gración a Alemania, Madrid, 1963 (ponencia presentada a la XVIII Asamblea Nacio-
nal de Caritas); AUBERT, Trabajadores extranjeros en Alemania, en «Frojet», Pa-
rís, 1966, núm. 10; BOJORGE, H., Con los trabajadores españoles en Alemania, «El
Ciervo», Barcelona, 1966, núms. 146 y 147; CARRETE PARRONDO, J., La emigración y
los menores de catorce años en la emigración como problema, en- «Revista Seminarios
de la Delegación Nacional de Organizaciones del Movimiento», Madrid, 1963; CUE-
VA, I., Causas de los movimientos de población en España, en «Problemas de los Mo-
vimientos de Población en España», Madrid, 1965; GARCÍA FERNÁNDEZ, J., La emigra-
ción exterior de España, Barcelona, 1965; MARTÍNEZ CACHERO, L. A., Problemática de
la juventud emigrante, en «Revista del Instituto de la Juventud», octubre, 1966; La
emigración juvenil en Alemania, en ídem, ídem, junio, 1967; La emigración española
en Europa, en ídem, núm. 20, 1964; La emigración española de ayer y hoy (comuni-
cación presentada al III Congreso Nacional de Emigración Española), Madrid, octu-
bre 1966, y Causación del fenómeno migratorio, en «Fomento Social», julio-septiem-
bre 1962; VÁZQUEZ MATEO, F., La adaptación a un mundo nuevo: caracteres y facto-
res generales de la integración del emigrante, en «Migraciones», Ginebra, 1965,
volumen III, núms. 1-2.

DOUBLET, J., Les mouvements migratoires en Europe, en «R.evue Internationale de
Sciences Sociales», 1965, 12, 2, 304-317; Conseil de l'Europe, Dixiéme rapport
d'activité du Représentant spécial du Conseil de l'Europe páur les refugies nationaux
el les excédents de population, Strasbourg, 1965; GILLIOZ, E., La criminalité des étran-
gers en Suisse, «Revue Penal Suisse», 2, 83, 1967, 178-191.

CANEPA, G., Antropología e sociología nella ricerca criminológica sulle migrazioni
interne, «Medicina Légale delle Assicurazioni», 1966, 4, 51-58; La posizione anagra-
fica dei lavoratori emigranti, «II Messaggero», 16 maggio, 1967; INTRONA, F., Aspetti
degenerativi e criminologici delle migrazioni interne, «La Scuola Positiva», V, 4, 1963;
Risso, M., Primi risultati di una indagine sociológica e psicopatologica sugli emigran-
ti italiani nella Svizzera tedesca, «II lavoro neuropseichiatrico», Atti del XXVIH Con-
gresso della S. I. P., Napoli, giugno, 1963.
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Pretendemos en el presente trabajo trazar unas líneas generales de la
criminalidad de nuestros emigrantes en el extranjero, de los residentes en
España procedentes de otros países, de los turistas y de los movimientos
migratorios interiores. La falta de estudios al respecto no nos va a permitir
profundizar demasiado en el tema, sobre todo en lo referente a la conducta
de nuestros emigrantes.

Los movimientos migratorios siempre han existido. Recordemos los pue-
blos nómadas de los principios de la Historia y otros posteriores; ha habido
después grandes períodos de calma y en ¡os últimos años asistimos a nuevos
movimientos, iniciados con la emigración europea a América, que culmina
en los Estados Unidos, en el célebre Oeste americano, en busca de yaci-
mientos de oro para enriquecerse rápidamente (1), lo que dio lugar al cre-
cimiento vertiginoso de algunos estados (2) y a una gran criminalidad (3).

Hoy los movimientos migratorios más importantes se efectúan en Europa,
continente que más nos interesa. Son países receptores Alemania, Francia,
Suiza, Holanda, Inglaterra y Bélgica, siendo los principales países emisores
España, Italia, Portugal, Grecia, Turquía, Marruecos y Yugoslavia.

La emigración puede ser de carácter permanente, con contrato de trabajo
mínimo de un año, o de forma temporal, unos días o meses, para la campa-
ña de recolección agrícola.

Tampoco es de despreciar los emigrantes que de los países del centro o
Sur de América llegan a Europa, principalmente a España, que recibe a casi
la totalidad.

HERBERT MOLLER, Population Movements in Modern European History, Nueva
York, 1964; BROWN, I. G., Inmigration, cultural conflicts and social adjustment, Nue-
va York, 1933; European seminar on social welfare programs for migrant workers,
«Report», Madrid, april, 1964, United Nations, SOA/ESWP/1964/2; TERENCE MOR-
RIS. The Criminal Área, London, 1957, y GIBBENS, T. C. N., y AHRENFELDT, R. H.,
Cultural factors in delinquency, London, 1966.

FERRACUTI, F.. La emigración europea y la criminalidad, conferencia pronunciada
en la Escuela de Estudios Penitenciarios de Madrid, mayo de 1969, que será publicada
en la «Revista de Estudios Penitenciarios».

(1) VON HENTIG, Estudio de psicología criminal. VI. El desesperado, traducción
de J. Belloch Zimmermann, Madrid, 1969.

(2) D. L. DUMOND, A history of the United States, Nueva York, 1942, dice:
«En 1830 había en Estados Unidos unos 500.000 extranjeros; en 1860 llegaron a
5.200.000 (p. 349). El Estado de California pasó de 1850 a 1900, de 92.597 habitantes
a 1.311.564; Oregón, de 13.294 a 413.536; Washington, de 11.594 a 1.141.990; Nebras-
ka pasó del año 1860 a 1900, de 28.841 habitantes a 1.066.300; en el mismo período
Kansas pasó de 107.206 a 1.470.495, y Colorado, de 34.277 a 539.700 (apéndice III).

(3) VON HENTIG, obra citada, hace un estudio de la criminalidad en el Oeste
americano de aquel entonces.
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Las causas de la emigración son diversas, obedeciendo a múltiples cir-
cunstancias. Señalamos las más importantes (4):

— Mejorar la situación económica (ya individual o familiar).

— Alejarse del grupo familiar o social con el que se convive.

— Aprender un idioma.

— Por ideologías políticas o sociales.

— Haber tenido algún fracaso profesional.

— Deseo de perfeccionamiento científico.

— Desacuerdo con las resoluciones políticas y administrativas nacio-
nales.

— Deseo de viajar para conocer mundo.

De las causas apuntadas la más importante de todas ellas es la primera.
Más de las tres cuartas partes de los emigrantes españoles lo hacen por
cuestiones económicas. Estos, que hace unos años iban en su mayor parte
a ultramar, hoy marchan a los países europeos indicados (5).

(4) Según una encuesta realizada por el jesuita pacfre Antoncich sobre emigrantes
españoles en Alemania obtiene los siguientes resultados: emigraron por las razones
siguientes: estar parado, 54; tener trabajo sólo eventual, 70; ahorrar, 266; pagar deu-
das, 85; ayudar a padres o hermanos, 146; mejor porvenir de sus hijos, 165; problemas
familiares, 48; conocer mundo, 108; aprender el idioma, 61; cambiar de ambiente, 74;
motivos políticos, 12; motivos de salud, uno, y motivos sentimentales, 16 (total 1.106).
Recogido por Luis A. MARTÍNEZ CACHERO, La emigración juvenil a Alemania, en
«Revista del Instituto de la Juventud», junio, 1967.

(5) Emigrantes que salieron de España para América y Europa en los años que
se indican:

Años América Europa

1959

1961

1963

1965

1966

1967

34.550

34.370

23.024

16.855

21.358

19.248

7.217

59.243

89.393

73.891

56.795

25.911

Fuentes de información: Estadísticas del Instituto de Emigración y Anuario Esta-
dístico de España.
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II

POR QUE DELINQUE EL EMIGRANTE ESPAÑOL
Y TIPOS DE INFRACCIONES

Prescindiendo del delincuente profesional que se marcha a otro país, ya
porque es perseguido por la justicia, ya por ser demasiado conocido o
porque en el extranjero encuentra mayor facilidad para la ejecución de sus
hechos, nos vamos a ocupar de la criminalidad de aquellos que emigraron
por cualquiera de las circunstancias señaladas y sin ninguna finalidad de-
lictiva.

Todo va a depender de su personalidad en el nuevo ambiente, de las
circunstancias del lugar donde se encuentra y de la provocación de estímu-
los exteriores. Señalamos algunas de las causas y tipos de infracción sin
pretender hacer una exposición exhaustiva:

a) Contra la propiedad:

-- Deseo de conseguir más dinero para poder regresar antes a Espa-
ña o traer mayor cantidad.

— No estar a gusto en el extranjero, no disponer.de dinero para re-
gresar y querer hacerlo cuanto antes.

— Traer a familiares algún recuerdo o regalo (hurto de objetos).
— Necesidad por haberse quedado sin trabajo.
— Hurtos en supermercados o grandes almacenes —las mujeres—

para ahorrarse así parte de los gastos domésticos.
— Pequeños hurtos de frutos y otros productos del campo con la

finalidad anterior.

— No ganar lo suficiente en algún momento para los gastos propios
o familiares.

— Algunos que fracasaron en su trabajo y se resisten a regresar a
España han de delinquir para sobrevivir.

b) Contra las personas:

— A veces Ja emigración de grupos familiares o afines lleva consigo
una grave tensión en las relaciones que ya no eran buenas en su
propio país; éstas se hacen más violentas, llegando a la comisión
de homicidios o lesiones graves.
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— Tensión en los grupos por envidias y celos de uno u otro sexo.

— Estos delitos contra las personas se extienden a veces a grupos
contiguos de emigrantes de otros países que conviven en las mis-
mas zonas rurales o urbanas.

— El aborto es frecuente por la facilidad de conseguir abortivos tanto
en las solteras como en las casadas. También son frecuentes la
utilización de anticonceptivos por las mismas. Muchas mujeres
casadas no desean tener hijos, normalmente por sugerencia del
marido; ello les impediría trabajar; el chico sería un estorbo y
tardarían más tiempo en regresar a España, pues al no trabajar
la mujer los ahorros serían menores.

c) Contra el honor:

— Las injurias y calumnias se dan con relativa frecuencia entre los
grupos nacionales.

d) Contra la honestidad:

— También con relativa frecuencia se dan las violaciones o intentos
de abusos deshonestos. La mentalidad del emigrante español gira
en torno a que la mujer del centro y norte de Europa es amoral
en el plano sexual.

e) Abandono de familia:

— Se da algún caso en que el emigrante se libera de la familia que
dejó y ese fue el motivo principal de marcharse.

— Otros, una vez en el extranjero, comienzan a perder afecto a su
familia, se alejan cada vez más de ella y terminan porque des-
conozcan su paradero.

— No falta quien se vuelve a casar, bien para olvidar su pasado
familiar, bien para superar la crisis psicológica en que se encuen-
tran (falta de dinero, trabajo, nostalgia, etc.); se casan con la mu-
jer que les ayuda o con cualquier otra con la que esperan supe-
rar su situación (puede ser de su país o.de aquel en que se en-
cuentra). Si el matrimonio es imposible por cuestiones legales o
de religión viven amancebados.
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f) Falsedades:

— Poco frecuentes por la falta de relaciones sociales, escaso o nulo
conocimiento del idioma, etc.

g) Contra ¡a seguridad interior o exterior del Estado:

— Prácticamente no existe, aunque hay algunos casos de delitos
contra la seguridad interior (prescindimos de los exilados que
ejercen una campaña desde el exterior).

Otras causas

Hay infinidad de circunstancias que en mayor o menor proporción llevan
al pacífico emigrante a delinquir. Veamos algunas de ellas:

— El desconocer las leyes del país receptor. El emigrante piensa y actúa

—aunque con reservas— según la legislación de su país.

— Diferencia de cultura.

— Diferencia de costumbres.

— Xenofobia (de ciudadanos del país receptor) (6), que en no pocas
ocasiones provoca al emigrante.

— Diferencia de idioma.

— Difícil adaptación, a veces, a la nueva forma de trabajo.

— Diferencias del clima.

— Que el emigrante proceda del campo y vaya a una ciudad grande o
viceversa.

— Con frecuencia se culpa a los extranjeros de todos los delitos graves
que se cometen en las ciudades donde residen ellos (7), se les provoca
y terminan reaccionando.

— Que vaya solo, en grupo o con familiares.

— Que el desplazamiento sea o no voluntario. En este supuesto su situa-
ción es más inestable en el aspecto psíquico.

— Que se encuentre a gusto o no en el lugar y trabajo.

- - Cuando el patrono intenta explotar al emigrante algunos se sublevan
contra aquél.

(6) VON HENTIG, obra citada, p. 102.

(7) VON HENTIG, ídem, ídem.
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Que la emigración sea legal y protegida por el Estado emisor y el
receptor o sea clandestina. Aquí tiene muy poca protección el emi-
grante y con frecuencia se abusa de ellos en lo laboral (8).

• Mayor o menor tensión y preocupaciones por los familiares que pudo
dejar en su país.
Provocación o incluso persecución de los obreros nacionales que pue-
den quedar sin trabajo, sea por crisis laboral o no, mientras los ex-
tranjeros lo tienen. No es frecuente a escala general; de todas formas,
el obrero emigrante suele ocupar los peores puestos de trabajo, donde
rinde más que los nacionales, por ese afán que llevan de conseguir la
mayor cantidad de dinero para regresar a su país y demostrar además
que son alguien.

Edad. Generalmente los emgirantes suelen ser jóvenes; lo más fre-
cuente es que se encuentren comprendidos entre las edades de quince
a veinticinco o treinta años (9). Nos demuestra esto que la crimina-
lidad del emigrante, como después veremos, es mucho menor de lo
que debía, ya que precisamente la mayor criminalidad se encuentra
entre los quince y veinticinco años (10).
Enfermedades mentales. Parece ser que éstas abundan entre los emi-
grantes. Unos son paranoicos como consecuencia del ambiente y pro-

(8) WOLFF MIDDENDORFF, Sociología del delito, traducción de Rodríguez Devesa,
Madrid, 1961, pp. 315-316.

(9) Entre los años 1960 a 1965 —ambos inclusive— emigraron a América 26.727
menores de catorce años; 16.756 de quince a diecinueve, y 6.140 de veinte o veintiún
años.

En el mismo período de tiempo la emigración española a Europa fue: 4.321 me-
nores de catorce años; 88.105 comprendidos entre los quince y diecinueve, y 58.716
entre los veinte o veintiún años.

En los mismos años fueron a América los siguientes españoles de veintidós a vein-
ticuatro años: 6.700, mientras que a Europa emigraron 98.625.

MARTÍNEZ CACHERO, L. A., Problemática de la juventud emigrante, en «Revista
del Instituto de la Juventud», octubre, 1966.

Entre los años 1960 a 1965 los emigrantes españoles a Alemania fueron: 672 me-
nores de catorce años; 53.665 de quince a veinticuatro; 93.700 de veinticinco a treinta
y cuatro; 42.790 de treinta y cinco a cuarenta y cuatro; 3.952 de cuarenta y cinco a
cincuenta y cuatro, y 149 con más de cincuenta y cinco años.

MARTÍNEZ CACHERO, L. A., La emigración juvenil a Alemania, en revista indicada,
junio, 1967.

Que la emigración de los menores de catorce años sea más frecuente a América
que a Europa se debe a que se marchan con los familiares —padres—, mientras que a
los países de centro Europa, con dieciséis o diecisiete años ya van sin sus fami-
liares.

(10) SERRANO GÓMEZ, A., Delincuencia juvenil en España. Estudio criminológico
(en prensa).
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vocación de la propia emigración (11). Los estudios sobre la salud
mental de los emigrantes realizados por Odegard (12), de Malz-
berg (13), de Tyhurst (14), de Linstwan (15), de Eisenstadt (16), de
Weinberg (17) y de Ginzberg (18) tienen interés.

En un trabajo realizado por Durante sobre los emigrantes europeos
a América del Sur, encuentra que solamente el 38 por 100 eran nor-
males (19). Hentig señala que tanto en las pequeñas como eri las
grandes migraciones se ha de pensar en el nomadismo de los epilép-
ticos y esquizofrénicos (20).

Aunque está admitido por los autores anteriores y es afirmación
general de que los emigrantes suelen ser personas inestables, de ca-
rácter agresivo y dominador, es un hecho probado el que la crimina-
lidad del emigrante, por lo menos del español, es inferior a la de los
nacionales del país receptor. Por tanto, las paranoias, esquizofrenias
o cualquier otra enfermedad mental no parece que tengan gran impor-
tancia en la criminalidad de los emigrantes. Aunque su enfermedad
pueda influir en algún caso, no se puede establecer como regla ge-
neral. Tampoco debe olvidarse que las mismas pruebas para determi-
nar la enfermedad mental o no y sus posibles consecuencias psicológi-
cas no son de igual valor para unos extranjeros que para otros, pues
normalmente se hacen teniendo en cuenta Ja media del ciudadano del
país receptor.

(11) FEBRACÜTI, F., conferencia citada.

(12) Emigrafíon and insanity, «Acta Psychiatrica et Neurologica», Suppl. TV, Le-
vin and Munskaard Publishers, Copenhagen, 1932.

(13) Migration and mental disease among the white population of New York Sta-
te, 1949-1951, «Hum. Biol.», 1962, 34, 2, 89-98.

(34) Displacement and Migration. A Study in Social Psychiatry, «Am. Journal
of Psychiatry», 1951, 107, 561-568.

(15) Paranoia states: social and cultural aspects, «Worl Mental Health», 1959,
II, 171-177.

(16) The place of the élite and primary groups in the absorption of new immi-
grants in Israel, «American Journal of Sociology», 1951, 57, 222-231.

(17) Psychosomatic factors in the adjustment of new immigrants, «Acta Med.
Orient», Jerusalem, 1949, 8, 13-19.

(18) Un estudio psicológico de inmigrantes y migrantes, 1961.

(19) Problemi psicología dell'e.
I fenómeno migratorio. «Clínica

(20) Obra citada, pp. 207-208.

(19) Problemi psicología dell'emigrazione. Contributo alia conoscenza psicológica
del fenómeno migratorio. «Clínica psichiatrica», II, 1, 1966.
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m

CRIMINALIDAD DE LOS EMIGRANTES ESPAÑOLES

EN EUROPA

La criminalidad de los españoles que emigran a otros países europeos

varía según el número de líos (21), de la edad (22) y período de permanen-

cia (23), además de todo lo que hemos venido apuntando.

Dice Ferracuti que la criminalidad de los españoles parece ser la más

baja de todos los emigrantes en Europa (24). Recogemos de la conferencia

citada de este autor los datos obtenidos por Zimmermann (25), quien consi-

dera cuatro nacionalidades de emigrantes en Alemania, procurando evitar

la criminalidad de los turistas, a fin de conseguir resultados lo más exactos

posibles. El estudio lo realiza en el año 1965; asigna el número 100 para la

criminalidad de los alemanes en su propio país, con cuya cifra compara la

de los emigrantes.

(21) Emigrantes españoles a Europa asistidos por el Instituto Nacional de Emi-
gración (con contratos de un año, por lo menos, de duración): año 1966, lo fueron
56.795. Los principales países a los que se dirigieron fueron: Alemania, 26.927; Sui-
za, 17.991; Francia, 8.357; Holanda, 1.602; Bélgica, 131, y otros, 89 (Instituto Nacio-
nal de Estadística, «Anuario Estadístico», 1967, pp. 481-482).

En 1967 la emigración española fue de 25.911, Tepartida de la forma siguiente:
Suiza, 14.383; Francia, 6.543; Alemania, 3.422; Inglaterra, 847 —en el año anterior
lo fueron 1.698—; Holanda, 551; Bélgica, 134, y otros, 131 (I. N. E., «Anuario Esta-
dístico, 1968, pp. 474).

Las provincias españolas de donde salieron para Europa más de 1.000 emigrantes
fueron en 1966 Badajoz, Cáceres, Cádiz, Sevilla, Málaga, Coruña, Lugo, Madrid, To-
ledo, Pontevedra, Córdoba, Salamanca, Murcia, Valencia y Zaragoza (I. N. E., «Anua-
rio Estadístico», p. 481). En 1967 lo fueron de Cáceres, Badajoz, Jaén, Granada, Se-
villa, Coruña, Orense y Salamanca (I. N. E., «Anuario Estadístico», p. 481).

(22) Véase nota 9.

(23) Es difícil poder apreciar el período de permanencia de los emigrantes. Véase
MARTÍNEZ CACHERO, La emigración juvenil a Alemania, citada.

Hemos de señalar que en el año 1966 salieron para Europa 98.437 obreros para la
campaña de recolección agrícola, que solamente permanecieron fuera de España unos
días o a lo sumo algunos meses. Todos ellos fueron a Francia (I. N. E., «Anuario
Estadístico», 1967, p. 481).

En 1967 salieron 98.619. También fueron todos a Francia (I. N. E., «Anuario Es-
tadístico», 1968, p. 474). La criminalidad de éstos apenas si tiene interés; se reduce a
pequeños hurtos de productos del campo.

(24) Conferencia citada.

(25) Die Kriminalitat der auslandischern Arbeiter, «Kriminalistik», diciembre, 1966,
páginas 623-625.
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Delito

Delitos complejos
Homicidio
Tentativa de homicidio
Lesiones personales graves ...
Lesiones
Violencias carnales
Delitos contra la moral que

comprenden niños ...
Rapiña (robo con violencia).
Hurto .
Hurto agravado ...
Estafa

Alemanes

100
100
100
100
1008 
8

8
8

100
100

Italianos

50
133
133
250
112
123

163
69
69
31
23

Griegos

72
66

183
150
139
150

115
77
86
28
38

Españoles

32
66
83
50
75
63

63
46
54
23
11

Turcos

88
366
517
100
287
323

160
163

59
18
50

Se desprende del cuadro anterior que la mayor criminalidad de los emi-
grantes en Alemania corresponde a los turcos y la menor a los españoles,
con una gran diferencia. Si sumamos todas las columnas se obtienen los
siguientes resultados: para los alemanes, 1.100 (módulo con el que se com-
para la criminalidad de los emigrantes); para los italianos, 1.156; a los grie-
gos corresponden 1.104; a los españoles, 566, y a los turcos, 2.131. Nos
indica esto que la criminalidad de los italianos supera ligeramente a la de
los alemanes; los griegos emigrantes en Alemania vienen a delinquir igual
que los alemanes; la criminalidad de los españoles es la mitad de la de los
nativos, y los turcos delinquen casi el doble. Se observa que estas proporcio-
nes no son iguales para todos los tipos de delito. Los delitos más frecuentes
cometidos por los emigrantes en Alemania son contra las personas y su
honestidad, siendo los menos frecuentes el hurto agravado y la estafa (26).

Todo lo anterior nos indica que la criminalidad de una nación se refleja
también cuando sus miembros se encuentran fuera del país. España, una de
las naciones de menor índice de criminalidad mundial, da también ejemplo
en sus emigrantes.

(26) Recoge FERRACUTI, conferencia citada, los resultados obtenidos en un estu-
dio realizado por SVERI en 1962, que obtiene las siguientes tasas de criminalidad de
diferentes grupos nacionales por cada 1.000 personas. Los resultados son: para hún-
garos y yugoslavos, de 10 a 12; polacos, siete; finlandeses, seis; suecos, seis; noruegos,
seis; holandeses, seis; italianos, cuatro, y austríacos, dos. Aunque no recoge a los
españoles, si comparamos con los italianos, cuyos emigrandes delinquen doble que
los nuestros, resulta que la criminalidad de los emigrantes de los países indicados
también es superior a la de los españoles, con excepción de los austríacos, que es
similar a la nuestra.
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IV

LUGAR DE COMISIÓN DE LOS HECHOS
DEL EMIGRANTE ESPAÑOL

Los emigrantes españoles, por desconocer el idioma y su precaria con-
dición económica, suelen vivir reunidos en las mismas zonas de las ciuda-
des —generalmente suburbios—, al igual que lo hacen los emigrantes pro-
cedentes de otros países. No en pocas ocasiones coinciden en la misma área
personas de distintas nacionalidades.

A excepción de los delitos contra la propiedad y buena parte de los co-
metidos contra la honestidad, los demás se cometen —en su mayoría— dentro
de los propios grupos nacionales o a lo sumo entre los emigrantes de otros
países.

Si la criminalidad oculta (delitos que no se pueden precisar o que sola-
mente conoce el autor de los mismos) no es muy grande entre los emigrantes,
sí lo es, por el contrario, la cifra oscura (delitos en los que se conoce el
hecho o el autor) (27); sin embargo, sí se da con relativa frecuencia entre
los emigrantes españoles, ya que al cometer muchos delitos entre ellos pre-
fieren no denunciarlo.

V

CONSIDERACIONES GENERALES

a) Motivos por los que el español delinque menos en el extranjero:

— El desconocer el dioma, aunque puede ser causa del delito, es poco
probable, actuando tal circunstancia más con carácter positivo que
negativo.

— Pequeña relación con el mundo exterior. Normalmente se aleja poco
de su grupo; apenas tiene relaciones con los ciudadanos del país re-
ceptor. No conoce bien la ciudad donde vive y no se le pueden pre-
sentar grandes ocasiones de delinquir sin riesgo (delincuente oca-
sional).

— Trabajar muchas horas. Esto le deja poco tiempo libre.

(27) SERRANO GÓMEZ, obra dt., parte primera.
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— También el desconocer las leyes es más positivo que negativo. Siem-
pre se actúa con cuidado.

— El emigrante teme más a la justicia, Policía e ingreso en prisión en
el extranjero que en su propio país, donde piensa que tiene mayor
defensa.

— Provocación exterior. También el emigrante tolera más éstas fuera
que en su propio país.

— Finalmente, las autoridades españolas procuran que los delincuentes
españoles no salgan al extranjero. No se les expide pasaporte. Esto
no ocurre en otros países, donde solamente se requiere para pasar la
frontera la carta de identidad.

b) Influencia de la emigración en la criminalidad española.

Pasamos a examinar la influencia que puede tener, tanto en el aspecto
positivo como negativo, el que muchos españoles emigren.

1. Aspecto negativo.—Con motivo de la emigración aumentan en España
los delitos siguientes:

— Adulterio. Muchas veces la mujer comete tal infracción aprove-
chando la ausencia del marido.

— Prostitución. En ocasiones la madre se dedica a esta actividad
para poder mantener a sus hijos cuando el marido no le manda
lo suficiente. Otras veces son las hijas quienes ejercen la pros-
titución debido a la conducta desviada con motivo de la falta del
control paterno.

— Los hijos, al faltar alguno de los padres, viven con mayor inde-
pendencia, terminando no pocos de ellos en el delito. Por esto es
en la delincuencia juvenil donde más se refleja la emigración es-
pañola.

2. Aspecto positivo.—Son circunstancias que influyen en relación con
la emigración y disminución de la criminalidad en España, las si-
guientes :

— Disminución del paro obrero. De esta forma se evita mucha de-
lincuencia por cuestiones de necesidad económica.

— La entrada de divisas mejora la situación económica nacional. De
esta forma el Estado puede cumplir mejor sus fines, tales como
mejorar la educación, elevar el nivel de vida, perfeccionar la jus-
ticia y demás organismos dedicados a la persecución del delito.
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c) Problemas que plantea el regreso del emigrante.

Los principales son:

— Dificultad de encontrar trabajo.

— Dificultad de conseguir un trabajo adecuado relacionado con el que
tuvo en el extranjero.

— Por otra parte el obrero rural no quiere regresar al campo, de donde
salió. Sin embargo, en no pocas ocasiones el dinero que trae no es
suficiente para liberarse.

— Los regresos masivos de emigrantes provocan, por lo general, crisis
laborales.

— Las ideas políticas del país donde emigró han influido en él en mayor
o menor escala. De ellas solamente recoge lo que le interesa.

— La legislación extranjera también hizo su impacto. Como en el caso
anterior, solamente hacen resaltar aquello que les favorece, no lo que
les perjudica. Por ello muchos se convierten en sujetos impertinentes
y díscolos.

— Si traen bastante dinero, cosa que es normal, piensan que tienen de-
derecho a despreciar a los que disponen de menos que ellos, aunque
su condición intelectual, cultural y social sean inferiores.

— Pretenden situarse en un ambiente social que no les corresponde y
normalmente terminan por no adaptarse.

•— En su mayoría ensalzan todo lo extranjero con menosprecio de lo
nacional.

— Intentan aparentar por todos los medios encontrarse en una situación
económica superior a la real.

— En general el emigrante del campo que regresa a la zona rural se
adapta mejor que el que lo hace a la ciudad.

— En realidad la readaptación social del emigrante presenta con fre-
cuencia dificultades.

— Todo lo anterior se acentúa más en los emigrantes jóvenes. Principal-
mente los que marchan con sus padres a edad temprana, pasan varios
años en el extranjero y regresan de nuevo a España. Para algunos
resulta nuestro país prácticamente desconocido para ellos.

— Todas estas consideraciones, ya de forma general o particular, pue-
den presentar situaciones anómalas que en definitiva terminan influ-
yendo en la criminalidad.
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VI

CRIMINALIDAD DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA

Veamos en primer lugar los países que tienen mayor número de subditos
residentes en España:

Año 1960 1963 1966

TOTAL 64.660

EUROPA:

Alemania 7.759
Bélgica 780
Francia 7.666
GTan Bretaña 3.113
Italia 5.505
Portugal 14.798
Suecia 439
Suiza 2.034

AMERICA DEL NORTE Y CENTRO:

Cuba ... 3.703
Estados Unidos 2.350
Méjico 937

AMERICA DEL SUR:

Argentina ... 3.889
Colombia 794
Perú 471

ÁFRICA:

Marruecos —

ASIA 1.711

AUSTRALIA (28) (29) 62

80.289 110.301

8.924
1.082
8.887
4.268
5.930

16.325
681

2.268

6.743
3.686
1.136

4.045
1.157

849

—

1.989

94

11.020
1.542

12.337
7.020
7.007

21.587
1.199
2.682

8.087
5.908
1.657

5.249
1.654
1.414

825

3.700

162

(28) La población total de residentes extranjeros en España en 1961 era de
68.440; en 1962, de 74.800; en 1964, de 90.683; en 1965, de 99.582, y en 1967, de
122.863 (según datos del Instituto Nacional de Estadística, «Anuario Estadístico de
España»).

(29) Los datos referentes a los países están tomados del «Anuario Estadístico
de España»).
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Expondremos seguidamente el número de condenados españoles, teniendo
en cuenta el delito cometido. Lo haremos después con los extranjeros; en
principio conjuntamente, para hacerlo posteriormente por nacionalidades.
Utilizamos las últimas estadísticas judiciales, en particular las del año 1966.
También aportamos una serie de datos recogidos por nosotros, en los que
pretendemos, con toda la aproximación que nos ha sido posible, distinguir
entre los extranjeros condenados que residían en España —inmigrantes— y
los que sólo se encontraban temporalmente —turistas—. Con todo ello inten-
tamos hacer una exposición de la criminalidad de los inmigrantes y turistas
en nuestro país, evitando las confusiones a que podrían dar lugar las esta-
dísticas judiciales, en las que no se hace tal distinción.
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ALFONSO SERRANO GÓMEZ

Vistos los dos cuadros anteriores, y teniendo en cuenta la población na-
cional, resulta que fue condenado un español de cada 1.100. Sin embargo,
en la relación de inmigrantes, que vimos eran en el año 1966 un total
de 110.301, la proporción es de un condenado por cada 121 de ellos. Resul-
taría así que los extranjeros residentes en España delinquirían nueve veces
más que los españoles. Esta cifra no es exacta, por lo que hemos realizado
las correcciones correspondientes, a fin de llegar a unos resultados lo más
exactos que nos ha sido posible.

Seguidamente presentamos una serie de cuadros, referentes al año 1966,
de extranjeros condenados por nacionalidades y delito.
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ALFONSO SERRANO GÓMEZ

En estos últimos cuadros tampoco se saca nada positivo; todo lo contra-
rio, inducen todavía más a error, ya que dan una diferencia de criminalidad
muy dispar, así: mientras Francia nos da una proporción de un delito por
cada 44 residentes en España; Inglaterra nos da uno por 87; Portugal, uno
por 459; Alemania, uno por 100; Cuba, uno por 1.600; Marruecos, uno por
cuatro, etc. Para aclarar todas estas anomalías hemos de tener presente los
turistas que en 1966 visitaron nuestro país, algunos de los cuales también
fueron condenados por el delito cometido.

Exponemos seguidamente un cuadro en el que se recogen los residentes
condenados en el año que se indica. Hemos confeccionado el mismo después
de deducir de las cifras generales de las estadísticas judiciales los turistas
condenados, de los que nos ocuparemos después.

40
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ALFONSO SERRANO GÓMEZ

Fueron condenados 166 residentes, lo que supone una inedia de un delito
por cada 668 personas. Si recordamos ,1a media española, que era de 1.100,
resulta que los extranjeros delinquen en España casi el doble que los nacio-
nales. De los países europeos solamente Portugal tiene.una criminalidad me-
nor que la de los'españoles; en los demás casos sucede lo inverso, siendo la
criminalidad de los italianos residentes triple que la de los españoles. La
criminalidad de los residentes sudamericanos suele ser baja, siendo la de
algunos menor a la nuestra; en cuanto a Norteamérica, la situación varía,
siendo la dé Estados Uriidos similar a la de! los países europeos o incluso más
elevada. .

Presentamos un cuadro que refleja las medias de criminalidad. La media
recoge el número de habitantes por delito.

País Media

España ... : 1.100
Alemania 525
Bélgica ... \ . . 514
Francia! 440
Gran Bretaña „ 538
Italia : 373
Portugal 2.400
Suecia 600
Suiza 447
Otros ' 551
Argentina 1.312
Cuba ... . . . . . . .„ '. 1.600
Colombia 817
Méjico ... 827
Perú ..; .- ;.: . . . . . . , ... 707
EE. UU ,... ... ... 422
Otros ... ......:.... ... . . . . . . . 910
Marruecos ... ; . . . . . . 60
Otros ... ... 260
Asia-Oceanía ... „ 616

Se desprende de lo anterior.que los países europeos sobrepasan la media
general, con excepción de Portugal, cuya criminalidad es la cuarta parte de
los demás residentes. Caso extremo lo! representan los marroquíes, cuya de-
lincuencia es 18 veces superior a la nacional.

De todas formas, estas conclusiones tienen escaso valor, ya que el núme-
ro de condenados es muy pequeño y con el aumento o disminución de tan
sólo dos o tres condenados la diferencia de la media es considerable.
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En realidad la criminalidad de los inmigrantes se reduce a dos formas
delictivas: delitos contra la propiedad y contra las leyes especiales; los de-
más apenas si aparecen. Mientras la proporción de los españoles en los
delitos contra la propiedad es de uno por cada 3.100 habitantes, en los
extranjeros la proporción de los condenados es de uno a 2.700; los conde-
nados por infracción a leyes especiales la proporción es: uno a 2.800 en
nacionales, por uno a 1.620 en los extranjeros.

Si se tiene en cuenta que casi el 90 por 100 de los condenados por in-
fracción de las leyes especiales lo fueron por la ley del Automóvil de 1962,
terminamos diciendo que la criminalidad de los extranjeros residentes en Es-
paña no tiene importancia no porque no exista, sino que por el poco número
de ellos tampoco sus delitos pueden ser muy numerosos y objeto de una
preocupación especial.
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VII

CRIMINALIDAD DE LOS TURISTAS

De los 911 condenados, extranjeros, en el año 1966, solamente 166 de
ellos eran residentes, correspondiendo el resto, 745, a los que se encontraban
en España en cualquier otra situación, generalmente en viaje de recreo.

Veamos los turistas que llegaron a España en ese año (41):

País Número

Alemania Occidental 1.261.881

Bélgica 416.111
Francia 7.516.487
Gran Bretaña 1.380.707
Italia 240.615
Portugal 1.066.682
Suecia 259.388
Suiza (42) 240.804

TOTAL (todos los países de Europa) 13.211.657

Argentina 36.832
Cuba 11.266
Colombia 8.147
Méjico 27.062
Perú 7.696
EE. UU. (42) 434.356

TOTAL (todos los países de América) 656.804

Marruecos ... 465.429
TOTAL ÁFRICA 504.900
TOTAL ASIA .. . , 35.205
TOTAL OCEANÍA (42) 26.311

TOTAL GENERAL DE TURISTAS EN 1966 14.442.934

La media de condenados es de uno por cada 19.500.

Presentamos a continuación un cuadro con los turistas condenados, según
la infracción y nacionalidad.

(41) Solamente incluimos a turistas con pasaporte, excluimos a los que pasaron
eri tránsito por algún puerto, que fueron 1.050.544, y a los que utilizaron pase para
veinticuatro horas, 365.865.

(42) Fuente de información, Estadísticas de Turismo, año 1966, pp. 14 y ss.
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Examinado el cuadro anterior resulta: que la media de criminalidad en
Europa es de un condenado por cada 27.000 turistas. Por países las propor-
ciones son: Francia, 1: 33.500; Alemania, 1: 14.000; Bélgica, 1: 24.009;
Gran Bretaña, 1: 20.000; Italia, 1: 1.600; Portugal, 1: 28.000; Suecia,
1: 28.000, y Suiza, 1: 26.000. Por su parte, la media de América es de
1: 14.000, siendo la de Estados Unidos 1: 18.000. La media de África es
de 1: 2.500, que es la misma de Marruecos. Asia y Oceanía tienen pocos
turistas como para tenerlos en consideración.

Nos encontramos en la misma situación que con los residentes. Sola-
mente tienen interés los delitos contra la propiedad y leyes especiales. Re-
sulta que fue condenado uno de cada 89.0G0 turistas en los delitos contra
la propiedad y uno por cada 34.000' en los de leyes especiales. Sin embargo,
no hemos de olvidar que mientras el residente vive en España todo un año, el
turista solamente unos días. Si consideramos que está un mes, esas propor-
ciones habría que dividirlas por 12, y si un par de semanas, que es lo más
frecuente, hay que dividir por 24. Entonces los resultados serían: delitos
contra la propiedad, 1 por cada 3.700, y en los delitos contra las leyes espe-
ciales, 1 por 1.400 turistas. No olvidemos que estos delitos son casi en su
totalidad por infracción de la Ley del Automóvil de 1962, cosa lógica por
la forma de conducir en el extranjero, situación de las carreteras y descono-
cimiento de nuestra geografía (hemos hecho las medias considerando que
los turistas no están más que quince días).

De todas formas hemos de señalar qut esas proporciones son mayores,
pues a veces entran en España en condiciones de turistas verdaderos delin-
cuentes profesionales que no se dedican a otra actividad que el delito (44).
Por otra parte, también vimos que hay extranjeros que pasan algunos días
en puertos españoles, otros que pasan por veinticuatro horas y algunos apa-
tridas (45), que también pueden cometer algún delito.

También se ha de señalar que algunos extranjeros cometen infracciones
que no llegan a ser delito; se califican como faltas; a otros no se les puede
probar el delito de que se les acusa y se termina por absolverles; finalmente,
muchos de los delitos cometidos por ellos, como sucede con los españoles,
no son denunciados o solamente los conoce el autor, pasando a esa zona des-
conocida por las estadísticas de la cifra oscura o criminalidad oculta (cifra
negra llamada generalmente por los criminólogos).

(44) Interpol de otros países pide a veces la detención de delincuentes extranje-
ros que entraron en España; en 1968 fue de 433, según estadísticas sin publicar.

(45) Con pasaporte entraron en España 8.057; tránsitos en puertos, 791, y pase
de veinticuatro horas, 14. Estadísticas de Turismo, 1966, p. 26. A éstos los incluimos
dentro de la cifra global de los turistas.
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Pero los extranjeros condenados no ingresaron todos en prisión —tampo-
co todos los nacionales, ya que por aplicación de la condena condicional
los condenados a penas de hasta dos años pueden no ingresar en un esta-
blecimiento penitenciario— (46). Durante el año 1966, de los 911 condena-
dos extranjeros solamente 95 pasaron a prisión —90 varones y cinco hem-
bras—. La criminalidad de la mujer viene a representar una proporción pe-
queña; de los 911 condenados, 843 eran varones y 68 mujeres.

Pero también los turistas son víctimas en no pocas ocasiones. En 1966
fueron denunciados a la Policía 5.231 casos de sustracciones (47), además de
las que se hicieran directamente a la autoridad judicial u otros de sus agen-
tes. El mayor número de ellas corresponden a los meses de más afluencia
turística, julio y agosto. También se da algún caso de estafa por parte de
ellos, en el sentido de valorar con gran exceso los daños que le fueron ocasio-
nados a sus vehículos, que les serán abonados por las compañías asegura-
doras de su país o el valor de otros objetos asegurados y que les fueron
sustraídos.

La aparición de los turistas supone un aumento de nuestra criminalidad
nacional. Nuestros delincuentes aprovechan la facilidad que encuentran en
los descuidos de aquéllos, sobre todo en la sustracción de objetos del inte-
rior de los automóviles. Otras veces el vicio de sustancias estupefacientes es
imbuido a nuestros nacionales, a consecuencia de lo cual caerán en el delito;
también es de interés considerar las aberraciones sexuales que provocan en
nuestra juventud.

Con el turismo nuestros delincuentes encuentran mayor protección a sus
hechos. Hay más facilidad para delinquir y menor control por parte de los
agentes de la autoridad, quienes con el mismo número han de proteger,
controlar y atender a varios millones de extranjeros, que unas veces son víc-
timas y otras autores.

Muchos piensan que el turista pertenece a los estratos sociales superio-
res de su país y difícilmente puede delinquir. En efecto, la mayor cultura
supone mayor formación moral y dominio de la voluntad, que son signos de
menor criminalidad, aunque nadie está libre del peligro de reaccionar de
forma desfavorable ante ciertos estímulos condicionados, delinquiendo en
consecuencia.

Solamente una cuarta parte de los turistas que nos visitan suelen pertene-
cer a esa clase superior, siendo el resto de clase media y aun de estratos
sociales inferiores. Nos demuestra esto la gran proporción de ellos que Ue-

47



ALFONSO SERRANO GÓMEZ

van algún tatuaje en su cuerpo. Ello indica una regresión cultural en el mo-
mento de realizarse el mismo, aunque después haya un cambio en cuanto a
mejorar de cultura, situación que raramente se da.

Si observamos a los turistas de cualquier playa española se verán algunos
tatuados, mientras que es difícil encontrar a ningún español. Las figuras
tatuadas representan los motivos más diversos, van situadas en el brazo o
antebrazo y en menor proporción en el tórax, ya que son los lugares más
cómodos para la operación tanto para el tatuador como para el tatuado; por
otra parte, son los lugares donde más se ven, pues la persona tatuada tiene
interés de que los mismos se vean o llevarlos en un lugar donde los pueda
enseñar con facilidad.

De la observación realizada por nosotros en el presente verano en la
playa de Benidorm, de un recorrido poco minucioso de parte a parte de la
misma obtuvimos los siguientes resultados: encontramos 14 extranjeros con
algún tatuaje, mientras que no tropezamos con ningún español tatuado.
Todos eran varones —en realidad el tatuaje muy difícilmente se da en la
mujer—. Nueve llevaban un solo tatuaje, cuatro tenías dos y solamente
uno llevaba tres. En total sumaban 20 figuras, repartidas de la forma que
sigue: en antebrazo derecho, siete; en el izquierdo, tres; en brazo derecho,
cuatro; en el izquierdo, dos; en el pecho, dos; en pierna derecha, uno, y en
parte superior de mano derecha, uno.

VIII

COMPORTAMIENTO DEL DELINCUENTE EXTRANJERO

a) Momento de la detención.—No suelen ser peligrosos y en general se
comportan de forma correcta; saben que han caído y no les será fácil escapar.
De todas formas procuran hacer de la diferencia del idioma, en el interroga-
torio, un arma a su favor, pese a que en caso de desconocer el español el
interrogatorio y demás trámites se hace a través de un intérprete. Prescin-
dimos de los casos extremos de delincuentes profesionales, que suelen ser
muy peligrosos ante la detención, utilizan armas y se defienden de cualquier
forma, incluso matando.

b) Comportamiento ante el juez.—El comportamiento es correcto, saben
que la cosa va en serio y ante el ritual de la justicia española, tan serio, no

(46) Véanse artículos 92 y ss. del Código penal.
(47) Según estadísticas sin publicar.
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se atreven a cometer incorrecciones. Esto en términos generales, aunque hay
algunas excepciones.

c) Comportamiento en prisión.—Los reclusos europeos se adaptan con
facilidad y de forma rápida al sistema penitenciario español. Pasan desaper-
cibidos; no hacen causa común con los nacionales; se reúnen entre ellos,
aunque sean de nacionalidad distinta. Sin embargo, no hacen tanta amistad
los extranjeros como los españoles.

Los sudamericanos se adaptan con gran facilidad.

Son los norteamericanos sin duda alguna los peores de todos. Suelen ser
violentos, indisciplinados; desprecian a todo el mundo y tienen gran complejo
de superioridad.

Los marroquíes también se adaptan con facilidad; se reúnen con los
demás reclusos de los establecimientos de la más baja condición. En el as-
pecto higiénico dejan mucho que desear.

De Asia y Oceanía apenas existen; no ofrecen dificultades, aunque no
hay el número de ellos suficiente como para poder sacar ninguna conclu-
sión. Sin embargo, tanto éstos como los rumanos, yugoslavos, búlgaros y
otros del Este de Europa, en principio hay dificultades con ellos debidas
precisamente al idioma.

IX

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERIORES Y CRIMINALIDAD

A fin de conseguir una situación económica y social mejor, en busca de
mejores horizontes para los hijos, junto con la obsesión que se aprecia en
los últimos años de abandonar el campo para ir a la ciudad, son las causas
principales de los movimientos migratorios interiores en España. Es la po-
blación juvenil la más decidida (48). Por otra parte, el desarrollo industrial
contribuye a la absorción del personal procedente de la zona rural, que se va
a acumular en las grandes urbes.

Este problema no es solamente nacional, sino que es similar en la
mayor parte de los países de todo el mundo, aunque las proporciones no

(48) Del movimiento de población nacional durante el año 1967, de un total
de 102.727 españoles, 26.842 tenían menos de quince años; 26.749 estaban compren-
didos entre los quince y veinticuatro años, y 49.188 tenían más de veinticinco años,
f. N. E., Anuario Estadístico de España, 1968, p. 490.
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sean las mismas. Las ciudades aumentan vertiginosamente no solamente en el
número de ellas (49), sino también en sus habitantes (50).

Si por lo general el emigrante suele delinquir menos en el extranjero
que en su propio país (51), cosa que sucede por lo menos con los españoles
residentes en otros estados europeos, en los movimientos nacionales interiores
sucede todo lo contrario; la gran ciudad, el cambio de ambiente, de trabajo,
forma de vida, etc., le llevan a cometer delitos que nunca los hubieran eje-
cutado de no haber salido de su ciudad natal.

Pasamos a ver los motivos por los que aumenta la delincuencia de los
que cambian de ciudad o región:

— Inadaptación, en principio, a la forma de vida, trabajo e incluso
cultura.

— Cierta hostilidad de los nativos hacia los procedentes de otras regio-
nes, provbcias o incluso de la zona rural de su propia provincia. Esto mo-
lesta al forastero, quien ante las provocaciones termina por reaccionar.

— La vivienda suele ser pequeña, incómoda, pasando el día en el trabajo
o en la calle.

•— Deseo de mejorar inmediatamente su situación económica, que nor-
malmente tarda o no llega.

— Mayor el número de gastos, aunque también lo sea el de ingresos.

— No se trabaja al máximo, como cuando se emigra a otro país; le que-
da, por ello, más tiempo libre, que puede influir en su conducta delictiva.

— El perder el trabajo puede dar lugar a una situación grave (52).

— El fracaso obliga a resistir al máximo. El español se resiste a regre-
sar a la ciudad de donde se marchó.

— Quiere disfrutar de los placeres que la ciudad le ofrece, para lo que
se necesita tiempo y dinero.

(49) MIDDENDORFF, W., Sociología del delito, citado en página 327, recoge que
en 1914 había 14 millones de ciudades en todo el mundo; en 1956 era de 81 mi-
llones.

(50) Los Angeles, que a finales de siglo tenía 10.000 habitantes, pasó setenta
años después a 5,6 millones; Sao Paulo dobló su población en diez años, superando
los tres millones de habitantes hace ya diez años (MIDDENDORFF, ídem, ídem). Madrid,
que pasa en la actualidad de los tres millones de habitantes, tenía en el año 1951 un
total de 1.644.357 (Anuario Estadístico de España, 1964, p. 473).

(51) SEELIG, E., Tratado de criminología, traducción de Rodríguez Devesa, pági-
na 297, opina ]o contrario.

(52) VON HENTIG, HANS, Criminología, traducción de D. Abad de Santillán, Bue-
nos Aires, 1948, pp. 252 y ss.
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— La necesidad de tener que trabajar más, con mayor precisión y control.

— Los padres controlan menos a sus hijos por el trabajo de todos ellos

—la madre ha de trabajar en muchas ocasiones.

— Los hijos se independizan a edad más temprana.

— La familia se desune.

— Se pierde parte del respeto a los padres y conocidos. Ya no importa
tanto la opinión de ellos, sobre todo de los últimos. Importa poco lo que
opinen por su conducta desviada.

— La gran ciudad facilita el delito. Hay mayor posibilidad de delinquir,
mayor provocación y menor el riesgo de ser descubierto.

— La familia y el grupo social de amistades apenas sirve para combatir
el delito (53).

En los movimientos nacionales no existe el freno que tienen los españoles
en el extranjero, a saber:

— Desconocer el idioma.

— Procurar trabajar al máximo para regresar pronto a España. El que
cambia de residencia en nuestra patria lo hace pensando en que nunca vol-
verá al lugar de donde salió, salvo en los últimos años de su vida.

— El emigrante no gasta nada en diversiones.

— El emigrante teme más a la justicia.

— Mayor precaución al actuar, pues no sabe cuáles son las disposiciones
legales.

— Poco el tiempo libre en el extranjero.

Es el idioma una de las causas que más influyen en la disminución de
los delitos en los emigrantes. Cuando se conoce, la criminalidad es mayor (54).
También la raza tiene gran valor (55).

La inadaptación en los movimientos interiores españoles se aprecia más
•—referida a la criminalidad— en los jóvenes que en los adultos—, aunque
en el aspecto social suceda lo inverso, pues a menor edad mayor capacidad
de adaptación. Son los jóvenes los que cometen gran cantidad de delitos; los
adultos —a partir de los veinticinco años— apenas si delinquen algo más.

(53) ÍDEM, ídem, pp. 369 y ss.

(54) La criminalidad de los irlandeses en Inglaterra es muv grande. FERRACÜTI,
conferencia citada.

(55) HENTIC, obra cit., pp. 189 y ss.; MIDDENDORFF, obra cit., pp. 301 y ss., y
SEELIG, obra cit., p. 295.
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Las causas influyentes se dejan sentir en muchos casos, aunque de forma
más débil en la segunda generación.

Pasamos a exponer las principales diferencias entre la criminalidad de
los españoles en el extranjero y la ocasionada con motivo de los movimientos
migratorios interiores:

— Mayor criminalidad de los que quedan en España.

— Esa diferencia se aprecia más en los jóvenes que en los adultos.

— El que queda en España se suele alejar de la zona donde vive para
delinquir, cosa menos frecuente en el emigrante.

—• En los movimientos interiores la casi totalidad de los delitos son
contra la propiedad. En los emigrantes es más frecuente los delitos contra
las personas en proporción a los que quedan en España.

—• Mayor la criminalidad oculta en los movimientos interiores y menor
la cifra oscura.

La criminalidad entre la zona urbana y la rural es diferente (56). Hay
delitos que son frecuentes en la ciudad y no lo son en el campo, ocurriendo
lo inverso con otros. La estafa, apropiación indebida, escándalo público, fal-
sedades y sustracción de vehículos son más frecuentes en la gran urbe. La
razón estriba en la mayor facilidad de poder encontrar la víctima o el objeto
del delito. Sin embargo, los delitos contra las personas o su honestidad se
dan en mayor proporción en la zona rural. Se fundamenta en que los instintos
sexuales pueden ser satisfechos con mayor facilidad en la ciudad que en el
campo por la existencia de la prostitución y libertad de algunas chicas; la
agresión a las personas viene a veces determinada por la reducción de los
grupos sociales, donde con frecuencia se está tropezando con personas a
quien se desprecia u odia.

La criminalidad siempre es mayor en las capitales que en la zona ru-
ral (57). Comparando la población española del año 1960 con la delincuen-
cia de 1962 obtuvimos los siguientes resultados:

En las poblaciones de menos de 10.000 habitantes se cometió un delito
por cada 1.700 habitantes; en las de 10 a 20.000 habitantes, un delito por
cada 2.000 habitantes; en las de más de 20.000 (excluyendo las capitales de
provincia) se cometió un delito por cada 1.200 habitantes, y en las capitales la

(56) TERENCE MORRIS, obra cit., pp. 19 y ss.; MIDDENDORFF, obra cit., pp. 338 y
siguientes, y Criminología de la juventud, cit., pp. 147 y ss.

(57) Véase nuestro trabajo Delincuencia juvenil en España. Estudio criminoló-
gico, citado, y bibliografía de nota anterior.
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proporción fue de un delito por 700 habitantes (58). Nos demuestra lo ante-
rior que la ciudad de menor criminalidad es la comprendida entre los 10
y 20.000 habitantes, y las de más de esos habitantes es donde mayor delin-
cuencia hay. A mayor población mayor índice de criminalidad. En los últimos
cinco años los delitos conocidos por la Policía sobrepasaron la media que
les correspondía, teniendo en cuenta la población nacional y la criminalidad:
Las Palmas, Barcelona, Madrid, Bilbao y Zaragoza (59). En suma, que la
gran ciudad predispone al delito (60). Precisamente esas capitales son recep-
toras de personal que emigra de otras provincias españolas (61). La población
española que cambia de residencia procede en su mayoría de las poblaciones
de menos de 10.000 habitantes (62). El movimiento en el año 1966 fue
de 280.082 personas (63), y en 1967, de 383.259 (64).

Pasamos a exponer algunos estudios concretos realizados por nosotros.

Del estudio de la familia de 750 chicos delincuentes menores de veintiún
años, así como de éstos, obtuvimos (65):

a) Para menores de dieciséis años (250 chicos y sus familias):

— Era el padre de la ciudad donde vivía la familia en el 43 por 100 de
los casos y no lo era en el 57 por 100.

— La madre lo era en el 52 por 100 de los casos y no lo era en el 48
por 100.

— Era el hijo delincuente natural de la ciudad donde delinquió en el 79
por 100 de los casos y no lo era en el 21 por 100.

b) Para los comprendidos entre dieciséis y veinte años —ambos inclu-
sive— (500 chicos y sus familias):

— Era el padre de la ciudad donde vivía la familia en el 39 por 100 de
los casos y no lo era en el 61 por 100.

(58) ídem, ídem, fuente de información I. N. E., Anuario Estadístico de España,
año 1967, pp. 36-37; Estadísticas Judiciales, 1962, p. 50; 1963, p. 305; 1964, p. 40;
1965, p. 47; 1966, p. 47.

(59) Según estadísticas sin publicar.

(60) SABATER TOMÁS, A., Los delincuentes jóvenes, Barcelona, 1967, p. 102.

(61) En 1967 llegaron a Madrid 23.498; a Barcelona, 25.537; a Bilbao, 4.397, y a
Zaragoza, 7.266 (I. N. E., «Anuario Estadístico de España, p. 490).

(62) ídem, ídem.

(63) I. N. E., «Anuario Estadístico de España», 1967, p. 492.

(64) I. N. E., «Anuario Estadístico de España», 1968, p. 490.

(65) Delincuencia juvenil en España..., cit. segunda parte.
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— La madre lo era en el 49 por 100 de los casos y no lo era en el 51
por 100.

— Era el hijo delincuente natural de la ciudad donde delinquió en el 61
por 100 de los casos y no lo era en el 29 por 100.

Se aprecia la influencia tanto de proceder los padres como los hijos de
otras provincias o ciudades. De todas formas es mayor el influjo directo en
el joven, que viene solo o con sus padres, que cuando fueron los padres y
él nació ya en la ciudad nueva o vino teniendo pocos años (influencia en
segunda generación).

Del estudio de 400 delincuentes residentes en Madrid habían nacido en
la capital 190 de ellos y habían venido a vivir a ella 210. No nos debe
alarmar esta proporción si consideramos la gran cantidad de provincianos
que han venido a residir a Madrid. De todas formas la población nacional
está tan mezclada, ya en primera o segunda generación, que no es fácil poder
sacar resultados sin un margen considerable de posible error.

De 513 de los 524 detenidos en Madrid por sustracción de vehículos en
el año 1968 eran naturales de Madrid 267; de la provincia, 29 —residentes
o no en Madrid—; 217 residían en Madrid, procediendo 39 de otras capitales
de provincia y 178 de la zona rural (66). La proporción viene a coincidir
con el número de residentes de dichas provincias en Madrid (67).

De un estudio realizado en el Gabinete Psicológico de la Prisión Provin-
cial de Hombres de Madrid, sobre 350 chicos comprendidos entre los dieci-
séis y veintiún años, procedentes de las distintas regiones españolas, hubo
una emigración interior en los años inmediatamente anteriores al hecho de-
lictivo, ya familiar o del propio autor del delito, en un 29 por 100 de los
casos (68).

(66) Véase nuestro trabajo Robo y hurto de usos de vehículos de motor. Estudio
y comentario criminológicos, en «Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales»,
tomo XXII, fascículo I, enero-abril 1969, p. 90.

(67) Procedían de Toledo, 23; de Ciudad Real, 20; de Badajoz, 17; de Jaén, 17;
de Avila, 13; de Cáceres, 13; de Cuenca, 8; de Guadalajara, 7..., en ídem, ídem, pá-
ginas 91-92.

{68) ALARCÓN BRAVO, J., y MARCO PÜRÓN, A., La inteligencia en los delincuentes
españoles, Madrid, 1968, p. 7.
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Estrategia de desarrollo y utilización

de los medios de comunicación de masas

Heinz Otto Luthe

El éxito de una estrategia de desarrollo depende esencialmente de la dis-
posición y de las aptitudes de las autoridades y de los responsables para crear
y mantener un sistema de comunicación eficaz.

Por «sistema de comunicaciones» entendemos el conjunto de todos los
medios de comunicaciones posibles, es decir, en principio, la comunicación
¡nterpersonal y los distintos campos y posibilidades de las comunicaciones de
masas, las cuales se condicionan mutuamente. Para tratar científicamente
aste concepto de la eficacia de un sistema de comunicación hay que tener
en cuenta dos dimensiones: la dimensión politológica y la dimensión socio-
lógica, o mejor aún la sociopsicológica.

Un sistema de comunicaciones controlado y manipulado de manera ex-
trema por las autoridades gubernamentales no puede garantizar el éxito de
una determinada estrategia, porque como demostraron las investigaciones de
Robert R. Lifton (1), Edgar H. Schein (2), Frederic T. C. Yu (3) y Alex In-
keles (4), tal manipulación psíquica o social conduce a lo que podríamos
llamar un efecto «boomerang»; es decir, a un efecto contrario a las inten-
ciones iniciales de las autoridades. Las observaciones hechas por los autores
arriba mencionados, en Rusia y en la República Popular de China, confir-
man esta afirmación.

Por otra parte, debemos añadir que un sistema de comunicaciones com-
pletamente libre, poco organizado y estructurado, y simplemente sometido
a las reglas de la oferta y de la demanda, no puede ya garantizar el éxito
de una determinada estrategia. La difusión de nuevas ideas y de nuevas téc-

(1) Thought Rejorm of Chínese Intellectuals: A Psychiatric Evaluanon, en
«Journal o£ Social Issues», 13-3-1957.

(2) Reaction Patterns to Severe Chronic Stress in American Army Prisoners of
War of the Chínese, en «Journal oí Social Issues», 13-3-1957.

(3) «Communications and Politics in Communist China», en Lucían W. Pye (ed.).
Communications and Political Development, Princeton, 1963.

(4) Public Opinión in Soviet Russia, Cambridge, Mass, 1951.
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nicas exige una cierta organización del sistema, organización y no manipu-
lación. Cada estrategia, cualquiera que sea su meta, se trate de una estra-
tegia de adoctrinamiento, de difusión, de venta de ciertos productos de
consumo, de la administración de una empresa o de la coordinación de
acciones militares (de ahí el hombre de «estrategia»), pide una cierta coor-
dinación y organización de los diferentes dispositivos.

Estas consideraciones, que son de una importancia primordial para las
autoridades responsables, tanto para un general, un director de fábrica o un
director de escuela y, sobre todo, para las autoridades políticas, reflejan
en alguna forma los aspectos socio-psicológicos que se deben tener en cuen-
ta cuando se habla del concepto de la eficacia de un sistema de comunica-
ciones. Se pueden reducir estos aspectos al problema de la relación entre
comunicaciones de masas y comunicaciones interpersonales, y emitir las
hipótesis siguientes:

— Cuanto menos importantes son la intensidad y la frecuencia de una
comunicación interpersonal, más reducidas son las probabilidades de éxito
del efecto deseado de la comunicación de masas.

— Cuanto menos se utilizan los medios de comunicación de masas en
el curso de una estrategia social —en nuestro contexto, en el curso de una
estrategia de difusión de nuevas ideas y de nuevas técnicas—, más reduci-
das son la rapidez y la extensión de esta difusión.

Estos comentarios parecerán, probablemente, un poco simples y muy
evidentes. Sin embargo, hay que añadir que muchas veces la suerte de los
resultados de la investigación social consiste en ser presentada de forma más
o menos evidente, a pesar de tener que echar por tierra muchos prejuicios
debidos a nuestro saber pre-científico. Estoy personalmente convencido que
es precisamente en el marco de una estrategia social donde la sociología
contemporánea encuentra su sola y única probabilidad de demostrar su
valor científico, tanto como su valor práctico; es decir, su capacidad para
contribuir a resolver los problemas manifiestos y urgentes de nuestras so-
ciedades contemporáneas.

De todas maneras, la investigación sociológica y la investigación socio-
psicológica han aportado en este campo unas informaciones valederas, com-
probadas y controladas, resultados que no podemos ni ignorar, ni dejar de
lado si se quiere establecer una estrategia social.

Vemos que este campo extremadamente interesante de la investigación
social une los esfuerzos de los investigadores y de los sabios quienes, debido
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a la urgencia de los problemas, no pueden ya encerrarse en su torre de mar-
fil, ni tampoco dejar de lado los resultados aportados por la investigación

Tal negligencia, poco importa que sea consciente o inconsciente, ha pro-
vocado a menudo fracasos o falsas inversiones, así como una pérdida de
tiempo y de dinero. Como es de esperar, no se habla, o casi nada, de estos
fracasos en los informes oficiales, y durante las solemnes conferencias orga-
nizadas por grandes instituciones internacionales se evita discretamente la
discusión de tales fracasos, si bien éstos son a la vez interesantes y trágicos.

Una discusión profunda de estos fracasos sería, sin embargo, tanto más
interesante y necesaria cuanto que informaciones parciales, e incluso clara-
mente falsas, han contribuido a crear una especie de mito, de manera que los
problemas serios se han convertido en tema de la prensa «de bulevar» y del
«corrillo» político. «La opinión pública», por poco o mal informada, está
recargada de estereotipos. Queda por subrayar que, a la larga, esta situación
se agravará, de manera que se hará cada vez más profunda la brecha entre
los países que se creen desarrollados porque dan dinero y los países en vía
de desarrollo; unos dirán que el dinero será mal invertido o mal utilizado,
otros criticarán a los que deberían ser sus partidarios en la lucha en contra
del neo-colonialismo, la explotación y la tutela.

Me gustaría limitarme a estos comentarios sobre los efectos negativos de
tal actitud por parte de los responsables, actitud que se cree tan soberana
que puede por ello dejar de lado el estado de la investigación socio-psico-
lógica y sociológica, cuando de hecho debería constituir la base y servir de
instrumento de planificación y de control para cada una de las estrategias
de desarrollo.

Vuelvo al principio de estas notas, en las que trataba de evocar el con-
cepto de la eficacia de un sistema de comunicación. En vez de presentar
ejemplos de una mala planificación y de fracasos totales, a pesar del interés
que puedan presentar, prefiero presentar algunos ejemplos positivos, ejem-
plos que demostrarán de nuevo la convergencia del trabajo del investiga-
dor y del estudioso en el campo de una estrategia de desarrollo.

Tengo interés en precisar el concepto de una estrategia de desarrollo y
de una estrategia social, antes de emprender la discusión del «rol» de los
medios de comunicación de masas en el marco de estas estrategias, y esto
primeramente de manera muy general para terminar con algunos ejemplos.

El concepto de «estrategia social» es relativamente reciente en sociolo-
gía. Comprende el conjunto planificado y controlado de los esfuerzos ma-
teliales así como inmateriales, utilizado con objeto de realizar un fin con-
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creto. Este concepto reemplaza el de la «política», que parece menos preciso
y a veces cargado de asociaciones negativas. Así, pues, la estrategia social
ha llegado a ser el tema y la meta de la investigación sociológica y, por con-
siguiente, podemos hablar de una nueva disciplina de la investigación social
empírica, o sea, de la investigación social estratégica. Esta nueva disciplina
se refiere a cuatro campos principales. Se trata, en primer lugar, de la es-
trategia en el propio sentido del término, es decir, un conjunto de figuras
militares; la famosa investigación de Samuel A. Stouffer y de sus colabora-
dores (5) es un ejemplo clásico de ello. En segundo lugar, la gestión de
una empresa privada o pública; la dirección de un ministerio tanto como la
dirección de una fábrica o de una plantación exige cierta estrategia. La
investigación de F. J. Roethlisberger y W. J. Dickson (6) es un ejemplo im-
portante de investigación social estratégica en este campo. En tercer lugar,
el sistema de enseñanza: se trata aquí de la educación escolar y post-esco-
lar, particularmente bajo el aspecto de la utilización de los medios audiovi-
suales, del cambio de los métodos de enseñanza y de la estructura de un
sistema escolar debido a la introducción de estas nuevas técnicas. En cuarto
lugar, el cambio socio-cultural planificado: este campo constituye precisa-
mente el objeto principal de este trabajo.

Podemos comprender fácilmente el papel de los medios de comunicación
de masas en el marco de estas cuatro estrategias principales de la vida so-
cial. Examinando la literatura relativa a este tema, se puede comprobar que
la opinión pública está bastante diversificada: o se exageran sus efectos po-
sitivos o sólo se evocan sus efectos puramente negativos. En este contexto
nos hemos acostumbrado al slogan de la revolución de las aspiraciones que
engendra la revolución de las frustraciones.

El primer sociólogo que ha aplicado el concepto de la estrategia social
a los ploblemas del desarrollo socio-cultural de una sociedad y que ha
publicado un libro fundamental sobre este tema es Richard F. Behrendt (7),
quien parte de un análisis fundamental y serio del problema del desarrollo,
trata de establecer una teoría sociológica del desarrollo, y presenta, final-
mente, unas proposiciones estratégicas a partir de este análisis en el que se
hace referencia igualmente a las contribuciones de los autores de lengua fran-
cesa, como por ejemplo George Balandier y Alfred Sauvy. El lúcido análisis de
Behrendt constituye no solamente una contribución de alto valor científico,

(5) The American Soldier, 4 vols. Princeton, 1949-1950.
(6) Management and the Worke. Cambridge, Mass, 1939.
(7) Socíale Strategie für Entwicklungslands. Frankfurt, 1965.
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sino que es igualmente apto para tener efectos prácticos, y esto en dos direc-
ciones. En primer lugar, las proposiciones de Behrendt —que se basan,
como ya hemos mencionado, en un estudio de todas las publicaciones esen-
ciales aparecidas sobre este problema y que fueron realizadas de forma in-
terdisciplinaria, o sea, respetando los resultados de la sociología tanto como
los de la psicología social, de la economía política, de la antropología y de
la etnología— tendrán, ciertamente, un efecto directo al resolver muchos
problemas sobre el terreno, y al corregir los errores cometidos durante la
ejecución práctica de la promoción del desarrollo. En segundo lugar, esta
publicación tendrá un efecto indirecto por su función misma que es la de
informar y hacer más objetiva la discusión pública de los problemas de
desarrollo, discusión que se encuentra demasiado a menudo cargada de pre-
juicios, lo que ha provocado cierta neurosis en vez del entusiasmo inma-
nente del desarrollo. Podemos, por otra parte, tomar este ejemplo como un
efecto indirecto de los medios de comunicación de masas al nivel de una
estrategia del desarrollo, ya que la vulgarización de los resultados de una
discusión y de un análisis científico, por medio de un libro, tiene cierta-
mente un efecto mayor, más extenso y más intensivo que la discusión de
estos mismos resultados en el marco del auditorio de una universidad.

Behrendt, después de haber analizado los síntomas y las causas del sub-
desarrollo. los elementos psíquicos y sociales del desarrollo, así como algu-
nas instituciones del desartillo, hace una crítica fundamental de las razones
que prevalecen en la desproporción y el retraso del proceso de desarrollo
socio-cultural y económico. Su crítica se refiere al nacionalismo, a una pla-
nificación irreal, a la debilidad general de la administración pública, a la
falta de una participación espontánea, a la estructura social oligárquica, a
la marcada preferencia por las profesiones académicas y a un nuevo auto-
ritarismo por parte de los países en vía de desarrollo. En lo que se refiere
a los países llamados desarrollados, Behrendt critica, ante todo, un oportu-
nismo en el plano de la política extranjera, así como un analfabetismo so-
ciológico como causas principales de las desproporciones. Las proposicio-
nes de Behrendt están enfocadas hacia una democratización y una descen-
tralización del sistema político en los países en vía de desarrollo, que inclu-
ya además una participación de la población entera, y esto con la ayuda
de los movimientos cooperativos y una formación general. La importancia
de los medios de comunicación de masas en este contexto nos parece muy
evidente.
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El americano Emilio Willems (8) es otro autor que, sobre la base de una
experiencia práctica en los países de América Latina, ha aportado contribu-
ciones esenciales a los problemas de desarrollo. A él debemos la realiza-
ción de una teoría general del cambio, o sea, del desarrollo secundario. Wil-
lems entiende por «desarrollo secundario», en contraste con la industriali-
zación en Europa y en los Estados Unidos que llama «desarrollo primario»,
el cambio masivo y rápido en los «países atrasados», para emplear aquí el
término de Alfred Sauvy (9).

He mencionado estos dos autores porque representan una tendencia cien-
tífica que no se limita a la descripción y al análisis de los diferentes pro-
yectos de desarrollo, sino que está enfocada hacia una teoría general, teoría
que es capaz de establecer las bases de la planificación de proyectos ulterio-
res y de pronosticar su realización.

Queda por añadir que estas publicaciones no son una panacea; es, en
efecto, bastante fácil decir, después de un análisis cuidadoso, que habría
que cambiar tal o cual elemento de una estructura social, o tal elemento de
un sistema de valor. De ahí la afirmación de los antropólogos y de los so-
ciólogos que afirman que es mucho más fácil cambiar las bases materiales
que las bases inmateriales de una cultura; es decir, que es mucho más fácil
introducir nuevas técnicas de explotación agrícola que cambiar el sistema
de estratificación social o la resistencia hacia el cambio brusco del modo de
habitat, de vestimenta y de ocios.

El libro de Daniel Lerner, titulado «The Passing of Traditional Socie-
ty» (10), es la obra que mejor trata de la discusión de los aspectos generales
y del papel central de los medios de comunicación de masas en el marco
del proceso del desarrollo. Lerner habla de una distinción entre sociedades
tradicionales, sociedades transitorias y sociedades modernas. Mientras que
la sociedad del tipo tradicional sólo dispone de un sistema de comunicación
primario; es decir, de un sistema de comunicación basado en unas técnicas
primarias de comunicaciones, a saber, principalmente la comunicación oral,
la sociedad moderna dispone de toda una gama de medios de comunicación
y sobre todo de un sistema moderno de comunicación de masas; en cuanto
a la sociedad llamada transitoria, se caracteriza por la fase de transición
que va de un sistema puramente oral a un sistema más complejo; esta so-

(8) Rollenzuweisung und Zusarnmenarbeit ín Projekten du EntwiMungshilfe, en
Alphons Silbermann (ed.). Müitants Humanismus, Frankfurt, 1966.

(9) «Introduction á l'étude des pays sousdéveloppés, en Population, vol, VI,
1951.

(10) Glencoe, 1958.
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ciedad conoce ya la escritura, al menos ciertos estratos de la sociedad. La
publicación de Lerner, así como la de Wilbur Schramm (11) y la recopila-
ción de artículos publicada por Lucian W. Pye (12), demuestran que los
medios de comunicación de masas son una condición necesaria para el des-
arrollo de una sociedad transitoria hacia una sociedad de tipo moderno, con-
dición necesaria evidentemente, pero no suficiente.

Esto último nos vuelve a nuestras afirmaciones preliminares en las que
hemos hablado de la relación mutua entre comunicación de masas y comu-
nicación interpersonal. Antes de entrar en la discusión de algunos ejemplos
de una estrategia de desarrollo, ejemplos con los cuales esta interrelación
puede ser fácilmente demostrada, me gustaría referirme a un libro pertene-
ciente al campo de la psicología y que subraya de manera destacada el papel
estratégico de los medios de comunicación de masas en el proceso del cam-
bio social. Este ejemplo demuestra, por otra parte, que estos medios de co-
municación son tan importantes para el cambio primario como para el cam-
bio secundario, para emplear los términos de Emilio Willems. Se trata de la
obra de David McClelland, titulada «The Achieving Society» (13). Durante
un análisis comparado de las bases psíquicas de una cierta actitud abierta
con respecto al progreso social y técnico, actitud indispensable para la mo-
dernización de la sociedad, McClelland y sus colaboradores han podido
comprobar en diferentes sociedades que no son solamente las técnicas de
educación las que se vuelven a encontrar de una generación a otra, sino que
son más bien los estímulos psíquicos que llevan consigo los libros de cuentos
y los libros de texto, estímulos que animan o reprimen tal actitud. Nos en-
contramos nuevamente ante la importante función del libro en el proceso del
desarrollo. McClelland ha podido comprobar que existe un alto grado de co-
rrelación entre una actitud favorable existente en una sociedad dada y los
estímulos que pueden motivarla, y que se encuentran en los cuentos para
niños. Los cuentos para niños y los libros de texto utilizados en Japón, por
ejemplo, contienen muchos más estímulos hacia un cierto esfuerzo persona]
para llegar a un éxito en la vida privada, social y profesional que los libros
de cuentos o de texto de Argelia o del Líbano, por ejemplo.

En la parte final de su libro, McClelland no deja de subrayar el papel
decisivo de los medios de comunicación de masas en el proceso que tiende
a condicionar una actitud favorable hacia el progreso técnico, económico,

(11) Mass Media and National Development, Staniord, 1964.
(12) Communication and Politiccl Development, Princeton, 1963.
(13) New York. 1961.
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cultural y social. Se trata aquí, evidentemente, de efectos a largo plazo, y
más bien psíquicos, que escapan normalmente al análisis sociológico, pero
que son, sin embargo, de una importancia primordial en nuestro contexto.
Queda por deducir, de esta encuesta de McClelland, la conclusión siguiente:
se puede muy biene condicionar, a la larga, una actitud favorable con respecto
al progreso técnico y a sus implicaciones sociales redactando libros para
niños con arreglo a este fin.

Volvamos ahora al problema central de esta exposición, es decir, a la
organización de un sistema de comunicación de manera que sea capaz de
producir los efectos deseados y de estructurar un sistema de comunicación
con arreglo a la estrategia elegida y a los fines que se persigue. Nuestras
afirmaciones anteriores nos permiten comprobar que tal sistema debe basar-
se tanto en la comunicación oral, interpersonal, como en la comunicación
de masas.

El ejemplo más notable de la organización de un sistema de comunica-
ción con arreglo a una estrategia elegida es el presentado por las activida-
des de los radio-clubs o de los tele-clubs en Asia y en África. El principio
de los radio-clubs o tele-clubs es, según mis informaciones, el único ejem-
plo de una aplicación eficaz, en la práctica, de los resultados de un análisis
científico. Nos es fácil captar la utilidad de tal comunicación, organizada
como instrumento de una estrategia social. La organización de la comunica-
ción se realiza por medio de los radio-clubs y tele-clubs de la manera si-
guiente: los miembros del club son invitados por una organización central
que colabora normalmente con unas instituciones internacionales encargadas
de la promoción de los proyectos de desarrollo. Estos grupos asisten perió-
dicamente a unas emisiones de radio o de televisión que abordan ciertos
aspectos y ciertos problemas referidos al cambio técnico y social. A esto se
limita prácticamente la utilización de los medios de comunicación de masas;
lo demás se presenta como una organización de la comunicación interper-
sonal. Sabemos cuan importante es para el éxito de una estrategia de persua-
sión el hecho de que los individuos tengan la posibilidad de aprehender
ciertos valores nuevos mediante una comunicación interpersonal. Esta se
realiza gracias a la discusión dentro de los radío y tele-clubs.

Uno de los factores esenciales que garantizan el éxito de este procedi-
miento es el hecho de que, gracias a una organización apropiada, las insti-
tuciones responsables pueden controlar el desarrollo y el efecto de sus emi-
siones, y esto con la ayuda de un «feedback», es decir, que cada miembro
del teleclub o el club en su totalidad puede comunicar su reacción a la or-
ganización central, posibilidad que motiva considerablemente la participa-
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ción de cada uno en el club, ya que de esta manera se encuentra integrado
y se siente responsable en el marco de un proyecto total, con el cual se
identifica gracias a largas discusiones en el seno del club.

Los precursores de estos radio y teleclubs son, de hecho, esos grupos de
escucha que han sido creados en los Estados Unidos y en Inglaterra al final
de los años 20 de este siglo (14). A causa de la escasez de los aparatos re-
ceptores, las personas se veían más o menos obligadas a reunirse para es-
cuchar ciertas emisiones de radio. Después, estas reuniones fueron más o
menos institucionalizadas y organizadas según polos de intereses comunes.
Ciertas desventajas se hicieron entonces manifiestas: un liderazgo poco ex-
perimentado, una mala planificación de las sesiones, ningún apoyo público
y ningún eco público; de este modo estos clubs llegaron, con el tiempo, a
ser poco eficaces en razón de una manipulación demasiado rigurosa y de
una ineptitud de los líderes. En los Estados Unidos y en Gran Bretaña esos
clubs, que se convertían cada vez más en clubs de ocio, desaparecieron por
el hecho de que un club que depende únicamente de una iniciativa privada,
que no encuentra ningún apoyo moral ni material público, tiende cada vez
más a ser un club marginal, de manera que sus miembros pierden el interés
de adherirse a él. La causa principal de esta evolución fue el rápido aumento
de la producción de los aparatos receptores, y de ese modo, al desaparecer
la causa inicial de la creación de los clubs, también desaparecieron éstos.

Los cuatro ejemplos que vamos a exponer ahora demuestran que esos
sistemas, que tienden a crear un radio o un teleclub después de desarrollar
cierta estrategia, no fueron ni siquiera concebidos para un país en vía de
desarrollo propiamente dicho —tenemos la prueba de que estos sistemas
funcionan en países llamados desarrollados— así como en países en vías de
desarrollo. Por primera vez se hizo realidad en el Canadá —o sea, en un
país desarrollado— la idea de organizar la comunicación en el seno de un
club que comprende un número definido de miembros, que posee un local
de reunión y un determinado horario de encuentro, que tiene un líder llama-
do monitor o animador, que presencia una emisión radiofónica o televisada
después de la cual se discute su contenido, y cuyos miembros comunican
al final sus reacciones a responsables que combinan los dispositivos de la
comunicación de masas con las amplias posibilidades de la comunicación
interpersonal. Allí en Canadá, los clubs llamados Farm-Radio-Forums tenían
al principio el objeto de equilibrar las diferentes tendencias de desarrollo en

(14) FRANK ERNEST HILL y W. E. WILLIAMS, Radio'S Listening Groups, New
York, 1941.
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los diferentes sectores de la economía nacional. Precisando más, los F. R. F.,
creados al principio de los años 40, tenían como meta acelerar el desarrollo
en el sector de la agricultura en el Canadá. En 1951, los organizadores res-
ponsables, a saber la Canadian Broadcasting Corporation, la Canadian Fe-
deration of Agriculture y la Canadá Association for Adult Education, así
como la U. N. E. S. C. O., en tanto que organización de colaboración, se
reunieron para preparar una publicación, un informe sobre las actividades
de los clubs, informe que apareció en 1954 (16). Durante más de diez años,
los clubs se dedicaron a la ayuda de los campesinos para resolver los proble-
mas provocados por la depresión de los años 30, por el alza de los precios
debida a la guerra y al pesimismo de la posguerra, y trataron de ver si estos
problemas no tenían mejor solución en un espíritu de cooperación, a la vez
que se restauraba el espíritu comunitario. Los clubs se definen, por tanto,
como grupos de discusión estimulados por la comunicación de masas. Cada
lunes por la noche, desde el 1 de enero de 1941, los campesinos se reunían
en granjas o en escuelas para asistir a la sesión de fórum. Los forums esta-
ban compuestos de hombres y de mujeres —para los jóvenes existía la or-
ganización de los Juniors Farms Clubs—. Entre los resultados citados por
los autores ya mencionados, expondré algunos que me parecen tener cierta
importancia y que son típicos en cuanto a la realización práctica de un radio
o teleclub:

Unos se refieren a la existencia práctica y general del club. En lo que se
refiere a este problema, puede leerse en el informe que, en interés de una
mayor eficacia de los programas, unos grupos de escucha deberían ser inte-
grados en el sistema general de la educación de los adultos; también se lee
en el informe que la potencia de los métodos se debe a la combinación de la
lengua hablada y escrita: mientras que la radio estimula la atención y el
interés para la discusión, unos folletos distribuidos entre los miembros tienen
la función de aportar las informaciones intelectuales necesarias. Los respon-
sables estaban de acuerdo para que las emisiones fueran claras, prácticas y
no concebidas en un estilo académico.

Por consiguiente, las emisiones trataban de los problemas siguientes:
cuestiones de explotaciones agrícolas, mecanización, administración, cuestio-
nes de precios, de créditos, de cooperativas, de la vida en el municipio,
cuestiones de educación, de alimentación y de salud, de seguridad social, de
seguros y también, al final, de interés internacional.

(15) JOHN NICOL, ALBERT A. SHEA, G. J. P. SIMMINS et R. ALEX SIM, Cañadas
Farm Radio Forums, París (UNESCO). 1954.

(16) Op. cit.
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Otros resultados concernían directamente a la función del monitor o ani-
mador del club que tenía como tarea dirigir la discusión que seguía a cada
emisión y que duraba aproximadamente de 30 a 45 minutos. Los autores exi-
gían del animador una estricta neutralidad, la capacidad de dirigir la dis-
cusión de manera que trate exactamente del problema planteado; debía ani-
mar verdaderamente la discusión para cada miembro del grupo y llegar así
a hacer respetar la participación de los miembros en la discusión.

Los resultados de la discusión eran puestos en conocimiento de la ad-
ministración central y valorados por expertos.

Los resultados más generales son, según los autores, la promoción de
una integración social y el restablecimiento de una determinada conciencia
de la comunidad, la animación de la cooperación en las organizaciones de
campesinos y el desarrollo de la iniciativa privada. Al final, llegan incluso
a una conclusión que comprueba nuestras consideraciones sobre el «Two-
Step-Flow of Communication» diciendo que el éxito del programa de los
F. R. F. ha sido posible a causa de una acentuación del «Two-Step-Flow of
Comunication».

La U. N. E. S. C. O., que había ayudado a la organización de los F. R. F.
en el Canadá, decidió en 1952, durante su conferencia general, organizar, con
la colaboración de un estado miembro, una experiencia aplicada al empleo
de la televisión en la educación de adultos y a la organización de sesiones
colectivas. En el informe de esta sesión se lee: «El empleo de la televisión
para fines colectivos en los países insuficientemente desarrollados está muy
limitado en el plano económico por el hecho de que la población no tiene
medios para comprar los aparatos de televisión. Esta experiencia-piloto tiene
por objeto valorar la eficacia de las ciencias colectivas y determinar las ne-
cesidades en materia de programas televisados para la educación de los
adultos» (17). Debemos afirmar que la U. N. E. S. C. O. presenta un argu-
mento bastante superficial para justificar la introducción del sistema de los
radioclubs y de los teleclubs; es decir, el argumento temporal de la escasez
de aparatos receptores. Hemos visto durante nuestras discusiones que el
procedimiento que tenga como meta realizar este «Two-Step-Flow of Com-
munication» con la ayuda de un teleclub es mucho más eficaz dentro de
un proceso de persuasión que la sola utilización de los medios de comuni-
cación de masas sin control de la recepción que ésta pueda tener y sin la
ayuda que supone para la adaptación de los valores transmitidos el realizar
una discusión después del programa.

(17) JOFFRE DUMAZEDIER et al., Education et televisión populaire, les íélé-clubs en
France, París, 1955, p. 21.
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La U. N. E. S. C. O., en cooperación con la Radio-Televisión francesa y
varias organizaciones francesas, empezó esta experiencia-piloto alrededor de
finales de 1952. Incluía en su programa el estudio de los teleclubs, de su
historia, de su material, de su funcionamiento y de su significado. Además,
el análisis de las posibilidades culturales de los principales programas según
las reacciones que provocan en los teleclubs y, finalmente, el control de los
resultados obtenidos por la emisión en los teleclubs, es decir, el interés de
los espectadores por la serie de programas y los efectos de estos últimos en
la evolución de sus actitudes y de su comportamiento con respecto a la mo-
dernización. La encuesta confirma los resultados obtenidos en el Canadá, y
las conclusiones más esenciales son las siguientes: el teleclub es para muchos
espectadores un instrumento mediador que les prepara al uso individual de
la televisión y esta experiencia demuestra, en primer lugar, que tales sesio-
nes son posibles y que provocan en los espectadores reflexiones y cambios
de actitudes.

Como en el Canadá, el contenido de las emisiones era bastante cercano
a la vida cotidiana de los campesinos. Una serie de emisiones titulada «Es-
tado de urgencia» se componía de emisiones consagradas a los problemas
siguientes: la motorización en el marco de una gran explotación, el crédito,
parcelamiento, participación y propiedad, el espíritu de comunidad, coope-
ración cooperación fuera de Francia, superproducción, la mujer en el cam-
po, habitat agrícola, etc.

Las experiencias hechas en Francia se extendían igualmente a las anti-
guas colonias francesas, a saber, ante todo al Gabón y la República del
Níger, campo que ha sido reforzado aún más y dirigido por el ministro de
la Ayuda y de la Cooperación, la Sociedad de radiodifusión de Francia de
Ultramar y la oficina de cooperación radiofónica. En 1962, bajo la iniciati-
va de Radio Níger, se formaron doce radioclubs en el Níger. Hoy existen
más de cincuenta. La asociación de los radioclubs del Níger define como
sigue los diferentes fines de Jos clubs: la asociación tiene como fin, por me-
dio de la utilización de las técnicas audiovisuales, contribuir a la promoción
educativa y cultural de los auditores, organizar en esta perspectiva la escucha
radiofónica en el seno de las agrupaciones llamadas Radioclubs, proporcio-
nar a los responsables de los programas de difusión un mejor conocimiento
de los auditorios a los cuales se dirigen, permitir a los auditores, bajo Ja di-
rección de organizadores cualificados, expresarse y dar a conocer sus refle-
xiones y sus sugerencias con relación a los programas.

La acción educativa de los radioclubs tiene, por tanto, una triple dimen-
sión: constituye un aprendizaje de nuevos conocimientos, es una incitación
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a unos cambios de comportamientos y de actitudes, y es un entrenamiento
a un modo de pensar racional.

Guy Robert, el animador jefe de los radioclubs, presenta los siguientes
resultados centrales (18):

a) Es indudable que el radioclub crea un clima propicio a la asimila-
ción del contenido educativo de las emisiones.

b) Las sesiones públicas de debate tienen el favor de los auditorios ru-
rales; quizá se trate de hecho de una forma ds trasposición moderna de las
conferencias que se celebraban con el jefe negro.

c) El radioclub contribuye a determinar la aparición de líderes popula-
res, al ofrecer un medio de expresión a los individuos más aptos para tra-
ducir verbalmente su pensamiento, cualquiera que sea su condición social.

d) Las sesiones de escucha pueden determinar o contribuir a determi-
nar una mejora de los comportamientos colectivos (frecuentación acrecenta-
da de los centros de asistencia sanitaria, control del acceso de plantas de
hechicerías a los mercados, creación de los comités de mujeres para vigilar
la observancia por las madres de las reglas de higiene infantil, organización
de concursos, de folklore, etc.).

e) El radioclub puede constituir un verdadero hogar cultural. Sin em-
bargo, los resultados son variables en cantidad y en calidad según las regio-
nes y la personalidad de las organizaciones.

f) Los métodos de animación del radioclub pueden ayudar mucho al
dispositivo de las técnicas sobre las cuales se apoyan otras organizaciones,
como, por ejemplo: animación rural, alfabetización y educación de los adul-
tos, casas de jóvenes y de la cultura.

g) En el plan radiofónico, la aportación del radioclub permite un enri-
quecimiento y una autentificación de los programas; es importante, a este
respecto, que exista un vínculo estrecho entre los responsables de los radio-
clubs a escala nacional y los responsables de la radiodifusión.

h) Los informes de escucha proporcionan a los responsables de los ser-
vicios administrativos unas informaciones útiles sobre la opinión del público
respecto a los problemas tratados en las emisiones.

Un sondeo realizado acerca de los animadores y de los miembros de los
teleclubs aporta las informaciones siguientes (19):

(18) Les radio-clubs du Niger, dans «Dossiers des Tendances», vol. 9, 1964, s. 15.
(19) SYNEROIE-ROC, Analyse ¿'interviews réalisées au Niger auprés de différente

categories de personnes concernées par les radio-clubs. París, 1964,
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Los radioclubs tienen un impacto muy potente sobre las poblaciones; es-
tán consideradas más como medio de formación que como medio de infor-
mación propiamente dicho. Esta formación reviste los aspectos siguientes:
descubrimiento de la radio como medio de comunicación, beneficios de la
posibilidad de expresarse para los habitantes de un pueblo poco acostum-
brados a comunicar entre sí, y beneficio de poder expresarse y hacerse oír
para las personas que no saben ni leer ni escribir, comunicación entre pue-
blos y entre personas que tienen actividades diferentes, creación de locales
para reuniones amicales, sentimientos de adhesión a la comunidad nacional,
sensibilización a la cooperación, apertura al mundo exterior, aprendizaje
para aprender y no simple aprendizaje para escuchar, adquisición de nuevos
conocimientos, despertar de la inteligencia, aumento del sentimiento de
existir. Desemboca inmediatamente, en un cierto número de casos, en la
acción concreta, como, por ejemplo, petición de consejos a los veterinarios,
a la enfermera, lucha colectiva contra los incendios, compra de material
agrícola, etc. Podemos adelantar la hipótesis de que si estos radioclubs son
tan dinámicos, es, por una parte, por el modo de comunicación y de contac-
tos que han instaurado desde el momento de su implantación entre los habi-
tantes de los pueblos, y, por otra parte, en razón de la puesta en marcha de
un proceso de «feedback» a escala nacional. Es este movimiento de va-y-
viene, en el curso del cual la información se enriquece y se precisa, lo que
constituye, sin duda, el motor de las transformaciones que hemos com-
probado.

Nuestro último ejemplo tratará de una realización de los Farm-Forums
en la India (20). En este caso, la experiencia ha sido igualmente coordinada
y organizada por la U. N. E. S. C. O.; en el Estado de Bombay, se difun-
dieron una serie de emisiones a ciento cincuenta pueblos; la experiencia te-
nía como objeto comprobar si la radio podía, en primer lugar, asegurar la
transmisión de informaciones y conocimientos; en segundo lugar, estudiar
la discusión en grupo como medio de transmisión de los conocimientos, y,
finalmente, estudiar el papel de los radioclubs como nueva institución en la
vida de un pueblo. La experiencia hecha en la India ha sido realizada mucho
más cuidadosamente que todas las experiencias precedentes y se caracteri-
za por su alto valor metodológico y científico.

Esta experiencia confirma, en general, todos los resultados adquiridos
durante las experiencias realizadas en otras partes, pero además ha demos-

(20) J. C. MATHUR et PAUL NEWRATH, An Iridian Experimcnt in Farm Radio Fo-
rum, París (UNESCO), 1959.
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trado claramente la superioridad y la eficacia de la escucha colectiva, y en
particular la de la discusión que sigue a una emisión, con relación a la es-
cucha individual. Los resultados fueron tan alentadores que la Organización
India Radio puso inmediatamente en marcha una experiencia piloto sobre
los teleclubs a continuación de la prestación de los precedentes resultados.

Estas proposiciones, basadas tanto en experiencias prácticas como en la
sociología, en la psicología social y en la psicología, han podido demostrar
el valor y la necesidad de una investigación social estratégica, así como el
valor de organizar un sistema de comunicación en conformidad con los
objetos de una estrategia, y también han contribuido a reconocer el valor de
la investigación científica para la estrategia social.

Traducción: M. León.
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La novela de quiosco en España

Enrique Bctrreiro

Resulta muy normal en nuestra sociedad de consumo observar cómo
todo tipo de producto, sea cual sea su origen, termina estandarizándose. No
son ya sólo los que se obtienen del suelo o del subsuelo, sino también aque-
llos que proceden de la mente humana, tanto en el aspecto científico como
en el artístico. La novela, por supuesto, no ha podido sustraerse a estos im-
perativos de la civilización.

La novela, como género, nace en el siglo xix, concretamente en Francia
y motivada por la libertad de expresión, y, sobre todo, de acceso del pueblo
al arte, que proporciona la revolución de 1789. Anteriormente se ha escrito
novela (y el Quijote es buen testigo de esto), pero ha sido de forma aislada,
esporádica y sin continuación; en forma sistemática la inauguran: Balzac y
Víctor Hugo, en Francia, y otros grandes autores en el resto del mundo. Ya
en sí esta novela, aun siendo seria, resulta popular. Pero según las etapas
históricas se suceden, empieza a haber una disociación entre un pueblo que
se intelectualiza y otro que sigue adocenado. En este aspecto, tanto la revo-
lución hecha por los galos, como las llevadas a cabo por los demás países,
no resuelve nada, y lo que antes era de minorías también lo es ahora. Pero,
en el caso concreto de la novela, al haber nacido como género, empieza a
gozar de un fervor popular, hecho que trae la creación de un subgénero que
satisfaga las inquietudes más primitivas y sensuales del nuevo y poco forma-
do consumidor.

La novela popular nace, pues, de un estado de demanda (nunca de ofer-
ta) por parte del pueblo. Y según la latitud en que dicho pueblo se encuen-
tra, la raza que lo puebla y sus respectivos antecedentes históricos, prefiere
un género determinado; dándose el caso que la novela policiaca (o terrorífica),
que es la que va a dominar sobre todas las otras en lo respectivo a popula-
ridad, se arraiga, aunque hay historiadores que la dicen procedente de China,
en los países anglosajones y en Francia, especialmente. Contando, pues, con
que dicha especialidad es la que ha dado cartas de valor al género, la que
lo ha extendido por todo el mundo, la que lo ha hecho progresar y la que más
autores de prestigio ha dado, resulta imposible olvidarla al intentar hacer un
estudio sobre la novela popular, para terminar luego hablando de la novela
de quiosco, que no es ni más ni menos que una fórmula legal a efectos eco-
nómicos de designar a la anterior.
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Novela popular (novela policíaca)

¿Por qué el género policiaco arraiga en los países antes citados? ¿Por qué
el policiaco es el género más popular? ¿Por qué, pues, hay que partir de estos
países y de este género para conocer la breve y sustancial historia de la no-
vela popular? Son muchas las contestaciones que pueden darse a estas tres
preguntas. Pero ante todo conviene especificar que las características que ésta
presenta fuera de nuestro país nada tienen que ver con nuestra producción
nacional, la cual reviste formas muy particulares y muy ligadas a nuestra
realidad histórica y cultural, muy distinta por cierto a la de otros países.

La primera circunstancia por la que la novela popular arraiga en Estados
Unidos (con Edgar Alian Poe), en Inglaterra (con Arthur Conan Doyle) y en
Francia (con Gastón Leroux), es por el hecho de que en el siglo pasado Ja
cultura de dichos países está en una etapa eminentemente evolutiva, y resulta
más patente la diferencia que existe entre una literatura de alta calidad y muy
minoritaria y otra de menos pretensiones, pero más anhelada. También suce-
de que en el siglo pasado el leer resulta el medio de comunicación y de di-
versión más popular, pues ni el teatro está en su momento y aún no se co-
nocen las técnicas audiovisuales (que en nuestro siglo han influido mucho
sobre la forma de hacer de dicho género, y hasta están contribuyendo a su
decadencia). Pero aun teniendo en cuenta toda esta serie de circunstancias,
conviene hacer constar que estos tres autores que cito como pioneros de este
estilo, al escribir no se proponían engendrar la escuela que engendraron (y
aquí viene a colación lo dicho al principio del escrito sobre la estandariza-
ción), aunque de ésta nacieran autores que no sólo igualaron la calidad de
sus maestros, sino que hasta los superaron; tanto Alian Poe como Conan
Doyle y Leroux pretendían a través de sus escritos incorporar el espíritu ne-
tamente científico de la deducción a una trama novelesca, que para mejor
desarrollo de dicha tendencia tenía forzosamente que encerrar una intriga,
cuyo conocimiento o descubrimiento justificara el método empleado. Visible-
mente queda patentizado que la intención de ambos, aun siendo eminente-
mente popular el lenguaje utilizado, estribaba más en la idea noble de una
experiencia que en el ánimo lucrativo (en un noventa y nueve por ciento ex-
clusivo) de aquellos que los precedieron.

No obstante, y a pesar de engendrar una serie de personajes y una serie
de autores especializados, entre los que sobresalen: Nick Cárter (Coryell), Du-
pin (Alian Poe), Sherlock Holmes (Conan Doyle), Arsenio Lupin (Leblanc),
Rouletabille (Leroux), Raffles (Hornung) y Fantomas (Souvestre y Allain), o
que en otras especialidades como las épicas (que en el aspecto de novelas
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populares en este siglo tienen mucha menor importancia): las novelas de Fe-
nimore Cooper, este tipo de novelas no goza del gran fervor del público y
no se sistematiza su producción hasta después de la primera guerra mundial.
Precisamente el advenimiento del cine y su peculiar lenguaje, la creación de
las bandas dibujadas (tebeos y cómics) y la técnica literaria que éstas traen
implícitas, van a ser las que configuren y den al género novelesco las carac-
terísticas que hoy tiene y por las que normalmente se define.

A partir de 1920 se multiplican las casas editoras, que lanzan fascículos,
pues en libro todavía no se suele publicar este tipo de literatura, tratando el
género policiaco y otros que empiezan a alcanzar popularidad bajo su som-
bra; como: el western, el relato sentimental, la aventura bélica. La novela
popular o de bolsillo o de quiosco (como se la quiera llamar) es un auténtico
éxito. Su lenguaje se ha simplificado hasta el máximo y con ello han nacido
nuevos estilos y una ilimitada serie de variantes. Zane Grey populariza el
Oeste; Edgar Wallace vive su mejor época, y Sax Rohmer, fascinado por el
misterio de los orientales, crea el personaje de Fu-Manchú. Es tal la popula-
ridad que alcanza el policiaco que autores, cuya obra luego discurrirá por
otros caminos más serios, ceden a la tentación de probarlo: Sinclair Lewis,
Somerset Maughan, William Faulkner, Ernest Hemingway, Aldous Huxley,
Louis Bromfield. No olvidando que en el siglo anterior también lo habían
tocado: Mark Twain, Guy de Maupassant, León Tolstoi y Rudyard Kipling,
sin contar, claro es, que algunos críticos avispados califican de gran novela
sicológico-policiaca a «Crimen y castigo», del gran Dostoyewsky. Según se
multiplican, las figuras de los héroes van tomando nuevas y hasta las fechas
inéditas características. Rex Stout crea a Ñero Wolf, que descansa plácida-
mente en su jardín mientras sus auxiliares le traen las pruebas de los asesina-
tos, y él, con su inmensa barriga y sin moverse de su casa, gracias a su por-
tentosa mente, los resuelve. Chesterton crea al padre Brown y mete a Dios
en el género. Erle Stanley Gardner hace famosa la figura de un abogado:
Perry Masón. Agatha Christie, la gran millonaria de la novela policiaca, crea
al debilucho e insoportable Hercules Poirot. Earl Derr Biggers hace protago-
nista a un oriental: Charlie Chan. S. S. Van Diñe dará vida a la figura aristo-
crática y pedante de Philo Vanee. Pierre Very se convierte en el autor fran-
cés con más calidad literaria; y George Simenon crea quizá la que hoy aún
es figura más legendaria del género: el inspector Maigret.

Pero donde el género policiaco adquiere un valor literario poco usual y
una audacia insólita en lo referente a contenido es en Estados Unidos hacia
final de los años veinte y principio de los treinta. Como continuación a los
años locos de las «flapers», como consecuencia de la depresión económica, de
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la prohibición y del arribo a grados insospechados del gansterismo, se pro-
duce un nuevo género que se conoce con el nombre de «serie negra», siendo
su iniciador y principal exponente Dashiell Hammett, y muy dignos continua-
dores : Peter Cheney (con su Lemmy Caution capaz de beberse todo el whisky
que existe en el mundo); Raymond Chandler, W. R. Burnett, James Cain,
Mickey Spillane, el inglés James Hadley Chase y el gran Chester Hímes (sin
duda alguna, el autor más importante que hasta el momento ha dado el gé-
nero).

Hoy, en el mundo, las corrientes más actuales en lo referente a novela
popular están representadas esencialmente en tres géneros: el de anticipación
(Ray Bradbury), el de suspense (William Irish) y el de espionaje (Ian Fle-
ming). La llamada esencialmente novela policiaca parece haber decaído y los
gustos de la gente inclinarse hacia estos subgéneros, que partiendo de ella, re-
sultan más excitantes.

Resumen crítico del género

En esta breve semblanza histórica que hemos hecho se ha querido dejar
patente una serie de puntos que están estrechamente ligados con la esencia
del relato popular. El más fundamental de todos es demostrar que la novela
popular, en cualquiera de sus géneros, es tan definitoria de un momento his-
tórico y de unas causas de tipo sociológico, como puede serlo cualquier no-
vela de las llamadas serias, o cualquier libro de ensayo, salvo que la forma
en que en éstas se dan dichos aspectos es puramente abstracta. La violencia,
la intriga, la imaginación y hasta la superficialidad de que hacen gala los au-
tores ligados al género es sintomática del país, los regímenes y las circuns-
tancias políticas en que viven y se relacionan. Con lo cual queda establecido
que cualquier manifestación de éstos a la hora de expresarse puede muy bien
ser analizada per un sociólogo y Uevar hasta un hecho histórico y real tan
bien como cualquier otro documento, bien sea la calidad de la obra de mucho
o de poco valor, bien alcance una gran categoría o carezca por completo
de ella.

Otro punto interesante a ver es el hecho que se ha dado en toda esta no-
vela popular, que a fuer de ser imaginativa ha demostrado una libertad
casi total a la hora de establecer una técnica literaria. Es evidente que muchas
de las audacias de algunos escritores de categoría en lo referente a narrativa
han partido, en especial, de la obra de aquellos que se dedican al policiaco:
la presencia de lo sobrenatural, la relatividad de tiempos y espacios, el subje-
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tivismo y el objetivismo, la narración indistinta en cualquiera de las tres per-
sonas, la contrastación de ambientes, etc. Sólo que esos grandes escritores
luego han llevado lo sugerido por estos otros, de forma consciente o incoscien-
te, hasta sus últimas consecuencias y a elevarlo a la categoría merecida. En
sí el buen autor de géneros, como el policiaco, espionaje, anticipación, etc.,
seguramente tiene una preparación tan buena y unas facultades tan conside-
rables como el autor de novelas de calidad, sólo que muchas veces consciente
de que en estas últimas no podrá llegar a la categoría a que todo autor cuan-
do empieza a escribir aspira, prefiere lanzarse a un subgénero en el cual se-
guramente conseguirá más, estará mejor pagado y gozará de estimación y
categoría. Un buen ejemplo de esto puede ser Simenon, flojo en sus novelas
comprometidas y excelente al crear el comisario Maigret. Hoy resulta más
interesante la obra de: Dashiell Hammett, lan Fleming, Ray Bradbury, Conan
Doyle, Pierre Very, Chester Himes y Raymond Chandler, en sus respectivos
géneros, que la de Vicky Baum, Louis Bromfield, Pearl Buck, Lajos Zhilay,
Mika Waltari, Maxence Van Der Meersch y J. B. Priestley, haciendo preten-
dida novela seria. El mismo Somerset Maugham, con cierta calidad en sus
novelas serias, resulta mucho mejor al escribir «El agente secreto», pertene-
ciente al género de espionaje. Graham Greene, casi siempre insoportable en
sus escritos, es mucho más llevadero cuando sólo narra literatura policiaca.
Y también hay que tener en cuenta que en las obras de los grandes maestros:
Proust. Joyce, Dostoyewsky, Kafka, Faulkner, Hemingway (que a veces, como
antes hemos dicho, han hecho incursiones en el género) la técnica y los ele-
mentos del policiaco están marcados de una forma bastante clara.

Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta al empezar a tratar de la novela
de quiosco en España, porque esas mismas circunstancias, exceptuando tal
vez las de tipo sociológico e histórico, no se dan ni por asomo en la produc-
ción de nuestro país.

La novela de quiosco en España

Cuando estaba preparando este trabajo acudí, para obtener datos, a ver al
encargado de una de las principales editoriales que en el país se dedican a
dicho género. De la charla que sostuvimos retengo una frase que él dijo, y
que a mi modo de ver, resume estupendamente el panorama nacional de la
novela de quiosco y su categoría: «No es que un autor que escribe novelas
de este género necestie tener una formación; sino, al contrario, todo tipo de
formación le sobra, le resulta un inconveniente.» Sí, ésa es la altura de este
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tipo de novelas aquí. Exceptuando algún caso aislado y sin continuidad, como
puede ser el de José Mallorquí, todo lo demás alcanza un nivel tan ínfimo
que da hasta rubor decirlo.

La novela de quiosco, en España empieza a publicarse hacia 1910, y ya
en el año 20 alcanza cierta popularidad. Por esas fechas se crea en Barcelo-
na la editorial de «El Gato Negro», que publica fascículos de género senti-
mental y de aventuras, y dentro del policiaco preferentemente el relato de
crímenes de «época histórica» (o sea, que tiene como escenario otras épocas).
Esta misma editorial tiene como base traducir y adaptar, a los gustos y nivel
del país, a autores extranjeros. A partir de 1940, los hijos del primer editor
de dicha casa forman la que hasta hoy se conoce como «Editorial Bruguera»,
que con otras de más moderna creación: Rollan, etc.; son las que abastecen
el mercado nacional e hispanoamericano (pues este tipo de novela no se cul-
tiva allá, aunque desde luego sí se consume). Desde entonces se presentan dos
innovaciones:

1.a La novela se edita en forma de libro y no de cuadernillo como se
iba haciendo hasta entonces.

2.a Ya no se importan obras de autores extranjeros, sino que son espa-
ñoles (aunque con seudónimo) quienes las escriben.

También desde esta fecha toda clase de géneros se empieza a agrupar en
distinta colección, o coleciones; y su salida al mercado tiene una periodicidad
semanal. Se empiezan a cultivar nuevos géneros, como el del Oeste; seguido,
claro es, por el policiaco, sentimental, bélico, espionaje, etc. En particular, la
casa «Bruguera», desde entonces hasta hoy, ha sacado unas cien colecciones
distintas. La novela de quiosco, pues, se encuentra en un excelente momento
en cuanto a difusión, aunque algunos pesimistas, debido a la influencia de la
televisión, la empiezan a augurar escasos momentos de vida.

La novela de quiosco y el I. N.L.t .

En las recomendaciones para tener en cuenta en la redacción de los con-
tratos de edición, que elabora el Instituto Nacional del Libro Español
(I. N. L. E.) hay dos artículos: el 5.° y el 44.° que hacen referencia a la
novela de quiosco:

«5.° Igualmente son objeto de normas especiales los llamados «libros de
quiosco», cuyas características de producción pretenden una mayor baratura
que la de los «libros de bolsillo» (tratados en el artículo anterior) y que cons-
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tituyen ediciones originales orientadas y determinadas precisamente en función
de su venta a través de quioscos o puestos de periódicos. Tales obras se ca-
racterizan por reunir las circunstancias siguientes:

a) Un precio de venta al público no superior a quince pesetas
(precio que ha de entenderse referido a los índices generales
de costo de vida vigentes en 1 de enero de 1966 y que, por
tanto, estará sujeto a las variaciones que en dichos Índices se
produzcan).

b) Una adscripción a determinadas colecciones de aparición pe-
riódica, lo que supone la obligada sujeción del autor a las
características de tema, extensión y otras, propias, exclusi-
vas y habituales, de la colección que se trate.

c) Una especialización en temas determinados por razones de
moda o de actualidad y entre los que cabe enumerar las
novelas románticas, las aventuras bélicas, de espionaje o de
vaqueros, los episodios policiacos y la ficción científica, to-
dos ellos considerados como los más habituales actualmente.

La condición de «obra original» no es excluyente, por cuanto existe la
posibilidad de que como «novelas de quiosco» se reediten obras aparecidas
anteriormente en alguna edición de otro tipo, pero en todo caso dichas
obras deben reunir las condiciones reseñadas en el presente artículo en cuan-
to a precios, adscripción a colecciones y especialización en determinados
temas.»

«44.° La edición de las obras llamadas «novelas de quiosco» debe ser
regulada por condiciones específicas, particularmente distintas de las que re-
gulan el contrato editorial general. Dichas condiciones son las siguientes:

a) Se considera que el editor debe tener opción absoluta a Ja
reedición de la obra contratada durante un plazo que libre-
mente se convenga, pero que no excederá en ningún caso
de diez años, a partir de la fecha de la primera edición.

b) Dicha opción no presentará las mismas características que
las referentes al contrato editorial general

c) Se considera como más normal y habitual, en el caso de
estas novelas, que la contratación de sus derechos de edi-
ción y reedición se estipule mediante el pago de un tanto
alzado, cuya cuantía no puede ser en ningún caso inferior
a un 4 por 100 del precio de venta al público de la obra
contratada.
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En ningún caso, el autor percibirá menos de 3,500 pese-
tas (precio referido a los índices generales de costo de vida
establecidos con carácter nacional para el primero de ene-
ro de 1966 y que, por tanto, será variable en función de
las modificaciones que tal índice experimente) para novelas
cuya extensión no sea superior a un texto integrado por
230.000 matrices de composición mecánica. El aumento en
la extensión del texto determinará un aumento proporcional
en dicha percepción mínima.

d) Por lo que respecta a la aplicación de lo previsto en el ar-
tículo 15 de las presentes Normas (que el editor se compro-
meta con el autor a publicar la obra en el espacio compren-
dido dentro del primer año), se señala que, por lo que se
refiere a los libros de quiosco, el contrato debe incluir el
compromiso del editor en cuanto a poner a la venta la pri-
mera edición de la obra contratada en un plazo máximo de
tres años, a contar desde el día de la firma del contrato o
a partir de la fecha en que el editor reciba el original de
la obra.

e) En la aplicación del artículo 24 de las presentes Normas a
este caso particular, se considera que los beneficios deri-
vados de la cesión de derechos de traducción deben ser dis-
tribuidos en partes iguales para el autor y para el editor.

Estas recomendaciones tienen validez desde el 1 de junio de 1966 y ca-
ducan a los tres años.»

Auto es
Dejando al margen lo que dice el I. N. L. E. en lo referente a autores, he

mantenido una charla con el señor Agut, delegado en Madrid de Editorial
Bruguera, al respecto.

—Vamos a poner el ejemplo de que ahora yo vengo a ofrecer un origi-
nal. ¿Qué se hace con él, qué trámites se siguen?

—En principio el editor siempre acepta un original si va escrito a má-
quina y lleva tres copias. Después lo somete a una oficina de selección, donde
es leído y... Pueden ocurrir tres cosas: primero, que el original sea rechazado
por no reunir las condiciones necesarias; segundo, que el original sea acepta-
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do sin más por estar muy bien, y, tercero, que sea aceptado en principio,
pero que la oficina técnica recomiende algunas modificaciones, rectificacio-
nes, tanto por el lenguaje usado, por lo escabroso de algún tema, por defi-
ciencias literarias, etc.

—¿Por qué tienen que ser tres copias?

—Porque el equipo seleccionador a veces es de más de una persona y
porque a veces este equipo no reside en la misma localidad donde se en-
cuentra la editora (en este caso Bruguera) y ésta ha de quedarse con alguna
copia como comprobante.

—¿Ese equipo que selecciona originales trabaja fijo para la casa o se
elige esporádicamente entre gente que conoce el género?

—Es una oficina que trabaja desde hace quince años para la casa.

—Antes me ha dicho que uno de los casos que podía suceder para que
un original fuera rechazado era no reunir las condiciones necesarias. ¿Cuá-
les son Jas condiciones necesarias que exige Editorial Bruguera para aceptar
un manuscrito?

— Es un poco difícil de determinarlo a priori. Pero hay una serie de
puntos que son básicos: primero, que dentro del género tenga un mínimo de
condiciones literarias, que esté escrito en castellano y... bien escrito; segundo,
que tenga un interés para el lector... Aunque en lo referente al lector esto
es un poco difícil de definir.

—Pero me refiero a características de tipo técnico.

—La novela debe tener entre ciento veinte y ciento cincuenta folios holan-
desa escritos por una cara y a doble espacio.

—¿No se suele medir por matrices?

—En nuestra Editorial es por holandesas.
—¿Qué percibe normalmente un autor por una novela?

—Oscila entre cinco y diez mil pesetas, normalmente.

—¿Esta cantidad es como adelanto de edición o algo que se paga a tanto
alzado, no volviendo a percibir este autor nada más por su obra?

—No; esto actualmente es como tanto por ciento del tiraje de la edición.

—¿Normalmente una edición de este tipo de novelas, cuántos ejemplares
tira?

—Depende del autor. Para un autor poco conocido el tiraje oscila entre
cinco y ocho mil ejemplares.

—¿Y un autor consagrado?
—Alrededor de 25.000 ejemplares.

79



ENRIQUE BARREIRO

—¿Es habitual que una de estas novelas tenga una segunda o una ter-
cera edición?

—Habitual, no. En los casos de autores consagrados, como Corín Telia-
do, Estefanía o Carlos de Santander, se ha hecho más de una edición, pero
esto no es corriente.

Creo que la conversación es lo suficientemente definitoria de en la forma
que el autor trabaja este tipo de obras y que en cierto aspecto no difiere
mucho de la forma en que lo hace con cualquier editor, salvo que proporcio-
nalmente está mejor pagado.

Obras
Con el mercado de la novela de quiosco pasa un poco como con el film

barato: su salida y su rentabilidad están garantizadas por el aseguramiento
previo de una distribución y una venta. Cualquier título editado en cualquier
cantidad de ejemplares es consumido en el tiempo previsto por la editora.
Partiendo de lo cual resulta ser un negocio rentable. Más aún si se tiene en
cuenta que la producción nacional cubre todo el campo hispanoamericano. Y
es por esto, y por la calidad más bien ínfima requerida, que el autor de este
tipo de novelas utiliza siempre un seudónimo (normalmente anglosajón) para
ocultar su nombre, que a veces corresponde a gente muy importante en el
desarrollo de otras actividades, o aun de las mismas, pero en género serio.

Así como cuando hablábamos de la novela popular extranjera no tenía-
mos el menor rubor en compararla con la otra literatura, la llamada seria,
así como hasta a veces la considerábamos superior, en el caso de la novela
de quiosco española la comparación nos haría ruborizar. Ni se trata de
novela popular, ni de intriga, ni épica, ni nada que merezca ser destacado;
es simplemente un conglomerado de palabras puestas unas tras otras, en el
que la mayoría de las veces no se entiende nada o se entiende algo horrible.
Da igual el género o la colección que sea. Da igual que lo más vendido ssa
lo de acción o lo ubicado en el legendario Oeste; da igual que se hable del
amor o la guerra; la forma de hacerse es indigna.

A veces se busca como salida al relato el hecho de que la acción trans-
curra en otro país (he dicho a veces, cuando debía haber dicho casi siempre).
La salida es muy burda, porque siempre los sentimientos, la forma de tocai
los temas, la pasión o no pasión puesta en ellos, la forma de ver el amor,
el sexo, el erotismo, la violencia, etc., son formas nacionales, lo cual contri-
buye aún más a desorientar la formación de un lector, aunque también es
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verdad que nadie debe pretender formarse leyendo novelas (sean buenas o
malas, ya que para extraer la enseñanza o el contenido de una buena es pre-
ciso estar previamente formado). • •

Hay defensores de este tipo de literatura, los cuales dicen que si no es
formativa, al menos crea un hábito de lectura. No soy demasiado optimista
en lo referente a esta cuestión. Creo que un mal hábito de lectura no puede
engendrar más que degustar párrafos como todos estos que siguen:

«¡Qué ceguera la suya, señora Vanning!... De haber cedido usted
un poco, sólo un poco, en cualquier instante, él hubiera caído a sus
pies. En el momento que le hubiese devuelto beso por beso, caricia
por caricia, Ran habría sido suyo para siempre. Le bastaba con ren-

; dirse para vencerle... ¿Cómo no ha comprendido usted todavía que la
fuerza de las mujeres radica en su debilidad?»

(Corazón de piedra, de Sergio Duval. Ed. Bruguera.)

«Katia nunca había experimentado placer mayor que sentir los la-
bios ardientes de Adolfo en la palma de su mano. Era como si la
sangre diera un vuelco loco y se agolpara en su garganta, haciéndole
daño. Sin embargo, aparte de aquello, nada más. Adolfo le hablaba
de sus anhelos, de sus deseos, de muchas otras cosas, pero jamás ro-
zaba el tema del amor.»

(Alix Ejlmovitch, de Corín Tellado. Ed. Bruguera.)

«No nos engañemos: Greta Jenkelmann no es la clase de muchacha
que se pone a reír con cualquier desconocido..., a menos que sea un
tipo simpático y educado. Ha sido un buen trabajo, y no hay por qué
restarle méritos...»

(El F. B. I. miente, de Lou Carrigan. Ed. Rollan.)

«¿Dónde, Maruja? Porque si tan desapasionado es tu marido, si no
tiene ambiciones ni ansiedades masculinas, ¿qué haces tú? Porque si
eres capaz de juzgarlo a él así, es que tú eres distinta. Dime... ¿Dónde
van tus ansiedades materiales y espirituales?»

(Déjame vivir, de Corín Tellado. Ed. Bruguera.)

«Pero cuando estuvo más cerca cambió de idea al percibir el sonido
melodioso de una canción monótona, una especie de melopea mora,
que le hizo tensar los músculos y los nervios.»

(Sol sangriento, de Lewis Haroc. Ed. Rollan.)
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«Se echó a reír alegremente. Nadie diría al verla que estaba re-
presentando una comedia. Ella, que era enemiga de falsedades, se con-
vertía por amor a un hombre, por un orgullo muy femenino, en una
falsa redomada.»

(Yo no soy así, de Corín Tellado. Ed. Bruguera.)

«No le quedó más remedio que obedecer. Sabía que al final del
paseo podía aguardarle la muerte; pero siempre tardarían un cuarto
de hora como mínimo en disparar contra él. En quince minutos había
tiempo para que ocurriesen muchas cosas, mientras que si se hacía
matar en aquel mismo instante...»

(Ojos en la noche, de Eddie Thorny. Ed. Rollan.)

«Yo soy rico, Nina. Carezco de familia y puedo disponer libre-
mente, sin remordimientos, de mi dinero. Lo pongo por completo a tu
disposición. ¿Lo aceptas?»

(Tres sueños de mujer, de Rosa María Albert. Ed. Cid.)

«Mira, estos niños ricos educados en grandes colegios y con una
madre tan chapada a la antigua respetan a la servidumbre de su casa
tanto como a ellos mismos.»

(La doncella de mamá, de Corín Tellado. Ed. Bruguera.)

«Puede considerarme como el hombre que el destino ha seña-
lado para que sea su verdugo; y en cuanto a lo que quiero, es muy
sencillo. Esta llave que pende de su cuello.»

(Misión en París, de Henry Keystone. Ed. Rollan.)

«Abróchate el cinturón, vamos a despegar —le dijo él, y uniendo
la acción al consejo se lo abrochó en torno a la cintura—. Paola co-
menzó a sentir un desagradable vacío en la boca del estómago. Y un
minuto más tarde ya estaba rezando...»

(Mini-matrimonio a la moderna, de Jesús Navarro. Ed. Bruguera.)
«No soy mujer como Peggy, que se conforma con tan poco. Soy

humana; lo suficiente para saber que pobre de aquella mujer a quien
su esposo no desea, pero tampoco ignoro que condenada está a la
indignidad aquella mujer que su esposo sólo desea. Sé cómo ser una
mujer. Coqueta con su propio marido; santa con su propio marido.
Pura, inefablemente generosa; pero, a la vez, con eso que nos da nues-
tro sexo.»

(Me estabas conquistando, de Corín Tellado. Ed. Rollan.)
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«No me llames Sombra Larga. ¡Ese nombre me hiere aquí! —se
golpeó el pecho con un dedo—•. ¡Es un nombre de burla! Cuando mi
gente me llama Sombra Larga es para reírse de mí. Llámame «Lárga-
te», como hacen los rostros pálidos.»

{Sangre india, de Bert Cióos. Ed. Molino.)

«Ya me lo has dicho, Paúl. Y con ello me has proporcionado una
gran alegría. Ahora... regresa a «Los Sauces». Y trata de olvidar la
existencia de la otra medalla de esmalte. Ni aunque pudieras probar
que eres hijo de un rey me sentiría más orgullosa de ti de lo que lo
estoy ahora.»

{Corazón altivo, de Rosa María Albert. Ed. Cid.)

«Y tenéis fama con las armas, ¿no es eso? —añadió Mat sonrien-
do—. Por eso os han encargado esa misión. Habéis tenido suerte de
que no hayan sido ellos los que no os encontraran antes. Ya estaríais
colgando. Habéis vivido todo este tiempo de más.»

{Cien dólares para una caja, de Marcial Lafuente Estefanía. Edito-
rial Bruguera.)

«Sería estúpido por mi parte crear en la posibilidad de esas relacio-
nes. Soy matemático por naturaleza y por profesión; poseo un cerebro
perfectamente equilibrado y debido a ello tal vez le parezca a usted
un monstruo en estos momentos.»

{Como un robot, de Jan Hutton. Ed. Rollan.)

«Por mi parte sólo me preocupo por mí mismo —contestó tranquila-
mente el otro—. Quizá esta sea la razón de que aún esté con vida.
Llevamos aquí dos o tres horas y aún no le he visto disparar. Y, sin
embargo, se dice que es usted muy hábil con ese revólver...»

{Un revólver silencioso, de Frank Gruber. Ed. Toray.)

«No sé qué haré con Edward. Se empeñó en venir esta noche, y
llegará de un momento a otro. Es preciso que se marche antes de las
diez, para que Tony no vaya a encontrarse con él aquí en casa.»

{Te lo digo claramente, de Carlos de Santander. Ed. Bruguera.)

Otra vez el simple acto de dejar hablar a los demás, en este caso escribir,
es mucho más elocuente que cualquier tipo de comentario o crítica. Sí, poco
más o menos esta es la calidad literaria de la novela de quiosco nacional,
bien esté firmada por personas que no tienen el menor rubor en ocultar su
nombre o por las que lo tienen.
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¿Es nuestra novela de quiosco demostrativa del nivel cultural, de la situa-
ción histórica de nuestro país? Lamentablemente tengo que contestarme afir-
mativamente. En el aspecto cultural estamos aún en una etapa total de
subdesarrollo, y un género popular, como es éste, resulta ser el comprobante
más idóneo. La novela de quiosco se distribuye principalmente en las ba-
rriadas más populares de las grandes ciudades, en las provincias y en los
pueblos. Con lo que podemos saber bien el nivel intelectual que alcanzan
dichas latitudes.

La estandarización de que hablaba al principio de este escrito a escala
nacional resulta aún más paradójica, pues hemos llegado a manufacturar y
fabricar en serie productos de los que ni siquiera bajo ningún aspecto somos
sus creadores. Hemos fabricado una industria con unos productos manu-
facturados e importados por otros países y los hemos transformado de tal
forma que podemos permitirnos el lujo de a su vez exportarlos a otros que
al respecto están muy por debajo. Bien, pues lo más asombroso de todo esto,
de una industria que tira mensualmente miles y miles de ejemplares (sólo
Bruguera en estos momentos saca 35 colecciones, casi todas de periodicidad
semanal, con una media de cinco a ocho mil ejemplares, y a veces hasta
más) es que hasta el momento no se ha hecho un estudio al respecto. Se
carece de datos sobre la cuestión, de estadísticas, de número exacto de con-
sumidores. Se desconoce con detalle el número de títulos editados. En el
I. N. L. E. todo lo referente a novela de quiosco está agrupado en el capítulo
«varios». ¿Es que sociológicamente resulta ésta tan poco importante? ¿Cómo
puede estar desatendido un género que pasmosamente tiene y mueve un
capital que haría morir de envidia a nuestros editores más reputados? Un
género cuyos autores, oculten su nombre o no, pueden vivir de una forma
tan sibarítica que resulta insólita para aquellos otros que han puesto su
pluma al servicio de la verdad, la seriedad y el bien común. Un género que
parece querer ser elaborado en la sombra, al margen de todo compromiso o
intromisión.

No, nuestra literatura de quiosco nada tiene que ver con Alian roe,
Dashiell Hammett, Chester Himes o Pierre Very (que precisamente cuando
se editan aquí es en colecciones de prestigio y categoría, que nada tienen que
ver con la novela de quiosco), nunca, por lo menos si sigue como hasta
ahora, podremos ver, hacer o encontrar en ella lo que vieron, hicieron y
encontraron dichos autores, con lo cual lograron tener fama, respeto e in-
mortalidad, y que su sencillez y la de su público fuera siempre efectiva y
jamás nociva.
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La mayor parte de las investigaciones en publicidad se refieren, como es
natural, a la medición de la eficiencia de la campaña, a la motivación del
consumidor o a comparaciones entre los diferentes medios. Se reconoce
la importancia de una brand image (1), imagen específica de un producto,
mientras que se concede menos atención al impacto producido entre el pú-
blico por esas imágenes publicitarias, o sea, por la puhlic image (2). Las
investigaciones llevadas a cabo en Inglaterra sobre la imagen pública de
los anuncios (public image) han proporcionado resultados contradictorios.
Un estudio comercial patrocinado por la Independen! Televisión Authority,
que comparaba la visión de las clases altas-liberales y directivos con el
resto de la población, incluía preguntas generales sobre las actitudes y de-
talladas con respecto a los anuncios televisados (3j). Sin consideración de
las diferencias de clase, las tres actitudes más frecuentemente mencionadas
con respecto a la publicidad eran: "Las propagandas hechas en los anun-
cios son a menudo exageradas"; "Hay demasiados anuncios en televisión";
"Los anuncios ofrecen de la vida un cuadro exagerado o demasiado fasci-
nante" (4). En cambio, unas series de estudios llevados a cabo por el Ins-
íitute oj Practiíioners in Advertising encontró que la proporción de entre-
vistados que afirmaron no apreciar la publicidad en general nunca sobre-
pasó el 30 por 100 (5).

(*) Este artículo fue escrito mientras el autor era ayudante de investigación
en el Center for Mass Communication Research, Universidad de Leicester, Ingla-
terra. La investigación fue patrocinada por la Televisión Research Commirtee y
el autor agradece la ayuda y colaboración de los miembros del Committee, así
como del Director y miembros del Research Centre.

(1) Por ejemplo: A. MITCHELL: The Brand Image and Advertising Ejjectiveness.
ATV Technical Research Studies. No. i.

(2) J. TEEASURE and T. JOYCE: AS Others See Us. A study o¡ altitudes to adver-
tising and to televisión advertisements. I. P. A. Occasional Paper. No. 17. p. 3.

(3) Report on a Study of Televisión and the Managerial and Professional Cías-
ses. Preparado por la Independent Televisión Authority by Marplan Ltds. 1965.

(4) Ol?. cit., p. 25.

(5) J. TREASURE and T. JOYCE: Of>. cit., p. 12.
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Evidentemente, es importante que ss realice una investigación ulterior
para aclarar la situación. Los resultados de las investigaciones sobre los
medios de comunicación de masa indican que una actitud hostil hacia un
presunto persuasor es susceptible de disminuir la eficacia de su mensaje, al
menos a corto plazo. Naturalmente, los estudios de cambio de actitud no
son analógicos a la situación publicitaria (6). (La difícil cuestión de las di-
ferencias entre actitud y comportamiento será discutida posteriormente.)

Los resultados presentados en este artículo se refieren a las actitudes,
con respecto a la publicidad televisada, de los adolescentes en los East Mid-
lands. Como ya hemos dicho, los resultados de las investigaciones sobre la
"imagen pública {public imagé) de la publicidad han sido contradictorios.
Confiamos en que este artículo haga más comprensible esta situación. Las
actitudes de los adolescentes hacia los anuncios de televisión son especial-
mente importantes por el hecho de que forman un auditorio más impre-
sionable. Si la cultura de la juventud se define como una cultura del ocio
que se expresa a través del consumo ostentatorio, por ejemplo, la moda,
entonces los adolescentes deben sentirse particularmente atraídos por el bri-
llante mundo del ocio que la publicidad les presenta.

Método
El material para este artículo ha sido tomado de un estudio de los hábitos

televisivos, de las aceptaciones de los programas, de las identificaciones, etc.,
de los adolescentes, estudiados en las cuatro áreas de experimento de los East
Midlands. Fueron entrevistados en total 334 delincuentes, de ambos sexos,
de 10 a 20 años de edad, inclusive. Las entrevistas se llevaron a cabo durante
el primer trimestre del año 1966. Fueron entrevistados en la misma época
dos grupos de control, cuyo número se elevaba en total a 329, seleccionados
por edad y sexo, pero que no tenían ningún expediente criminal. El primer
grupo de control pertenecía a la misma clase socio-cultural que la muestra
delincuente, el segundo grupo a un estrato socio-económico ligeramente más
elevado. Con el fin de controlar la exactitud de nuestros procedimientos de
muestreo, entre otros fines, se reunió por cada entrevistado una cierta can-
tidad de dates relativos a su medio ambiente y precedencia. Fueron utiliza-
dos unos cuestionarios idénticos para todos los grupos. Los datos para este

(6) Cf. W. S. BLAIR: Attilude Research and the Qualitative Valué oj Magazines,
in L. Adler y I Crespi (eds.): "Attitude Research at Sea".

Otro trabajo importante es el estudio sobre la credibilidad del comunicador e. g.
C. HOVLAND, L L. JANIS y H. H. KELLEY: Communicaíion and Persuasión. New
Ha ven, 1953.
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artículo fueron proporcionados por un conjunto de preguntas referentes a
la valoración general de los anuncios en televisión y a las razones por las que
gustan o no gustan. Un análisis preliminar investigando las diferencias de
actitudes entre los grupos delincuentes y no-delincuentes fracasó en revelar
las diferencias que podían asociarse con la delincuencia más que con las
funciones generales del status socio-económico. Las distinciones entre los
grupos de muestra no son por tanto significativas a este respecto; los re-
sultados para las tres muestras han sido canalizados y las diferencias en ac-
titudes hacia la publicidad televisada han sido evaluadas en función del sexo,
de la edad y de la inteligencia. La mayoría de las preguntas, pertinentes a
este estudio, eran abiertas y, por lo tanto, las respuestas debían ser codifi-
cadas durante el análisis. Dos preguntas se refieren a las descripciones ge-
nerales de la publicidad en televisión. Se encontró que las respuestas a la
primera pregunta: "Pienso que los anuncios en televisión son...", eran nota-
blemente homogéneas, lo que se debía tal vez a la poca facilidad verbal de
la mayoría de los entrevistados. El coeficiente medio de inteligencia de los
663 entrevistados era de 98. Se consideró como suficientes cuatro categorías
de codificación: "positiva", "negativa", "indeterminada" y "sin respuesta".
La pregunta 11 presentaba a los entrevistados una lista de doce adjetivos,
siete positivos y cinco negativos, y les pedía que eligieran tantos adjetivos
como quisieran para expresar lo que realmente pensaban sobre anuncios en
la televisión. Los coeficientes de correlaciones Phi se calculaban por la
co-ccurrencia de cada adjetivo, y al utilizar un análisis por conjuntos (cluster

analysis) se deducían dos conjuntos de respuesta.

En el primer conjunto positivo se incluían los adjetivos "útil", "intere-
sante", "agradable", "provechoso" y "excitante", y en el segundo conjunto
negativo: "molesto", "fastidioso", "demasiado largo" y "demasiado nu-
meroso". Se preguntaba a los entrevistados el nombre de cualquier anuncio
determinado que les gustara y la razón de esa preferencia. Las mismas pre-
guntas eran repetidas sobre los anuncios que no les gustaban. Como esto no
era un proyecto de estudio de mercado, la eficacia relativa de cada anuncio
no constituía el punto de interés y las respuestas eran codificadas según los
tipos de producto. No se descubrieron diferencias interesantes de esas cate-
gorías por tipo de producto, por lo que no se incluyen en este trabajo. Las
razones por las que gustan o no gustan determinados anuncios fueron agru-
padas bajo los nueve títulos siguientes:
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los Razones por las que no gustan.

Instrumental, p. ej., útiles prove- Frecuencia, p. ej., demasiados,
chosos.

Expresivos, p. ej., entretenidos, di- Expresivos, p. ej., estúpidos, abu-
vertidos. rridos.

Otros, no clasificables.

Sin respuesta.

No de fiar.

Otros.
Sin respuesta.

Resultados

Lo primero que sobresale de las respuestas a las dos primeras preguntas
es la aplastante impopularidad de la publicidad. Los cuadros 1 y 2 fijan las
proporciones de las respuestas positivas y negativas. El cuadro 2 fue calcu-
lado sumando las veces que se eligió cada adjetivo en los grupos positivos
y negativos. Estas reacciones están analizadas posteriormente con más de-
talles. El cuadro 3' muestra que los anuncios en televisión eran generalmente,
pero no significativamente, más impopulares entre las jóvenes que entre los
jóvenes. También se encontró que las respuestas tienden a ser más negativas
según la edad, o sea, entre los dos grupos de edad que van de 10 a 14 años
y de 1Í5 a 20 años, inclusive. Sin embargo, esta tendencia es significativa
solamente entre los jóvenes.

CUADRO 1

Q d )

Positivo
Negativo
Indeterminado

633
135
474
36
18

90
203
71,5
5,4
2,8
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Q d )

Positivo
Negativo ..

Q (2)

Total elegido
"Positivo"
"Negativo" ...

Total ..

S. Mascu-
lino

N %

506 90
. 107 21,1
. 357 703

x2 = 0,9

CUADRO

CUADRO

S. Feme-
nino

Más
jóvenes

N

157
28

117

% N %

90 273 90
17,8 71 26
74,5 178 65,2

X

2

N

4.023 1
1043
2.053

3.096

3

S. Mascu-
lino

De más
edad

N %

233 90
36 15,4

179 76,9
2 = 9,01

%

[00
25,9
51,0

76,9

S. Femé-
niño

Más
jóvenes

N

71
15
52

%

90
21,1
73,2

* 2 =

De más
edad

N

86
13
65

= 0,76

%

90
15,1
75,5

No fue posible obtener para todos los entrevistados la puntuación corres-
pondiente a su coeficiente de inteligencia; sin embargo, hubo puntuaciones
suficientes para clasificar 503 entrevistados en tres grupos. El cuadro 4
muestra la elección proporcional de los términos positivos comparados con
los términos negativos de tres grupos clasificados, según el C. I., en respuesta
a la pregunta 1. Se demuestra claramente que la popularidad disminuye según
aumenta la inteligencia.

Desgraciadamente, no fue posible clasificar a los entrevistados según sus
programas preferidos. Se obtuvieron los datos referentes al tiempo de visión
por semana, y el cuadro 5 muestra que los que más tiempo dedican a la tele-
visión son, significativamente, menos negativos con respecto a los anuncios
en televisión que los de menos audiencia.

Q (« CUADRO 4

iV

194
57

122
Comparando

X2

C/<9o

%
a*
¿V

90 124
29^ 21
62,8 94

Cl<90 y C l>90
= 10,45

• 90-99

%

90
16,9
75,8

a>9 9
N

185
29

142

%

90
15,6
76,7
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CUADRO 5

Tiempo de visión < 33 Tiempo de visión > 33

N % N %

306 90 355 90
Positivo 52 16,9 84 23,6
Negativo 230 75,1 243 68,4

x2 = 4,59

Dado que la proporción de entrevistados favorables a los anuncios televi-
sivos rara vez sobrepasa el 20 por 100, merece la pena estudiar este grupo
pro-anuncios algo más detalladamente. Se planteó la hipótesis de que un
grupo que está favorablemente orientado hacia los anuncios es más sus-
ceptible de poner de relieve su utilidad, o sea, su función instrumental, que
un grupo menos favorablemente orientado. El cuadro 6 muestra que mientras
las razones "expresivas" son las más comúnmente alegadas por ambos gru-
pos, el grupo favorable menciona las razones "instrumentales" de manera
significativa y con más frecuencia que el resto de los entrevistados. De
manera similar, un grupo favorablemente dispuesto hacia los anuncios es
menos susceptible de quejarse de su frecuencia o de su poca fiabilidad. El
cuadro 7 muestra que las razones "expresivas" son las razones más frecuen-
temente mencionadas, pero el grupo favorable menciona la abundancia y la
inverosimilitud de los anuncios con menos frecuencia que el resto de los
entrevistados. Las proporciones de "sin respuesta" y las distintas razones
dadas para que gusten o no unos anuncios determinados, determinan la
validez de la distinción original entre las reacciones negativas y positivas
a la publicidad televisiva.

Q (3)

Instrumental
Expresivo
Otro ...
Sin respuesta

x2 = 5,22

90

CUADRO 6

Resto

N

527
32

208
55

232

%

90
6,0

39,4
10,4
44,0

Pro-anuncios

N

136
16
52
20
48

%

90
11,7
38,7
14,7
35,2
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Q (4)

Frecuencia ...
Expresivos ...
No de fiar ...
Otros
Sin respuesta

CUADRO 7

Resto

N

'Sil
65

171
108
46

137
x2 = 8,64

%

90
123
32,4
20,4
8,7

25,9

Pro-anuncios

N

136
9

30
18
13
66

%

90
6,6

22,0
13,2
9,5

48,5

Unos cuadros posteriores registran las respuestas generales a las preguntas
concernientes a las razones para que gusten o no unos anuncios determinados.
Se ha dicho antes que los adolescentes más inteligentes se mostraban mucho
más hostiles hacia la publicidad televisada que el grupo menos inteligente.
Una explicación a este resultado podría encontrarse en el hecho de que los
anuncios son siempre una rara mezcla de persuasión, de consejos aparente-
mente desinteresados y de entretenimiento. Cuanto menos inteligente es el
auditor será más susceptible de confundir la distinción entre los dos primeros
fines. Por lo tanto, se puede plantear la hipótesis de que cuanto menos inteli-
gente es el entrevistado más susceptible será de mencionar la instrumentalidad
o la utilidad de los anuncios. Al contrario, cuanto más inteligente es el
entrevistado, más susceptible será de desconfiar de las funciones informativas
de les anuncios, y cuando se refiere a sus aspectos positivos, de apreciar sus
funciones de entretenimiento.

El cuadro 8' proporciona una confirmación interesante a esta hipótesis.
Cuando se les preguntaba por qué preferían ciertos anuncios, el grupo de
mayor inteligencia daba más frecuentemente unas razones "expresivas", mien-
tras que mencionaba muy poco las razones "instrumentales".

Q (3) CUADRO 8

ci < 90 a # yo-99 a > 99
N % N % N %

195 90 124 90 186 90
Instrumental 18 9,2 (0 8,0 7 3,7
Expresivo 68 35,4 50 40,3 78 41,9
Otro 20 10,2 21 16,9 13 6,9
Sin respuesta 89 45,6 43 34,6 88 47,3

Comparando C l > 9 9 y C l < 9 0
x2 =6,81 (N 3; N 5)
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Como hemos mencionado anteriormente, las razones de no preferencia
hacia unos anuncios particulares fueron codificadas en cinco categorías:
"frecuencia", "expresivo", "no de fiar", otro" y "sin respuesta. El cuadro 9
nos muestra la selección total de esas categorías y grupos de entrevistados,
según el sexo. Otro punto interesante es la popularidad de "no de fiar",
como una razón para que no gusten los anuncios; el 20 por 100 de los
entrevistados consideran bastantes anuncios como definitivamente equivoca-
dos. Un segundo punto de interés es que la excesiva frecuencia de los
anuncios es mencionada más a menudo por los jóvenes que por las jóvenes,
cuando la postura es inversa en lo que se refiere a las razones "expresivas".
Se mantiene el mayor nivel de "sin respuesta" entre los chicos, comparado
con las chicas, como ocurre en los cuadros anteriores. Finalmente, la clasi-
ficación de los entrevistados en tres grupos de inteligencia, cuadro 10, revela,
como es de esperar, que el "no de fiar" aparece como la razón más im-
portante para que no gusten los anuncios entre los entrevistados más inteli-
gentes. De modo similar, las razones "expresivas" están citadas más fre-
cuentemente por los entrevistados más inteligentes, mientras que la "fre-
cuencia" es más popular entre el grupo menos inteligente.

Q (4) CUADRO 9

Total Hombres Mujeres

N % N % N %

633 90 506 90 157 90
Frecuencia 74 11,1 65 12,8 9 5,7
Expresivo 201 30,3 138 273 63 40,1
No de fiar 126 19,0 94 18,5 32 20,4
Otro 59 8,8 46 9,0 13 8,2

203 30,6 163 32,2 40 25,4
Comparando Hombres y Mujeres

* 2 = 14,03 (N = 4; /><0,05)

Q (4) CUADRO 10

ci < 90 ci i'p 90-^g a > 99
N % N % N %

195 90 124 90 186 90
Frecuencia 25 12,8 11 8,8 15 8,0
Expresivo 52 26,6 42 33,8 68 36,5
No de fiar 28 14,3 28 22,5 40 21,5
Otro 19 9,7 6 4,8 15 8,0
Sin respuesta 71 36,4 37 29,8 48 25,8

Comparando Cl>99 y CI < 90
x2 = 11,46 (N = 4; P<0,05)
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Discusión
Este artículo no pretende ofrecer una descripción definitiva de la "imagen

pública" de la publicidad a través del país. Los entrevistados son todos
menores de 21 años; la gran mayoría son hombres, pertenecen a los grupos
socio-económicos más bajos y están situados generalmente en la parte baja
de la escala por coeficiente de inteligencia. Sin embargo, dentro de estas
limitaciones el material registrado es un esquema imparcial de las actitudes
de los adolescentes y de sus razones para que les gusten o no los anuncios en
televisión. Los altos porcentajes de "sin respuesta" a la mayoría de las pre-
guntas hace pensar que los entrevistados no se sentían particularmente afec-
tados o emocionalmente implicados en los anuncios. Otra indicación de la
falta de interés es que las respuestas eran muchas veces breves palabras
"comodín", tales como "aburrido" o "divertido". Estas no permitían dedu-
cir sutiles distinciones entre las actitudes... Sin embargo, a un gran número
de entrevistados les disgusta claramente la publicidad, o bien porque no
proporciona información o no es útil, o bien porque la información propor-
cionada resulta al margen del fin a conseguir o no es de fiar. Evidentemente,
existe una falta de confianza hacia la publicidad televisiva.

Si bien la audiencia de los adolescentes' a la publicidad televisiva es
predominantemente hostil, ¿significa esto que la eficacia de una campaña
publicitaria necesariamente se malogra? En este caso, la evidencia práctica
parece contradecir la teoría.

"Se ha obtenido ya tanta evidencia positiva del poder de venta de la tele-
visión, que la cuestión no es preguntar "¿Contribuyen los anuncios en te-
levisión a vender productos?", sino, más bien, ¿Cuánto hace vender una
campaña publicitaria, en cuánto tiempo y en qué condiciones económi-
cas?" (7).

La compleja naturaleza de la relación entre actitudes y comportamiento
es demasiado amplia para ser investigada aquí... Sin embargo, hay que men-
cionar dos puntos importantes. En primer lugar, los estudios sobre los pre-
juicios y la discriminación sugieren que el nivel del medio ambiente social
constituye un factor importante que afecta a la relación entre actitudes y
comportamiento. Así, pues, solamente en las situaciones donde el individuo
está fuertemente implicado, las fuertes presiones que se ejercen sobre él

(7) G. V. STACY (Introduction to J. Downham): Techniques jor Testing the
Effect o¡ Televisión Advertising on Sales. ATV Technical Research Studies. No. 5.
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eliminan la disonancia entre sus actitudes y su comportamiento (8). En se-
gundo lugar, se ha argüido que el éxito de los anuncios en televisión está
directamente relacionado con un bajo nivel de implicación, o sea, es pri-
mariamente una situación de presentación sin implicación, ya que las ego-
defensas se desarrollan según una escala paralela a la creciente implica-
ción (9). Precisamente porque los entrevistados en este estudio estaban rela-
tivamente poco implicados con los anuncios televisivos, ellos mismos no se
encontraban en una situación disonante, siendo a la vez predominantemente
hostiles hacia los anuncios y al mismo tiempo a sus mensajes. Es de interés
subrayar que un estudio comercial inglés sobre la audiencia televisiva de
una familia encontró que los menores de 21 años mostraban significativa-
mente menos atención que sus padres (10) a los intermedios publicitarios.

Los resultados de este trabajo son también susceptibles de una discusión
sobre la naturaleza de una cultura (o culturas) de la juventud. Se puede
decir que el mundo del adolescente se expresa a través de una consumición
ostentadora; dos son las razones de ello: destacar de sus mayores y delimitar
las diferencias de cada grupo de adolescentes. Si se admite que la cultura
está basada en los productos comerciales, entonces se puede esperar que los
anuncios constituyan una fuente importante de información sobre los nuevos
productos y las nuevas tendencias. Naturalmente, no puede decirse que por-
que un individuo caiga dentro de los límites de edad del período de la
adolescencia tenga necesariamente que estar implicado en una cultura de
juventud o de adolescencia (l'l). Sin embargo, el número de adolescentes im-
plicado en este estudio debe indicar normalmente si la publicidad se con-
sidera como pertienente al mundo de la adolescencia. Una explicación de la
manifiesta falta de utilidad de los anuncios está en que para estos adoles-
centes implicados en el mundo de la juventud, los modos comerciales de
expresión son especialmente importantes, y ellos hacen una distinción muy

(8) Un trabajo importante hecho a partir de unos estudios sobre la discrimina-
ción racial está resumido en el libro de L. S. LINN Verbal Altitudes and Overt
Behaviour: A Study o¡ Racial Discrimination. Social Forces. Vol. 43 (3), 1965.

Otro artículo útil es el de R. A. BAUER: Attitudes, Verbal Behaviour and Other
Behaviour, in L. Adler and I. Crespi Eds., op. cit.

(9) H. E. KRUGMAN: The Impact of Televisión Advertising: Learning without
involvement. Public Opinión Quaterley. Vol 29 (3), 1965.

(10) Research Bureau Ltd. for Linfas Ltd.: Televisión in the Family setting,
1962, p. 39.

(11) Una relevante investigación sobre las culturas de la juventud está resumida
y discutida en D. GOTTLIEB y J. REEVES: Adolescent Behaviour in Urban Áreas
Free Press, 1963.
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cuidadosa entre los más pequeños cambios de estilo. La publicidad televisiva,
casi por definición, ha de dirigirse principalmente a las mayores audiencias
posibles, y presentar el denominador común más bajo de mensaje. Por lo
tanto, aun cuando los anuncios van especfficamente dirigidos hacia las au-
diencias adolescentes, la naturaleza de la cultura de la juventud —grandes
lealtades de grupo a los estilos más intrincados— significa que esos anuncios
comerciales no pueden ser considerados como pertinentes del cercano mundo
de los adolescentes. En conclusión: podemos decir que no se niega el hecho
de que la publicidad en televisión ayuda a vender a los adolescentes, pero
se sugiere que la publicidad televisiva no es ni muy popular ni muy impor-
tante en las vidas de la mayoría de los adolescentes.
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Notas para una posible caractereología

de la televisión(*)

Joaquín de Aguilera

1. Planteamiento

Se ha escrito no hace mucho que el cinema fue primero y que sólo después
vinieron los restantes medios audiovisuales (1), afirmación que no admite
ningún género de discusión, puesto que es absolutamente cierta. Lo que ya
resulta menos cierto, mucho más discutible, es que esta situación de primacía
del cine se siga aún manteniendo.

Pues si el cine fue primero en el tiempo, los posteriores medios audiovi-
suales basados en la electrónica, tales como la radio y la televisión, es posible
que hayan resultado ser unas fuerzas de mayor intensidad y eficacia para la
modificación de determinadas actitudes y opiniones enraizadas desde antiguo
en nuestra sociedad, así como para su sustitución por otras nuevas. Y muy
principalmente la televisión que potencia al máximo las especiales caracterís-
ticas de ambos medios, como son la de ir a buscar a su público al interior de
los propios hogares y la de triunfar sobre los obstáculos y limitaciones im-
puestas por el tiempo y el espacio.

Muchos y muy importantes han sido los acontecimientos a cuya aparición
y desarrollo hemos podido asistir en el transcurso de la época actual. Como,
por ejemplo, al descubrimiento de la energía atómica, a los vuelos espaciales,
a los transplantes de corazón y a otros muchos. Pero quizá uno de los más
importantes lo constituya la irrupción en nuestras vidas de esa fuerza avasa-
lladora, de ese incontenible fenómeno social llamado televisión, y ello no sólo
por su valor intrínseco, sino muy en especial por la importancia que le con-
fiere su propio público. Ya que muy pocos serán los hogares en los que
todavía no haya hecho su aparición la mágica caja ante cuya fascinante pan-
talla transcurre buena parte del tiempo de nuestra permanencia en el hogar.
Y menor será el número de personas que, regular o esporádicamente, no
hayan disfrutado alguna vez de su encanto con ánimo de divertirse, infor-
marse o educarse.

(*) El contenido de este trabajo, bajo diferente epígrafe, forma parte del libro
Televisión educativa, de próxima aparición.

(1) MANUEL VILLEGAS LÓPEZ: El cine en la sociedad de masas. Alfaguara, S. L.
Madrid-Barcelona, 1966, pág. 7.

97

7. OPINIÓN PUBLICA.



JOAQUÍN DE AGUILERA

No es, por tanto, de extrañar que la televisión se haya desarrollado a un
ritmo impresionante llegando a alcanzar cifras elevadísimas. Así, las globa-
les, referidas a 1963 y publicadas por la U. N. E. S. C. O. sobre la existencia
en el mundo en aquella fecha de un total superior a los 142 millones de
aparatos receptores, de los que más de 68 millones correspondían a Amé-
rica del Norte, y de 3.371 estaciones emisoras de televisión (2). Por su parte,
Stuart Hood estima en 163 millones la cifra mundial de receptores (3), y
por lo que se refiere a la difusión alcanzada por estas emisoras, en la actua-
lidad las de unos noventa países cuentan con una audiencia de más de 750
millones de personas, audiencia que se estima que hacia 1970 habrá dupli-
cado el número de sus componentes al llegar las redes nacionales a cubrir
incluso los lugares más apartados (4).

La causa de este hecho tal vez resida en la ampliación, cada día mayor,
del tiempo libre, puesto que ha quedado demostrado que en muchos países
el tiempo dedicado a contemplar los programas televisados equivalía a la
suma total del que se invertía en escuchar la radio y en leer los diarios y
las publicaciones periódicas antes de adquirir un receptor. Pero es que ade-
más es posible que, dada la creciente reducción de las jornadas laborales
gracias a los progresos de la automación, dentro de pocos años, el hombre
no trabaje más que tres o cuatro días por semana y disponga para sus
ocios del tiempo restante (5). Y uno de los principales medios de llenar ese
tiempo vacío es casi seguro que seguirá siendo la televisión, que nos trae
a lo más íntimo de nuestros domicilios cuanto sucede por esas tierras. Pues
es indudable que su pantalla resulta ser en verdad el espejo en el que se refle-
jan hechos, ecos y rumores, la tan manida pequeña ventana a través de la
que nos es posible asomarnos a contemplar nuestra vecindad. Vecindad que,
en opinión de McLuhan, se extiende actualmente a todo el mundo, al haber
reducido la televisión y los demás medios de comunicación de masas a nues-
tro globo a la categoría de un pueblo, aunque eso sí, de un pueblo mun-
dial (6), en el que todos los sucesos se conocen inmediatamente y la voz de
sus pregoneros y de sus hombres políticos se escucha desde todos sus rincones.

(2) Datos estadísticos obtenidos de diversas publicaciones, pero muy especialmente
de «L'Information dans le Monde». UNESCO, París, 1965.

(3) STUART HOOD: A Survey of Televisión. William Heinemann Ltd. Londres, 196T,
página 87.

(4) WILSON P. DIZARD: Televisión. A World View. Syracuse University Press. Sy-
racuse, Nueva York, 1966, pág. 1.

(5) MANUEL FRAGA IRIBARNE: Horizonte español. Editora Nacional. Madrid, 1965,
página 296.

(6) MARSHALL MCLUHAN: The Médium is the Massage. Alien Lañe The Penguin
Press, Londres, 1967, pág. 67.
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Esta reducción espacial, este acercamiento de los puntos geográficos más
alejados ha permitido al hombre contemporáneo satisfacer instantáneamente
su ancestral curiosidad por cuanto le rodea, pues si antes vivía prácticamente
aislado y las noticias tardaban días y aún meses en ser conocidas, hoy le
basta accionar un botón para no sólo estar bien informado de cuanto pasa,
sino incluso para asistir personalmente y en primerísima fila a los aconteci-
mientos mismos, a través de las retransmisiones televisivas en directo. Y
gracias al uso de los satélites artificiales, la proliferación de estas retrans-
misiones centradas en torno a los diversos aspectos de cada país permitirá
alcanzar un mayor conocimiento y, en consecuencia, un mejor entendimien-
to entre los hombres y los pueblos.

En cuanto a su importancia como medio de evasión, bastará para juzgar
de la misma considerar que de las estadísticas mundiales se desprende que,
por término medio, invertimos más de tres horas diarias en su contempla-
ción, lo que nos da un mínimo de 1.095 horas al año, en tanto que solemos
ir una o a lo sumo dos veces por semana al cine, es decir, un máximo anual
de 208 horas y que diariamente dedicamos a la lectura de la prensa una
media hora, lo que supone unas 182 horas al año.

Pero es que, además, la magia de la televisión nos permite satisfacer nues-
tros deseos de diversión y entretenimiento —tan necesarios, por otra parte,
para contrarrestar las preocupaciones y tensiones nerviosas a que constante-
mente nos somete la acelerada, la trepidante marcha de esta época y lograr
evadirnos de cuanto nos rodea y nos plantea incesantes problemas— en una
forma que ha constituido un permanente anhelo de la humanidad, es decir,
sin tener que esforzarnos en lo más mínimo. En efecto, a través del receptor
podemos asistir a proyecciones cinematográficas, representaciones teatrales,
funciones circenses, acontecimientos musicales, deportivos y artísticos, así
como a toda clase de espectáculos de las más diversas categorías y modalida-
des en constante renovación, puesto que la televisión no se puede permitir
las repeticiones. ¡Y todo ello servido a domicilio, estando nosotros cómoda-
mente sentados en nuestra butaca, sin habernos visto obligados a desplazarnos
a ningún sitio y habiendo tenido que realizar el único esfuerzo de girar un
mando o apretar algún botón!

Mas esto no es todo. La televisión no sólo representa una importantísima
fuente de información y de entretenimiento en nuestras vidas, sino que en
muchos casos pasa a constituir parte integrante de las mismas. Así, no sólo
los rostros que habitualmente aparecen en la pantalla, sino también lo que
a través de este medio se nos comunica, llega a insertarse en nuestras acti-
vidades diarias, pasando a ser tema muy principal de nuestras conversacio-
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nes. Pues lo que vemos en la televisión sirve de base a gran parte de nuestros
pensamientos e ideas, ya que indudablmente la mayoría de los mensajes que
recibe la mente humana le llega a través del sentido de la vista, que si, como
en este caso, se ve auxiliado en su tarea por el del oído, hacen que esas co-
municaciones alcancen su eficacia máxima, sobre todo al llegar por sí mismas
a sus destinatarios sin que éstos tengan que ir a buscarlas.

Y si de la esfera de las experiencias personales pasamos a la más amplia
de las relaciones sociales veremos asimismo que también en este campo cons-
tituye la televisión motivo de especulación y estudio para sociólogos y espe-
cialistas de los medios de comunicación, dada su innegable influencia para
conformar e influir en las opiniones y aun en las mismas costumbres.

De aquí que no pueda extrañar que en numerosas ocasiones y lugares se
hayan elevado contra la televisión, su utilización y sus programas, voces acu-
satorias, que trataban de prevenirnos contra sus pretendidos peligros.

Así, a este medio de comunicación se le ha achacado, entre otras cosas,
que su uso inmoderado no permite a los usuarios ni la asimilación de los
mensajes, ni la recuperación de sus propias opiniones, pudiendo incluso llegar
a convertirse en lo que los americanos han denominado «vidiots», personas
entontecidas, mentalmente embotadas por el malsano abuso de la televisión;
que la temática de sus programas se complace morbosamente en la difusión
de los aspectos más desagradables y violentos de nuestra vida cotidiana; que
este despliegue de violencias ejerce una perjudicial influencia sobre la au-
diencia, muy especialmente sobre los jóvenes y los niños, que pueden llegar
a experimentar un despertar de sus instintos violentos y aún verse impulsados
a la comisión de actos delictivos; que a causa de su interés por la televisión
los alumnos manifiestan un sensible descenso en sus rendimientos escolares
y en el grado de su atención en las aulas, e incluso que su contemplación
produce trastornos fisiológicos en las nuevas generaciones, tales como tras-
tornos de la vista.

Un examen menos apasionado, más científico, reposado y sereno de estas
acusaciones demuestra que, aunque algunas posean un cierto fondo de ver-
dad, en general pecan de exageradas y en determinados casos son totalmente
falsas.

Por ejemplo, en lo que respecta al uso abusivo de la televisión se ha
demostrado que, pasado el período de novedad inmediatamente siguiente a la
adquisición del receptor, los gustos de los televidentes tienen tendencia a
hacerse cada vez más selectivos y a no interesarse más que por determinados
programas.
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En cuanto a la preponderancia de la violencia en la mayoría de los pro-
gramas, si bien es cierta, también es verdad que la violencia no nos asalta
únicamente desde el receptor de televisión, sino asimismo desde la pantalla
cinematográfica, los escenarios teatrales y las páginas de la prensa diaria, pues
lo que es indudable es que nos ha tocado vivir en una época eminentemente
violenta, en la que no sólo se rinde culto a las soluciones bélicas de los pro-
blemas y de las tensiones internacionales, sino que también se recurre a la
violencia en las diversas situaciones de la diaria lucha por la vida. ¡Violencia
en las relaciones profesionales y comerciales, violencia en las aulas universi-
tarias, violencia en los deportes, violencia por doquier! Y si la televisión, como
medio de información, está obligada a ser fiel trasunto de nuestra época y de
nuestra sociedad, no tendrá más remedio que reflejar esa ola de violencias
que amenaza con sepultarnos.

Por lo que se refiere a la delincuencia juvenil, parece probado que ésta no
encuentra su motivación ni en la acción de la televisión, ni en la de ningún
otro medio de comunicación masiva. La televisión por sí misma es incapaz
de incitar a adoptar actitudes contrarias a la íntima personalidad de los te-
lespectadores. Así, cuando desgraciadamente se llega hasta la comisión de
hechos delictivos por aparente incitación de cuanto se ofrece a través de la
pequeña pantalla, por ser ejecutados «como en la tele», el examen minucioso
de los actores y de su ambiente han solido demostrar que, en general, se trata
de individuos de innata predisposición hacia el delito, en los que, además,
concurren una serie de factores que cooperan para desarrollar una persona-
lidad traumatizada. Entre estos factores podemos incluir el ambiente fami-
liar, la salud física y mental, el nivel educativo y cultural, la formación reli-
giosa y otros muchos similares (7).

Con respecto al descenso en los rendimientos escolares, tal vez éste se
deba a la oposición, señalada por McLuhan, existente entre su hábito de
recibir ya desde pequeños los mensajes, las comunicaciones, de la televisión
de una forma global, sintética, en bloque, como las páginas de un diario en
las que aparecen diversos fragmentos de sucesos e historias inconexas, y las
enseñanzas que reciben en la escuela, que siguen todavía siendo lógicas, frías,
lineales, fruto de una cultura eminentemente libresca, es decir, basada en los
libros, por ellos transmitida y desarrollada al igual que los temas de los
mismos. Por otro lado, su empleo en las aulas como medio audiovisual com-
plementario constituye un inapreciable auxiliar en las tareas de los maestros.

(7) JESÚS MARÍA VÁZQUEZ, O. P., y FÉLIX MEDÍN GARCÍA: Televisión y violencia.
Servicio de Formación de Televisión Española. Madrid, 1966, pág. 17.
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Por último, ni aun la misma acusación de producir trastornos fisiológicos
logra mantenerse intacta, ya que de unas experiencias llevadas a cabo en el
Japón se ha comprobado que el juicioso uso de la televisión, lejos de per-
judicar, incluso servía de beneficioso ejercicio para la vista (8).

De todo cuanto antecede se desprende claramente la enorme importancia
que para los hombres de nuestra época ha llegado a adquirir el fenómeno de
la televisión. El destacado lugar que en nuestras vidas como individuos aisla-
dos o como seres sociales ocupa este medio ha suscitado una serie de inte-
rrogantes y de cuestiones de todo tipo, que se pueden concretar en la pre-
gunta básica: ¿qué es la televisión?

Pero la extensa y caudalosa corriente de la problemática que fluye en
torno a la televisión, al someter constantemente a nuestra consideración dife-
rentes aspectos de la misma, nos impide llegar a obtener una clara visión
de conjunto de este fenómeno social y, por tanto, también llegar a hallar la
respuesta para aquella pregunta básica. De aquí que a ese impetuoso torrente
hayamos tratado de oponer una serie de barreras, de obstáculos, de muros
de contención, que, al menos por algún tiempo, remansen parte de sus aguas
y nos permitan considerarlas desde ciertos puntos de vista.

Solamente así, poniendo límites a lo desconocido, nos será posible ven-
cer ese temor innato que siempre nos asalta ante lo que no sabemos dónde
comienza ni dónde acaba. Y al igual que les debió suceder en el siglo xvi a
los primeros exploradores españoles en la recién descubierta América, que no
descansaron hasta saber hasta dónde se extendía aquel inmenso continente,
trataremos nosotros ahora de delimitar el ancho cauce de la televisión por
medio de unos diques o, si se prefiere, de unos enfoques concretos y deter-
minados.

2. Aspecto técnico

En nuestro intento de ir oponiendo al impetuoso torrente de la televisión
barreras que nos permitan examinar algunas de sus características desde dis-
tintos puntos de vista y nos faciliten así la tarea de reconstruir el rompe-
cabezas en su totalidad, hemos comenzado por considerarla, aunque muy a
grandes rasgos y muy superficialmente, como manifestación técnica especia-
lísima.

Pues de las cuatro etapas en las que Schramm divide el desarrollo de las
comunicaciones, marcadas todas ellas por algún avance técnico —invento

(8) WILBUR SCHRAMM: Efectos de la televisión sobre los niños, en «El Correo
de la Unesco». París, febrero 1965, págs' 23-28.
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de la imprenta; descubrimiento del teléfono, el gramófono, la radio y la
televisión; invento del radar y descubrimiento de la automación (9)— posi-
blemente la más importante sea la segunda, en la que al fin el hombre con-
sigue construir dispositivos técnicos capaces de ser introducidos en los siste-
mas de comunicaciones para que vean y oigan en su lugar con garantía de
eficacia. Y de todos esos dispositivos técnicos el que puede que haya reves-
tido mayor importancia sea el último de los llegados, la televisión.

En esencia, la televisión consiste en la facultad de ver a distancia a través
del espacio. Es decir, que nos permite percibir a distancia la imagen de algo
o de alguien. Y como toda imagen lleva implícito un mensaje, una comu-
nicación, la televisión será, por tanto, una forma de comunicación a distancia,
de telecomunicación. En efecto, éstas se han definido como «toda transmi-
sión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o
informaciones de toda naturaleza, por hilo, radioelectricidad, óptica u otros
sistemas electromagnéticos» (10).

Pero para poder percibir esa imagen que la televisión nos hace llegar a
nuestros televisores es preciso que antes sea captada en su lugar de origen
por una cámara especial y luego transmitida en forma de ondas radioeléctri-
cas extracortas. Vemos así que no se trata de una forma cualquiera de tele-
comunicación, sino de una muy especial, concretamente, de aquella que in-
ternacionalmente se ha convenido en llamar radiocomunicación, que es «una
telecomunicación por medio de las ondas radioeléctricas» o hertzianas (11).
Con lo que se descartan todos los otros posibles sistemas de propagación
que puedan ser utilizados en las telecomunicaciones.

En definitiva, que, ante todo, la televisión es la imagen de un «hecho»,
de algo o de alguien; más tarde electricidad; ondas radioeléctricas después;
vuelve luego a ser electricidad, y, por último, otra vez una imagen en nues-
tro televisor. Y todo ello realizado instantáneamente, a la velocidad de la
luz, de 300.000 kilómetros por segundo.

Así, pues, los procesos de transmisión de las imágenes por televisión se
inician en la telecámara, cuya misión principal es la de convertir la imagen
original en una especie de imagen eléctrica apta para ser transmitida. Consta

(9) WÍLBUR SCHRAMM: lis Development, en Charles S. Steinberg (ed.): Mass
Media and Commutúcation. Communication Arts Book&. Hastings House, Publisheis.
Nueva York, 1966, pág. 44.

(10) ALBERT NAMUROIS: Structure ct organisation de la radio-télévision dans le
cadre des radiocommunications. Union Européenne de Radiodiffusion. Ginebra, 1964,
páginas 19 y 20 (el autor cita y desarrolla en amplios comentarios las principales dis-
posiciones de la Convención Internacional de las Telecomunicaciones; en este caso,
U núm. 308).

(11) Ibídem (C. i. T., núm. 311), pág. 22.
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de tres elementos básicos: una cuadrícula o mosaico compuesto por varios
millares de células fotoeléctricas; una lente y un «pincel» electrónico. A tra-
vés de la lente se enfoca la imagen sobre el mosaico, cuyas células generan
cargas eléctricas que varían de acuerdo con la intensidad de la luz. El «pin-
cel» electrónico explora el mosaico con regularidad y va descargando las
células una a una. Estas descargas de electricidad producen impulsos o se-
ñales que son las reproducciones eléctricas exactas de la imagen original. Por
otra parte, la velocidad de exploración del «pincel» es tan grande que per-
mite emitir 25 imágenes por segundo (12).

Una vez ampliada y modelada la señal se transforma en ondas radio-
eléctricas o hertzianas que pueden adoptar diferentes longitudes. En televi-
sión se usan las ondas extracortas, cuya propiedad esencial es la de que se
transmiten horizontalmente en forma rectilínea, como los rayos de luz, por
lo que su alcance será más o menos el de la línea del horizonte. Ello hace
necesario el empleo de estaciones repetidoras. En cambio, estas ondas poseen
otra propiedad que conviene destacar, y es la referente a su propagación
vertical en línea ascendente en el espacio, lo que ha dado lugar a utilizar los
satélites artificiales como repetidores, con la consiguiente ampliación del ra-
dio de alcance de las ondas (13).

Por su parte el receptor de televisión lleva a cabo una función inversa
a la realizada por la telecámara. Las señales eléctricas recibidas a través
de la antena accionan un «pincel» electrónico que recorre el reverso de la
pantalla fluorescente que cierra el tubo de rayos catódicos. Esta pantalla, bajo
la acción de dicho «pincel», despide unos rayos luminosos que forman la
imagen televisiva. Además, como las oscilaciones del «pincel» del receptor se
corresponden exactamente con las del de la cámara electrónica y a su vez está
compuesto por pequeñas cargas eléctricas idénticas a las del tubo de la cáma-
ra, la imagen luminosa que dibuja en la pantalla del receptor es reproducción
perfecta de la imagen original recogida por la lente de aquélla (14).

Todos estos complicados procesos técnicos en torno a la imagen de la
televisión se basan, sin embargo, en una ilusión óptica. La retina humana re-
tiene las imágenes durante un doceavo de segundo. Así, una serie de imá-
genes sucesivas presentadas a una velocidad constante y a un ritmo superior
a las 12 imágenes por segundo la percibiremos como si se tratase de una
única imagen continua en movimiento.

(12) JEANNE and ROBERT BENDICK: Televisión works like this. Phoenix House Li-
mited. Londres, 1954, págs. 18 y 19.

(13) ANÍBAL ARIAS RÜIZ: La televisión española. «Temas Españoles», núm. 467.
Publicaciones Españolas. Madrid, 1965, pág. 8.

(14) JEANNE and ROBERT BENDICK: Op. cit., págs. 20 y 21.
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Por otro lado, la imagen televisiva está formada por una serie de líneas
cuyo número es variable y del que depende la mayor o menor exactitud de
detalle de la imagen. El número de líneas en el que ésta se descompone se
llama definición y las de empleo usual son las de 409, 525, 625 y 819. Pero,
además, el «pincel» recorre esas líneas paralelas de arriba a abajo y de
izquierda a derecha, empezando primero por las impares y siguiendo luego
con las pares, a una velocidad alucinante. Esta velocidad hace que esas dos
exploraciones entrelazadas de cada imagen las percibamos como una sola, así
como también que el ritmo de 25 por segundo nos produzca la ilusión del
movimiento. De aquí que la televisión descanse no sólo sobre una ilusión óp-
tica, sino sobre dos en realidad.

Aunque desde el último cuarto de siglo pasado una serie de descubrimien-
tos previos habían ido sentando las bases para la aparición de la televisión,
ésta no surgió en realidad hasta bien entrado el presente siglo. Dichos descu-
brimientos previos fueron los realizados en torno al selenio por el sueco Ber-
zelius y el irlandés May, que desembocarían en la creación de la célula foto-
eléctrica (15), así como el de la posibilidad de transformar los distintos puntos
luminosos de una imagen en impulsos eléctricos, debido al escocés Bain (16).

Pero para llegar al invento de la televisión aún faltaba mucho camino por
recorrer.

La última, aunque equivocada, etapa la inició el estudiante alemán Nipkow
en la Nochebuena de 1833 al ocurrírsele la idea del célebre disco perforado
que posteriormente se ha denominado «de Nipkow» en recuerdo suyo. Su
invento era muy sencillo, pues consistía en un disco giratorio con 30 perfora-
ciones colocadas en espiral que dirigía su haz luminoso línea por línea a la
imagen a transmitir. Por medio de una célula fotoeléctrica las luces de refle-
xión se transformaban en impulsos eléctricos, intensos los de las luces fuertes
y suaves los de las débiles. El receptor, por medio de otro disco perforado
giratorio, los agrupaba de nuevo reproduciendo la imagen (17).

Pero Nipkow, tras de patentar su idea, la abandonó totalmente, se dedicó
a otras actividades y se despreocupó en absoluto de la televisión. Otros
serían los que, basándose en aquella patente, prosiguiesen los ensayos ini-
ciados en busca de un sistema práctico para transmitir las imágenes a dis-
tancia.

(15) ANÍBAL ARIAS RUIZ: Op. cit., pág. 3.

(16) WERNER RINGS: Die 5. Wand: Das Fernsehen. Econ Verlag GmbH. Viena,
Dusseldorf, 1962, pág. 55 (de esta obra existe traducción en castellano publicada por
Ediciones Zeus en Barcelona, 1964, bajo el título Historia de la televisión).

(17) Ibídem, pág. 56.
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Entre ellos destaca la inquieta personalidad del escocés John Logie Baird.
Partiendo del invento de Nipkow, esta mentalidad experimental y técnica
que había ya probado fortuna sin resultado en empresas tan dispares como
el invento de un «calcetín calorífero» y de un betún, como la fabricación
de mermeladas en Trinidad y de jabón en Londres, el comercio de miel
australiana, fracasados intentos para obtener una navaja de afeitar de cristal
que no se mellase, así como con unos fertilizantes conseguidos a base de
nuez de coco e incluso con unos zapatos de suela de goma inflada que en
seguida se deshinchaban, logra transmitir por medios mecánicos de una a
otra habitación la imagen de su marioneta «Bill», utilizando unos dispositivos
formados con los elementos más inverosímiles. Luego sería la del botones
de una oficina la que conseguiría transmitir a cambio de unas monedas.

El camino así iniciado en el año 1925 se fue jalonando de éxitos hasta
obtener que la British Broadcasting Corporation inglesa iniciase sus expe-
rimentos de televisión con el sistema Baird. Los principales de estos jalones
fueron la ampliación del radio de alcance de la televisión hasta lograr la
primera transmisión trasatlántica, así como también las transmisiones con
luz del día y desde vehículos en marcha (18).

Pero la etapa de la televisión por medios mecánicos, iniciada por Nipkow
y brillantemente clausurada por Baird, había llegado a un punto muerto.
Aunque la técnica seguía aún siendo muy imperfecta, ya no se podía seguir
avanzando por ese camino. Había que buscar otra solución. Y esta solución
la proporcionaría la aplicación de los rayos catódicos para reconstruir las
imágenes en determinado tipo de receptor, como sugerían los científicos Bo-
ris Rosing, ruso, y Campbell Swinton, inglés, que partían del invento del
tubo de rayos catódicos efectuado por el alemán Braun en 1897 (19).

Este éxito, verdadera revolución en el campo de la televisión experimen-
tal, que permitiría el efectivo desarrollo de la televisión comercial, se debe
a un americano de origen ruso, Vladimir Kosma Zworykin, inventor del
iconoscopio. Antes de emigrar a los Estados Unidos, Zworykin había estu-
diado en el Instituto de Tecnología de San Petersburgo, donde explicaba
Rosing, y había allí asimilado las ideas de éste sobre la posible aplicación
de los rayos catódicos para transmitir imágenes.

Su sistema electrónico, mucho más perfeccionado, desplazaría todos los
demás sistemas mecánicos hasta el punto de que la BBC inglesa, que durante

(18) Ibídem, págs. 39-44, 46 y 49.
(19) Ibídem, pág. 55.
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algún tiempo experimentó con ambos, se pronunció finalmente en favor del
electrónico y con él inauguró el primer servicio mundial regular de televisión
pública de definición elevada, desechando el de Baird (20).

De esta manera se había al fin logrado establecer firmemente la televisión,
aunque aún quedasen varios problemas por resolver, pues una vez emitidos
los programas, de un coste muy elevado, eran ya inapresables y sus efectos
se disolvían en el éter. Fue así necesario descubrir algún sistema de fija-
ción y de conservación de aquellos programas. Esto se realizó primero por
medios cinematográficos, directos o indirectos, película o kinescopio, y lue-
go por medio de la cinta magnética de videógrafo, tras de solucionar los pro-
blemas físicos que planteaba la tremenda velocidad a que debía moverse
dicha cinta. Posteriores avances tecnológicos permitirían no sólo conservar
los programas por medio del videógrafo, sino efectuar montajes con la cinta
al estilo de los que se pueden conseguir en la industria cinematográfica,
con lo que se incrementaban enormemente las posibilidades expresivas de
la televisión.

No obstante, hasta entonces la televisión no transmitía ni, por tanto,
se conservaban, más que imágenes en gris, más o menos intenso, eso sí.
pfcro siempre en gris ¡Y sin embargo, la naturaleza era, es y seguirá siendo
multicolor!

El problema principal de la televisión en color consiste en que, junto
a los valores de luminosidad de la imagen, es preciso asimismo transmitir
otros dos valores cromáticos: el tono y la intensidad o saturación. Estos
problemas fueron resueltos por el sistema introducido en Norteamérica
desde 1953 y que se conoce por las siglas NTSC, correspondientes al orga-
nismo que hubo de pronunciarse sobre sus excelencias o sus defectos, el
«National Televisión System Committee». Su mayor inconveniente consiste
en que en zonas montañosas o cuando la transmisión se extiende a amplias
distancias suelen falsearse los tonos de los colores. Tanto en Francia como
en Alemania se trató de mejorar el sistema americano, llegándose a conseguir,
respectivamente, los sistemas SECAM («Séquentiel en Couleur avec Mémoi-
re»), francés, y PAL («Phase Alternation Line»), alemán, cuyos nombres
responden a las siglas de las correspondientes características técnicas de am-
bos procedimientos (21). La posibilidad de conversión de uno a otro de
esiüs sistemas europeos, lograda recientemente, permite esperar la inmediata
realización de transmisiones televisivas internacionales en color.

(20) Ibídem, pág. 59.
(21) JOSEF OTHMAR ZÓLLER (ed.): Massenmedien, die geheimen Führer. Verlag

Winfried —Werk GmbH. Augsburg, 1965, pág. 187 (los precedentes datos sobre la
televisión en color han sido tomados en su totalidad de esta fuente).
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Y en este sentido la utilización de los satélites para las comunicaciones,
el empleo cié los rayos láser y otros muchos adelantos y avances tecno-
lógicos que aún conocemos poco, o que incluso desconocemos, nos hacen
prever un brillante futuro para la televisión como manifestación técnica, cuyo
final ni siquiera se llega a vislumbrar.

3. Aspecto jurídico

Al examinar a la televisión como manifestación técnica se estableció ya
que este medio audiovisual formaba parte de «las telecomunicaciones por
medio de las ondas radioeléctricas», o séase, de las radiocomunicaciones,
ya que dicha definición se refiere a esta última variedad. No obstante, para
nuestro examen jurídico esta determinación no es aún suficiente y será pre-
riso avanzar algo más en el conocimiento de lo que es la televisión.

Para ello nos serviremos de una fuente jurídica, del Convenio de las
Telecomunicaciones, acordado en Ginebra en el año 1959, en el que apa-
rece el nuevo concepto de radiodifusión, que se define como un «servicio
de radiocomunicaciones cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directa-
mente por el público en general. Dicho servicio abarca emisiones sonoras,
de televisión o de otro género» (22). Con lo que nos encontramos con una
distinción que ya no es puramente técnica, sino que se basa en el uso pú-
blico o privado de un servicio y que nos permite así extraer consecuencias
jurídicas de la misma.

Pero tal vez por influencia de los propios medios de comunicación de
masas, que constantemente les bombardean con informaciones, datos, nom-
bres y conceptos empleados con muy distinto significado, los hombres de
nuestra época se debaten en un mar de confusiones terminológicas, en lo
que Sorokin llamaba «desorden del lenguaje», que dificultan o impiden el
mutuo entendimiento. Así, términos tales como muchedumbre, democracia,
masa, libertad y otros muchos similares han perdido o están perdiendo su
claro significado original.

Algo similar sucede con el concepto radiodifusión, pues aunque de los
acuerdos internacionales convenidos se desprende claramente que este tér-
mino ha de entenderse en un sentido amplio, puesto que «puede comprender
las emisiones sonoras, las emisiones de televisión u otro género de emisio-
nes», en el lenguaje corriente, e incluso en diversos textos oficiales, es usual
utilizarlo para designar únicamente las emisiones sonoras, mientras que

(22) ALBERT NAMUROIS: Op. cit. (C. T. T., núm. 316), pág. 38.
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para las emisiones conjuntas de imagen y sonido se le opone el de televi-
sión (23).

Y precisamente esta imprecisión terminológica existente en la palabra
radiodifusión nos servirá de punto de partida para nuestro examen de la
televisión desde el punto de vista jurídico, ya que en dicho concepto tomado
en su sentido amplio coinciden los aspectos nacional e internacional del
problema. Pues si, por un lado, nos permite caracterizar a la radiodifusión,
tanto a la sonora como a la televisión, como medio de comunicación de ma-
sas, puesto que sus «emisiones están destinadas a ser recibidas directamente
por el público en general», con lo que nos adentramos en la esfera de
competencia de las legislaciones nacionales, por otro lado, llegaremos al
área de los acuerdos internacionales sobre la comunicación a distancia al
examinar su vinculación a la rama de las radiocomunicaciones, que, a su vez,
forman parte del frondoso árbol de las telecomunicaciones.

Quedan así claramente planteados y definidos los dos aspectos del Dere-
cho público desde los que se podrá considerar el hecho televisivo: como
objeto de las normas del Derecho internacional, por un lado, y por otro,
como objeto de los Derechos nacionales de los diferentes países.

En este último caso nos tropezaremos con todas las disposiciones sobre
la mayor o menor intervención estatal en el control de la televisión, así como
con los criterios que las informaron, y en el primero, nos encontraremos con
la serie de los convenios internacionales sobre las telecomunicaciones, que han
permitido su normal desenvolvimiento libres del fantasma amenazador de las
interferencias.

Pues, en efecto, las ondas hertzianas, una vez lanzadas al espacio, se pro-
pagan en todas las direcciones sin que conozcan fronteras ni obstáculos. Esta
imposibilidad de frenar su propagación natural ha dado por resultado que se
procurase reglamentar el caos existente por medio de normas internacionales
«a las que debe presidir no sólo la "comitas gentium", sino también, y princi-
palmente, la ética o la moral internacional» (24).

Surge así la larga serie de conferencias internacionales que, con los prece-
dentes de la de París en 1865 para la telegrafía y la de Berlín de 1885 para
los servicios telefónicos internacionales, a partir de las celebradas en Berlín
ya en este siglo, en 1903 y 1906, para la radiotelegrafía, van sentando las
normas internacionales de actuación en los más diversos aspectos de las tele-

(23) Ibídem, pág. 39.
(24) MARIO MOREIRA DA SILVA: Les interferences radlophoniques dans le droil

internacional (!." parte). «Revue de l'Ü.E. R.», níitn. 73 B. Ginebra, 1962, pág. 38.
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comunicaciones. De todas ellas son de destacar las celebradas en Washington
en 1927, que establece ya una reglamentación para la radiodifusión y el prin-
cipio de repartición de frecuencias, las de Madrid del año 1932, que codifica
dichas reglas y hace oficial la lista internacional de frecuencias y la de Buenos
Aires (1952), que redacta un nuevo texto para la Convención Internacional de
las Telecomunicaciones (25).

Con objeto de controlar la ejecución de las disposiciones adoptadas en las
mismas, así como las contenidas en los diversos Reglamentos, se decidió crear
desde los primeros momentos una organización internacional, un organismo
de administración general. De esta forma nació la Unión Internacional de las
Telecomunicaciones, que en 1965 cumplió ya su primer siglo de existen-
cia (26).

Por lo que respecta a las reglas internacionales que hacen referencia a
las radiocomunicaciones, éstas se encuentran generalmente recogidas en el
correspondiente Reglamento, anejo a la Convención Internacional de las
Telecomunicaciones y que obliga a todos los países signatarios de las mis-
mas (27). Entre las principales de estas reglas cuentan las que hacen refe-
rencia al problema de las interferencias, que a su vez pueden ser de orden
técnico o debidas a actos de los hombres.

Las primeras nacen del hecho de que la capacidad del espectro de las
frecuencias radioeléctricas es bastante limitada. Las necesidades de la radio-
telegrafía, la radiotelefonía, la aviación, la navegación marítima, el radar, las
ciencias y la industria, en fin, las de los satélites artificiales, no permiten
utilizar más de un 5 por 100 del espectro electromagnético en beneficio de
ias emisiones de radio o de televisión (28). Este hecho físico ha sido ínter -
naciona'lmente recogido en la disposición que establece que «los miembros
y los miembros asociados reconocen la conveniencia de limitar el número
de frecuencias y el espacio del espectro utilizado al mínimo indispensable
para asegurar el funcionamiento de los servicios necesarios de manera sa-
tisfactoria» (C. I. T., nútn. 281) (29).

En su consecuencia, en la Conferencia administrativa de ias Radiocomu-
nicaciones de Ginebra del año 1959 se estableció el vigente cuadro de repar-
to de frecuencias, que posteriormente, en el año 1963, fue completado, tam-

(25) ALBERT NAMUROIS: Op. cit., págs. 9 y 10.
(26) Ibídem, pág. 11.
(27) Ibídem, pág. 11.
(28) MARIO MOREIRA DA SILVA: Op. cit., pág 38

(29) ALBERT NAMUROIS : Op. cit., pág. 28.
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bien en Ginebra, con el de las bandas de frecuencias atribuidas a las radio-
comunicaciones espaciales. Para controlar este cuadro se creó el «Interna-
tional Frequency Registration Board» (I. F. R. B.) (30).

Por su parte, las interferencias debidas a actos humanos pueden ser vo-
luntarias o involuntarias. Las principales son las debidas a los parásitos in-
dustriales, las ondas parásitas o a la emisión en frecuencias iguales o muy
próximas a las asignadas a otras emisoras. Las dos primeras causas com-
peten al Derecho interno de los países, en tanto que las últimas, al Derecho
internacional convencional (31).

A este respecto a los miembros de la U. I. T. les cabe una seria respon-
sabilidad, pues se comprometen a que todas sus estaciones se exploten de
forma que no produzcan interferencias. Y ni siquiera será necesario que di-
cha interferencia se haya realmente producido, ya que bastará con que ésta
sea posible para ser considerada censurable (C. I. T., núm. 242) (32).

Pero para determinar la legitimidad o la ilegitimidad de las intereferen-
cias internacionales habrá que determinar previamente los límites de la sobe-
ranía estatal sobre el espacio aéreo atravesado por las ondas hertzianas (33).

Los límites horizontales de dicho espacio vienen claramente dados por la
extensión de su territorio terrestre y marítimo. En cuanto a los límites verti-
cales de la columna aérea situada sobre cada estado existen diversas teorías
para justificar los correspondientes derechos de soberanía, que se pueden re-
sumir en las siguientes: la que defiende la libertad total de dicho espacio; la
que propugna la división del espacio aéreo en zonas horizontales, y la que
equipara la soberanía sobre el espacio aéreo a la soberanía sobre las aguas
territoriales. Esta última es la generalmente admitida por legislaciones nacio-
nales y convenciones internacionales, entre ellas, por la Convención Inter-
nacional de las Telecomunicaciones de Ginebra del año 1959. Según dicha
teoría, los estados son soberanos en su espacio aéreo, a reserva del derecho
de los demás estados a atravesar ese espacio en sus radiocomunicaciones (34).
Se trata, pues, de una especie de ius passagi inoxii en beneficio del desarrollo
de las comunicaciones entre los pueblos (35). De aquí que los estados que
hagan uso de ese derecho deban cuidarse de utilizar correctamente las fre-
cuencias que les fueron asignadas, de no producir interferencias perjudicia-

(30) MARIO MOREIRA DA SILVA: Op. cit., pág. 42.

(31) Ibídem, págs. 38 y 39.
(32) ALBERT NAMUROIS: Op. cit., pág. 31.

(33) MARIO MOREIRA DA SILVA: Op. cit., pág. 39.

(34) ALBERT NAMUROIS: Op. cit., págs. 34 y 35.

(35) MARIO MOREIRA DA SILVA: Op. cit., pág. 41 (citando a ETTORE GRANDE: La
Radiotelegrafie nel Diritto Intemazionale, Milán, 1927, pág. 10).
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les para las estaciones del estado cuyo espacio aéreo atraviesan y de no
difundir informaciones susceptibles de producir perturbaciones en el orden
público de dicho estado (36). En este último caso, el estado agredido a través
de las ondas tiene perfecto derecho a defenderse de esos ataques, producien-
do a su vez interferencias que dificulten o impidan la normal difusión de
aquellas informaciones (37).

Reforzando este concepto de soberanía estatal, el Reglamento de las Ra-
diocomunicaciones prohibe las emisiones de radiodifusión efectuadas desde
navios, aeronaves o desde todo objeto flotante o aerotransportado operado
fuera del territorio nacional (38).

Para garantizar la observancia de todas estas normas internacionales y
reforzar el debido respeto a las mismas, el Reglamento de las Radiocomunica-
ciones especifica que no se podrá establecer o explotar estación emisora
alguna por ningún particular ni empresa sin previa concesión de la corres-
pondiente licencia por el estado interesado (R. R., núm. 725). Ningún miem-
bro de la U. I. T. podrá hacer dejación de esta obligación, es decir, que
estará siempre obligado a autorizar o prohibir la instalación y la explotación
de toda estación radioeléctrica que pretenda operar en su territorio (39).

Esta norma de carácter internacional ha sido muy bien acogida por los
diversos estados, pues a su vez justifica su mayor o menor intervencionis-
mo, intervencionismo que todos los estados han juzgado necesario, dado el
especial carácter de los mensajes emitidos por la radiodifusión en general y
por la televisión en particular, es decir, por el hecho de ir destinados al
consumo de las masas. Pues si bien el autor de los mismos es fácil de iden-
tificar, su destinatario lo constituye el público indeterminado y anónimo de
toda una región o de un país, que en ciertos casos puede incluso llegar a
alcanzar el rango de muchedumbre internacional. Este hecho, unido a la
importancia que para la conformación de la opinión tienen dichos medios
y a la necesidad de garantizar que su explotación se lleve a cabo con el fin
primordial de satisfacer los intereses del público, obligó a los diversos es-
tados a controlar de alguna manera esa tremenda fuerza que se les venía
a las manos, por cuya razón consideraron a los servicios de radiodifusión
respectivos como integrantes de un «servicio público» (40).

(36) ALBERT NAMUROIS: Op. cit., pág. 35.

(37) MARIO MOREIRA DA SILVA: Op. cit. (2.* parte). «Revue de l'U. E. R.», núme-
ro 74 B. Ginebra, 1962, pág. 30.

(38) ALBERT NAMUROIS: Op. cit. («R. R.», núm. 422), pág. 32.

(39) Ibídem, pág. 28.

(40) Ibídem, pág. 40.
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Por lo que se refiere concretamente a la televisión, a las antedichas ra-
zones se añadiría también la esencial del enorme costo de instalación, man-
tenimiento y explotación de este medio de difusión colectiva.

Pero aunque todos los estados, incluso los más liberales, pronto com-
prendieron la ineludible necesidad de un cierto intervencionismo, aunque éste
fuese mínimo, sin embargo, no todos coincidieron en su modo de enfren-
tarse con el problema ni en sus criterios para solucionarlo. Así, en la actua-
lidad existe una amplia gama de soluciones que va desde los que consideran
que la radio y la televisión deben constituir monopolio exclusivo propio
hasta aquellos que estiman que su explotación debe ser dejada en manos de
los particulares sin que el estado intervenga más que en el otorgamiento y
la fiscalización de las concesiones, pasando por todas las opiniones inter-
medias de mayor o menor libertad privada y correspondiente menor o ma-
yor intervención estatal, que puede asumir una o varias de las siguientes
formas, según lo establecido por el francés Louis Merlin (41):

«A) Por la asignación de las longitudes de onda.

El estado establece una doctrina para el otorgamiento y la distribución
de permisos y concesiones para la explotación de los diferentes canales, lon-
gitudes de onda y estaciones emisoras.

B) Por la propiedad de las infraestructuras técnicas.

El estado construye y posee las emisoras, los relevadores o ambos. Una
vez construida la red, el estado puede conceder su explotación a un bene-
ficiario más o menos autónomo o incluso ser él el propio beneficiario.

C) Por el control de los programas.

Este control puede ejercerse en nombre de la imparcialidad o de los in-
tereses esenciales del público o de la nación, en nombre de un cierto patri-
monio cultural o incluso en nombre de la idea de un espectáculo familiar
apto para ser visto por todos.

D) Por la explotación directa de los programas.

El estado dirige los programas de todo tipo y los servicios informa-
tivos. Puede efectuarlo excluyendo toda forma de competencia, es decir, en
régimen de monopolio o tolerando la existencia de otros beneficiarios más
o menos autónomos.»

(41) Louis MERLIN: Le Vrai Dossier de la Televisión. Libraine Hachette. Pa
rís, 1964, págs. 209-291 (resumen).
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De acuerdo con este criterio de explotación de los programas podemos es-
tablecer la siguiente clasificación, con indicación de algunos países a título
de ejemplo ilustrativo de las diversas modalidades:

d.l.—En régimen de explotación monopolística total (R. y TV.):

d.1.1.—Explotación estatal:
U. R. S. S.
Bulgaria.
Checoslovaquia.
Rumania.
Cuba.

d.l.2.-—Explotación por organismo autónomo:
Alemania.
Bélgica.
Francia.

d.1.3.—Explotación mixta no-comercial:
Holanda.

d.l.4.—Explotación por empresa mixta:
Italia.

d.l.5.—Explotación por empresa privada:
Luxemburgo.

d.2.—En régimen de explotación monopolística parcial (R. o TV.):

d.2.1.—Monopolio de radio:
Gran Bretaña («corporación»).

d.2.2.—Monopolio de televisión:
España (estatal).
Portugal (empresa mixta).

d.3.—-En régimen de explotación comercial:

Estados Unidos de América.
Méjico.

d.4.—En régimen de explotación competitiva entre emisoras oficiales y
privadas:

Japón.
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Otra posible clasificación de los ordenamientos jurídicos de radio y tele-
visión sería la siguiente (42):

A) Por la existencia o no del monopolio :

a.l.—Regímenes de libertad de empresa, como el de los Estados
Unidos.

a.2.—Regímenes monopolísticos, como en la mayoría de los países.

B) En el caso de regímenes monopolísticos cabría aún distinguir:

b.l.—Regímenes de monopolio unitario (sobre radio y televisión).
b.2.—Regímenes de monopolio sobre radio o sobre televisión so-

lamente.

C) Respecto al diverso sistema de explotación del mismo:

el.—Explotación directa por el propio estado.
c.2.—Explotación indirecta por entes públicos o empresas públicas

o mixtas.
c.3.—Gestión privada.

D) Dentro de los sistemas de explotación indirecta:

d.l.—Explotación por organismos autónomos.
d.2.—Explotación por empresas públicas.
d.3.—Explotación por empresas mixtas.

E) Dentro de los sistemas de explotación privada:

e.l.—Explotación por empresas privadas comerciales.
e.2.—Explotación por empresas privadas no-comerciales.

Para finalizar podemos resumir cuanto antecede con A. Namurois (43),
a quien hemos seguido en diferentes partes de este trabajo en los siguientes
puntos:

«1. Según la legislación internacional sobre las telecomunicaciones, las
radiocomunicaciones constituyen aquella especie de telecomunicación cuya
propagación se efectúa en el espacio y sin guía artificial, por medio de
ondas radioeléctricas o hertzianas.

(42) EDUARDO GOROSTIAGA: Problemática jurídica del Servicio de Radio-Televi-
sión (tesis doctoral mimeografiada). Madrid, 1967, pág. 81.

(43) ALBERT NAMUROIS: Op. cit., págs. 116 y 117.
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Atendiendo a su destino, las radiocomunicaciones se dividen en dos ra-
mas. Cuando éste es general, se trata de la radiodifusión, cuyas emisiones se
destinan a ser recibidas directamente por el público total.

Un servicio de radiodifusión puede incluir emisiones sonoras, emisiones
de televisión (imagen y sonido) u otro tipo de emisiones.

2. Dadas las dificultades técnicas que resultan del número restringido
de frecuencias disponibles, la considerable importancia de la radiodifusión
y de la televisión en la formación de la opinión, así como en la educación
de las masas y finalmente la incidencia de este ejercicio sobre el orden
público, los diversos estados se han visto obligados a reglamentar las acti-
vidades de la radiodifusión-televisión y a erigirlas en servicio público, si-
guiendo diversos procedimientos jurídicos:

— El estado se encarga directamente del servico de radiodifusión-tele-
visión.

— El estado crea un organismo autónomo y le concede un estatuto de
derecho público.

— El estado se asocia con personas privadas encargadas del servicio
de radiodifusión-televisión mediante una participación orgánica que
puede revestir diversas modalidades (designación de administradores,
aprobación de estatutos o de ciertas disposiciones, reserva de una
parte del capital, etc.).

— El estado confía el servicio de radiodifusión-televisión a personas
privadas y les impone ciertas prestaciones positivas, reservándose el
derecho de aumentarlas o disminuirlas en cualquier momento en ra-
zón del interés público.

3. Mientras que en los dos primeros procedimientos el estado controla
la institución misma, en los otros dos su poder no se extiende más que
a la actividad, a la tarea realizada, que es la única que tiene carácter de
servicio público.

4. Los estados que escogieron la fórmula del servicio público orgánico,
creando un establecimiento público que goce de hecho o de derecho de
los beneficios del monopolio, limitan su poder obligando a dicho organismo
a recurrir al consejo de comisiones especiales o a difundir las comunicacio-
nes de los diversos grupos representativos de la opinión.

A su vez, los que escogieron la fórmula de gestión privada del servicio
de radiodifusión-televisión imponen a las empresas encargadas ciertas pres-
taciones en beneficio del interés público. Así, esas empresas deberán garan-
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tizar la imparcialidad y la libertad de información, asegurar el tono moral
de las emisiones, cubrir una determinada zona geográfica o aceptar las co-
municaciones gubernamentales, y estarán sometidas a un control riguroso
que se podrá ejercer incluso sobre el contenido de las emisiones.»

4. Aspecto sociocultural

Desde el punto de vista jurídico se vio ya que el criterio que diferen-
ciaba a la radiodifusión de las demás radiocomunicaciones consistía en el
destino de sus emisiones, que era general para aquélla y particular para estas
últimas. Es decir, que dirige sus mensajes a un público extenso, anónimo e
indeterminado, al igual que sucede con los de la comunicación de masas.
De aquí que se pueda deducir que la radiodifusión en sentido amplio y, en
su consecuencia, también la televisión, es un medio de comunicación de
masas. Lo que se comprueba asimismo por el hecho de que los medios
de difusión colectiva tradicionalmente admitidos por los sociólogos sean
prensa, radio, cine y televisión.

Pero, ¿qué son los medios de comunicación de masas? Sencillamente,
los medios técnicos que hacen posible que un mismo mensaje llegue si-
multánea, o casi simultáneamente, a una masa de público cuya enorme ex-
tensión era inimaginable en un pasado aún no muy lejano.

Si en el origen de toda sociedad, de todo pacto societario, se encuentra
una comunicación visual o auditiva, al irse perfeccionando estas sociedades
en el transcurso del tiempo fueron tratando de mejorar y de ampliar para-
lelamente el radio de acción de dichas comunicaciones sociales. Y dado que
éstas en un principio se desarrollaron a través de los sentidos humanos, los
medios de comunicación que la técnica ha ido creando posteriormente fue-
ron apareciendo como extensiones de alguna facultad humana, física o psí-
quica, según señala McLuhan (44).

Aunque sea de destacar que para éste los medios tienen un sentido ex-
cesivamente amplio, ya que en dicho concepto no sólo incluye a los verda-
deros medios de comunicación, sino también a los medios de civilización,
como son, por ejemplo, los vestidos, las viviendas y los medios de trans-
porte.

Se puede, por tanto, asegurar que la comunicación no entró verdadera-
mente en lo que podemos considerar su etapa moderna hasta que el hombre
no logró inventar algún dispositivo que ampliase las funciones de sus sen-

(44) MARSHALL MACLUHAN: Op. cit., pág. 26.
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tidos. Así, la imprenta multiplicaría la comunicación verbal interpersonal, y
el cine, Ja radio y la televisión serían capaces de eliminar, o al menos mo-
dificar, los conceptos de «tiempo» y «espacio» en las comunicaciones

Esta supresión del tiempo y del espacio que efectivamente logran los
medios basados en la electrónica al permitir asistir al «aquí» y al «ahora»
de los sucesos hace que tanto la radio como la televisión sean los medios
más adecuados para transmitir todo tipo de informaciones, muy especial-
mente la televisión, que al unir la imagen al sonido en sus retransmisiones
nos hace posible no sólo conocer los hechos en el lugar y en el momento
en que se producen, sino incluso presenciarlos directamente. Pese a que
esta presencia, esta experiencia artificial a través de las imágenes y las pa-
labras no nos presente, según Feldmann, más que un mundo cuyas formas
y acontecimientos solamente tienen carácter de fenómenos que producen en
los televidentes la impresión de auténticas vivencias naturales. En tanto que
en la experiencia natural el hombre percibe la realidad directamente, en los
fenómenos transmitidos artificial y técnicamente por los medios no obte-
nemos más que una experiencia secundaria a través de la imagen y una
múltiples veces filtrada experiencia terciaria por la palabra oral y escri-
ta (45). No obstante, con dicha función documental no se agotan las posi-
bilidades de la televisión y a ella habrán de agregarse las otras dos clásicas
de entretener y educar.

Pero para que los medios de comunicación de masas se desarrollen per-
fectamente no serán suficientes unos determinados factores técnicos, eco-
nómicos o culturales, sino que asimismo se precisará que obedezcan a una
cierta demanda y receptividad por parte del público. El aumento del tiempo
dedicado al ocio es importante, pero más lo es aún el hecho de que por
parte de la sociedad exista una cierta uniformidad de gustos en cuanto a la
manera de poblar ese tiempo libre (46).

Sin embargo, lo que a los estudiosos de las comunicaciones ha venido
interesando principalmente no han sido tanto las características de los di-
versos medios como sus consecuencias para la sociedad, pues preocupaban
su poder y su difusión, aunque luego se haya visto que pese a su difusión
su poder no era tanto, o al menos no tan pernicioso, como en un principio
se temía. No obstante, a la larga puede resultar peligroso para la sociedad

(45) ERICH FELDMANN: Moyens de communication et culture de masse (ponencia
mimeografiada). III Semana Internacional de Estudios Superiores de Televisión. Za-
ragoza, 1968, pág. 3.

(46) JEAN CAZENEUVE: Sociologie de la Radio-Télévision. Presses Universitaires de
France. París, 1965, pág. 54.
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estar continuamente expuesta a unos acontecimientos y a unas formas arti-
ficial y técnicamente transformados por los medios de comunicación de
masas.

Si hasta ahora nos hemos venido ocupando de los medios de comunica-
ción de masas como de unos instrumentos técnicos que hacen posible que
dichas comunicaciones lleguen a sus audiencias respectivas, antes de seguir
más adelante habrá que determinar lo que son esas comunicaciones de ma-
sas, es decir, las que los medios en general y la televisión en particular hacen
posibles.

En una primera aproximación podríamos distinguir, con Beneyto, a las
comunicaciones de masas de las colectivas y de las individuales. Estas son
las que ponen en relación a individuos determinados entre sí; las colectivas,
las que ponen al individuo o a los individuos en relación con ciertos núcleos
previamente calificados por una adscripción o una adhesión, y, por último,
las de masas, aquellas cuyo destinatario es el público indiferenciado (47).

Charles R. Wright, por su parte, estima que se trata de un tipo especial
de comunicación que implica ciertas condiciones operacionales distintivas,
especialmente acerca de la naturaleza del auditorio (que sea grande, hetero-
géneo y anónimo); de la naturaleza de la experiencia de la comunicación (que
sea pública, rápida y transitoria), y de la naturaleza del comunicante (que
opera en una compleja organización, lo que supone crecidos gastos).

En cuanto a las actividades principales que este tipo de comunicación
puede llevar a cabo, el mismo autor (48) indica las siguientes: supervisión
del ambiente, transmisión de la herencia social de generación en generación
y entretenimiento, que, en esencia, son las ya señaladas por Schramm como
efectos sociales de la comunicación de masas: vigilar el entorno, llegar a un
acuerdo o consenso y transmitir la cultura y las normas sociales (49).

Ahora bien, las comunicaciones de masas y los medios de comunicación
son fenómenos, manifestaciones características de una época que se ha deno-
minado «época de las masas». En el estudio de estos fenómenos se han gas-
tado ríos de tinta, y, como señala Rof Carballo, dado el interés que aquel
tipo de mensajes masivos suscita, del mismo parece deducirse que uno de
los caracteres típicos de las masas es el de sentirse ávidas de comunicación.

(47) JUAN BENEYTO: Mass Communications. Instituto de Estudios Políticos. Ma-
drid, 1957, págs. 15 y 16.

(48) CHARLES R. WRIGHT: Comunicación de masas (una perspectiva sociológica).
Editorial Paídos. Buenos Aires, 1963, págs. 6 y siguientes.

(49) WILBUR SCHRAMM: HOW Communicalion Works, en Wilbur Schramm (ed.):
The Process and Effects of Mass Communication. University of Illinois Press. Urba-
na, 1961, pág. 22.
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«Comunicación que en principio es «polarizada», funciona en un solo sentido;
falta en ella lo fundamental en toda comunicación, que es la regulación in-
mediata de aquello que se comunica por la respuesta del que recibe la comu-
nicación. Falta el «diálogo». Pero como de lo que se trata es de «influir»
sobre la masa, el primero que se vuelve en su interior «masa» es el comuni-
cador. Trata, es cierto, de hacer «sondeos de opinión», de «informarse» del
resultado de su comunicación. Pero como esto llega tarde y en forma in-
completa, no tiene más remedio que comunicar a la masa con el espíritu de
la masa dentro de sí. Acepta para ello, incorpora a su ser las características
de la masa» (50). Si así no lo hiciera se vería aplastado por la misma que,
como ya indicó nuestro Ortega y Gasset, rechaza cuanto es diferente, indivi-
dual, cualificado, excelente y selecto.

En un conocido trabajo dedicado a analizar con visión específicamente so-
cial la importancia de los grupos colectivos elementales y espontáneos como
factores modificativos del proceso social y creadores de nuevas formas de
vida social, al implicar la desintegración del orden social antiguo y la apa-
rición de uno nuevo, determinó Herbert Blumer los rasgos distintivos de la
masa por oposición a los de la muchedumbre y a los del público. Dichos
rasgos son los siguientes: primero, los miembros que la componen pueden
provenir de todos los caminos de la vida y de cualquier capa social; pueden
incluir gente de diferentes clases, distinta vocación y formación cultural
así como de diferente riqueza. Segundo, la masa es un grupo anónimo o,
más exactamente, compuesto de individuos anónimos. Tercero, existe leve
interacción o intercambio de experiencias entre los miembros de la masa.
Usualmente están físicamente separados unos de otros y, siendo anónimos,
no tienen oportunidad de mezclarse como lo hacen los miembros de una
multitud. Cuarto, la masa está organizada débilmente y no es capaz de
actuar con la armonía ni la unidad que caracteriza a la multitud (51).

De todas estas características se deduce que la masa consiste únicamente
en la agregación de individuos separados, aislados, anónimos y, por tanto,
homogéneos por lo que se refiere al comportamiento masivo. Comporta-
miento que, por su parte, viene determinado por líneas individuales de activi-
dad que adoptan la forma de selecciones hechas de acuerdo con los vagos
impulsos y sentimientos suscitados por el objeto del interés masivo y por
acciones concertadas (52).

(50) JUAN ROF CARBALLO: Televisión y la estructura íntima de la comunicación
de masas. Hypnos y sus musas (ponencia mimeografiada). II Semana Internacional de
Estudios Superiores de Televisión. Santiago de Compostela, 1967, pág. 28.

(51) HERBERT BLUMER: The Crowd, the Public and the Mass, en Op. cit. (WILBUR
SCHRAMM (ed.): The Process...), pág. 370.

(52) Ibídem, págs. 370 y 371.
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Sin embargo, esta opinión de Blumer sobre la inexistencia en las masas
de los signos de la sociedad o de la comunidad no es compartida por Georges
Gurvitch, que considera que la masa corresponde al grado mínimo de fusión
parcial en los «Nosotros», que, a su vez, constituyen una «forma de sociabi-
lidad», un todo irreductible a la pluralidad de sus miembros (53). Esta teoría
de la sociabilidad mínima es recogida asimismo por J. Cazeneuve y por A.
Silbermann.

En este mismo sentido se expresa también el profesor Rof Carballo, que
estima que «toda masa se mueve por la acción catalítica de unas persona-
lidades líderes y que estos movimientos están cada vez con más frecuencia
determinados por individualidades «limítrofes» o «borderline» que se mue-
ven dentro de la masa y que le dan coherencia momentánea, pero que cons-
tantemente amenazan por su inmensa fuerza disgregatoria con convertir a la
masa, más o menos dócil, en turba y populacho. Pues una de las caracte-
rísticas de estas personalidades «límite», junto a la principal de encontrarse
muy próximas al trastorno mental, es su latente tendencia a 2a disgregación
interior, que oficialmente transfieren al grupo. Y aquí, en esta zona miste-
riosa aún, es donde la televisión puede llevar a cabo una formidable labor
al fomentar las fuerzas amorosas, de integración, enfrentándose a la serie da
elementos poderosamente desintegradores y destructivos que alientan en la
estructura social actual» (54).

Pero la irrupción de esas masas en los puestos de primera fila en todas
las actividades sociales y la preponderancia alcanzada por los medios de
comunicación comunitaria han dado por resultado la ruptura de los tradi-
cionales moldes de la cultura clasista, que limitaba a una reducida minoría
la elaboración y el disfrute de los bienes de consumo culturales. Actual-
mente, merced a los medios colectivos de difusión, y muy principalmente
mrced a la televisión, el mundo de la cultura se ha hecho accesible a todos,
y así el número de los consumidores de bienes culturales se ha ido exten-
diendo a núcleos cada vez más extensos de población que ocasionalmente
se elevan a millones. Pues gracias a las incitaciones del sonido, pero sobre
todo gracias a la magia de la imagen en movimiento, estamos aprendiendo a
conocer el mundo no sólo como lugar geográfico en el que se desarrollan
una serie de hechos más o menos interesantes o agradables, sino como fuente
de ideas, de pensamientos y de procesos de comprensión y de raciocinio que
van configurando la aparición y el desarrollo de la llamada «cultura visual».

(53) GEORGES GURVITCH: Traite de Sociologie (tomo I). Presses Universitaires de
France. París, 1958, pág. 176.

(54) JUAN ROF CARBALLO: Op. cit.. pág. 38.
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Si «la cultura tradicional, predominantemente literaria, era rica en abs-
tracciones, con los medios de difusión colectiva, y principalmente con la
imagen, que es su vehículo simbólico perfecto, las cosas empiezan a mostrár-
senos en su pura realidad no sólo para que las convirtamos en fuentes de
pensamiento ni para que volvamos a ellas aplicándoles los conceptos que
intentan esclarecerlas a fin de determinar su adecuación, sino, principal-
mente, para volver a poblar de sustancias operables, de materia individuali-
zada y significante, el orbe racionalizado de máquinas, abstracciones y símbo-
los que superpuebla la vida» (55).

No obstante, con respecto a esta cultura de carácter multitudinario existe
asimismo una de esas confusiones terminológicas que hemos caracterizado
como propias de la época actual, puesto que para designarla se han utilizado
indistintamente los términos de «cultura popular» y «cultura de masas»,
pese a suponer conceptos totalmente diferentes.

La cultura popular nació como un tipo de cultura opuesto al de las mi-
norías refinadas en la época de aparición de la sociedad mesocrática, cuando
esta sociedad aún se hallaba severamente separada en diversas capas socia-
les y numerosos grupos profesionales. Según Erich Feldmann, cada una de
estas capas y grupos participaba y actuaba en los distintos sectores cul-
turales de una forma concreta. Así, la cultura social era privilegio de la
capa superior y la cultura espiritual, en la que la capacidad humana en-
cuentra su más alto perfeccionamiento, era función profesional obligatoria
de la capa media. La capa inferior colaboraba con las fuerzas directivas
económicas y técnicas en el mantenimiento de unas actividades profesiona-
les al servicio de la cultura material (56).

Actualmente aquella situación se ha modificado radicalmente. Pues en
todo momento los humanos se encuentran dedicados a la doble actividad
de recibir los bienes culturales que les transmiten sus mayores y de modifi-
carlos y recrearlos. Y en nuestros días las tecnologías de la información
colectiva, que hacen posible el suministro de sustancias culturales al público,
deberán, por su parte, ajustarse a los gustos de ese público para que aqué-
llas sean aceptadas y aprovechadas. COR 3O que se produce una adecuación
y transformación de los contenidos culturales que los hace más accesibles a
todos los hombres.

La cultura popular así surgida de esta adaptación de la cultura general
no degrada ni rebaja los contenidos culturales, sino que simplemente los
selecciona para satisfacer a todas las capas culturales, que, como indica el

(55) MANUEL FRAGA IRIBARNE: Op. cit., págs. 293 y 294.

(56) ERICH FELDMANN: Op. cit., págs. 22 y 23.
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mismo Feldmann, se ha comprobado que la aceptan de buen grado y que
la sienten como ocupación agradable y orientación útil. Satisface, pues, las
exigencias de las capas sociales superiores para la vida diaria y el ocio y
corresponde a las necesidades de todas las capas de la población (57).

Mas la imagen general de esta cultura popular no corresponde a la inte-
gridad monolítica de ningún sistema teórico de cultura, sino que está sujeta
a los gustos cambiantes de la opinión pública y a los ideales culturales de
una sociedad que dispone de una comunicación perfecta y libremente con-
figurada (58).

En cambio la cultura de masas, siguiendo siempre al profesor Feldmann,
se puede afirmar que constituye una forma especial de la existencia de la
sociedad y de su normal actividad cultural, que se produce en la sociedad de
masas. Se distingue de la cultura popular por la nivelación total de la vida
cultural y por la homogeneización de las mercancías de consumo culturales
que ofrece. Frente a la cultura popular, en la que conservan todo su valor
las funciones y los bienes culturales, en la cultura de masas esos valores se
ven rebajados y reducidos, pues la masa rechaza cuanto no le es homo-
géneo y en su comportamiento colectivo tiende a conformarse con las for-
mas estereotipadas de ocupaciones distrayentes y estimulantes (59). Aunque
se deba aclarar que esta actividad lúdica no es totalmente excluyente y que
tanto la información como las actividades formativas merecen la debida
atención por parte de la cultura de masas.

Junto a estas opiniones de Feldmann tenemos la del americano Bwight
MacDonald, que mezcla ambos términos, pues caracteriza a la cultura de
masas como una cultura popular que no procede de la creación del pueblo,
sino que es artificialmente fabricada por la industria con ánimo de lu-
cro (60).

Pero sea la que sea la opinión que se tenga sobre la cultura de masas,
lo cierto es que en este campo le está reservada a la televisión una decisiva
misión redentora, pues de todos los medios de comunicación, que tantas
posibilidades proporcionan al hombre de nuestra época, tal vez sea el que

(57) Ibídem, pág. 24 (S/e genügt den Ansprüchen sozialer Oberschichten
für den Allíag und die Musse; s¡e entspricht den Bedürfnissen aller Schichten der Be-
volkerung).

(58) Ibídem, pág. 25.
(59) Ibídem, pág. 27.
(60) DWIGHT MCDONALD: A Theory of Mass Culture», en Bernard Rosenberg &

David Manning White (ed.): Mass Culture. The Free Press. Nueva York, 1957, pá-
gina 60.
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pueda obtener éxitos más universales no sólo en el terreno puramente in-
formativo o lúdico, sino también como motor e impulsor de la creación
de una nueva cultura basada en la imagen.

Esta nueva cultura de masas tendrá un carácter menos erudito, restrin-
gido y libresco que la aparecida como consecuencia del descubrimiento de
la imprenta y se asentará en un mayor acercamiento a la realidad, en una
mayor consideración por la vida misma. Las retransmisiones televisivas en
directo, al sumergirnos en esa realidad, harán posible que, al conocerse mejor,
los hombres establezcan lazos más estables de amistad y comprensión. Y
como indica González Seara, de este modo es previsible la aparición de una
nueva «Weltanschaung» a partir del mundo de la imagen (61).

Anteriormente ya se indicó que la cultura de masas no agota sus posi-
bilidades en el puro entretenimiento o en la información, sino que incluye
también actividades educativas. Así, la aparición de las nuevas teconologías
de la comunicación de masas extendió la educación a sectores cada vez más
amplios de la población. Pero las grandes audiencias de estos medios no
alcanzaban con ello un alto nivel cultural. Según Lazarsfeld y Merton,
parece ser que el aumento de la educación popular implica un descenso
en el nivel del gusto popular. Expresada, sin embargo, de esa forma, esta
afirmación puede inducir a error, pues es más que probable que las audien-
cias masivas incluyan en sus filas mayor número de personas cultas y de
gustos refinados que antes, aunque luego suceda que éstas se vean absor-
bidas por las grandes masas que constituyen las nuevas audiencias. Si
anteriormente las minorías integraban virtualmente la audiencia completa,
hoy no representan más que una fracción mínima de la totalidad. De aquí
que el nivel medio del gusto de la audiencia haya descendido, pese a que
los gustos particulares de algunos sectores de la población hayan mejorado
y el número total de personas expuestas a los contenidos de los mensajes
se haya incrementado notoriamente (62).

Pero esta postura de crítica de la cultura adoptada por los citados so-
ciólogos americanos nos resulta excesivamente pesimista. Pues tampoco se
podía afirmar que el ideal lo constituyese la anterior cultura, de base emi-
nentemente literaria, y que contaba con un 90 por 100 ó más de población
analfabeta, incapaz, por tanto, de participar en modo alguno en aquellos

(61) Luis GONZÁLEZ SEARA: La televisión y la cultura popular (ponencia mi-
meografiada). III Semana Internacional de Estudios Superiores de Televisión. Zara-
goza, 1968, págs. 4 y 6.

(62) PAUL F. LAZARSFELD and ROBERT K. MERTON: Mass Communication, Popu-
lar Taste and Organized Social Action, en Op. cit. (Bernard Rosenberg & David Man-
ning White (ed.): Mass Culture), pág. 457.
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bienes culturales (63). En cambio, la actual cultura de la imagen electrónica
podrá no divulgar unos ideales tan elevados, pero, sin embargo, los disemina
de forma que cubran enormes extensiones de terreno y alcancen a audiencias
inconcebibles hace unos años, que, además, no necesitan saber leer ni es-
cribir para descifrar sus mensajes.

De aquí que a la televisión le corresponda de forma destacada la enor-
me responsabilidad de elevar gradualmente aquellos contenidos, elevando
así paralelamente el gusto y el nivel cultural de la masa. Pues su desarrollo
ha coincidido con el momento histórico en el que se ha logrado alcanzar
la meta del ocio para todos los hombres (64), ocio que no deberá ser ocu-
pado con actividades demasiado opuestas a las desarrolladas en el trabajo.
Irving Howe, con ciertos resabios de un culturalismo tradicional, indica
que deberán proporcionar descanso a la monotonía laboral sin que la vuelta
del trabajo resulte excesivamente dura y que deberán proporcionar diversión
sin cavilaciones y placer sin preocupación. Si así no sucediese, el trabajador
se vería expuesto a la terrible dualidad de sentimientos que a los intelectuales
les dificulta la tarea de ajustar su trabajo a su propia personalidad. Pero
el trabajador excluye por sistema toda dificultad, pues bastantes tiene ya
él. Así, escogerá la solución que le resulte menos difícil, o séase, la cultura
de masas (65). Y si esa cultura se difunde principalmente por los medios
de información colectiva, y si de todos ellos es la televisión la que en mayor
grado atrae la atención de los hombres durante su tiempo libre, quedará
bien patente su responsabilidad en esta elevación cultural.

Y esta tarea la realiza la televisión principalmente por medio de la in-
formación, que al presentarle al hombre contemporáneo los más destaca-
dos problemas e interrogantes de nuestra sociedad, favorece el desarrollo
de su capacidad crítica, al mismo tiempo que estimula su interés por aque-
llas cuestiones. Así, y pese a las opiniones contrarias de numerosos escépti-
cos, cada vez se editan más libros, claro indicio de que existe una cre-
ciente demanda de los mismos. Y algo similar sucede en la esfera del arte,
en donde el interés popular no se limita únicamente a las obras y mani-
festaciones artísticas, sino que se extiende a los propios artistas, que in-
cluso gozan de una mayor libertad para sus creaciones que los de otras
épocas pasadas que se hallaban totalmente condicionados por el mecenas de
turno (66).

(63) Luis GONZÁLEZ SEARA, Op. cit., pág. 14.

(64) Ibídem, pág. 7.
(65) IRVING HOVE: Notes on Mass Cuitare, en Op. cit. (Bernard Rosenberg & Da-

vid Manning White (ed.): Mass Culture), págs. 496 y 497.
(66) Luis GONZÁLEZ SEARA: Op. cit., págs. 13 y 14.
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Problema distinto es ya el de la aceptación, por parte del público, de
esos intentos de culturización televisiva. Pues se puede dar el caso, como
sucedió anteriormente con similares intentos efectuados por radio, de que
las audiencias que se deberían beneficiar con estas mejoras de los conteni-
dos les opongan una profunda resistencia, llegando en algunos casos a dejar
de conectar con la emisora.

Las cuestiones que giran en torno a lo que sea atractivo para la masa re-
visten vital importancia para todos cuantos se ocupan de cuestiones de pro-
gramación, sobre todo la de determinar si dicho atractivo obedece a que
agrada a casi todos, es decir, a que supone una especie de mínimo común
denominador de la atracción, o por el contrario, a que satisface un determi-
nado criterio bien definido, que da la casualidad que es compartido por gran
número de personas.

En un importante estudio sobre estos problemas, deja Kurt Lang bien es-
tablecido que dentro, de la gran audiencia de los modernos medios de comu-
nicación se puede dar también la selectividad a cualquier nivel, pues los
índices de audiencia así lo demuestran. Y si esta selectividad existe, el atrac-
tivo para la masa no podrá depender de un criterio no selectivo, sino de un
agregado de la mayoría de los telespectadores, que comparte un determinado
gusto claramente identificable. De lo que se deduce con el mencionado au-
tor, que el mínimo común denominador está lejos de ser común a todos (67).

Tal vez, esta falta de aceptación de determinados mensajes se deba a que
aún se pretenda difundir unos principios ideológicos que ya han sido supe-
rados y que rebasan la esfera de interés del hombre de nuestra época. Pues,
como señala Adorno, la maldición de la moderna cultura de masas parece
ser su adhesión a la casi inmutable ideología de la primitiva sociedad meso-
crática, en tanto que las existencias de sus consumidores están completamente
desfasadas con respecto a dicha ideología.

Si bien la primitiva cultura popular servía para mantener un cierto equi-
librio entre la ideología social y las condiciones reales de la sociedad en que
se desenvolvían sus consumidores, en cambio, en la actualidad, los superados
conceptos de la clase media se han estado imponiendo a la fuerza a personas
cuyas condiciones de vida y cuya estructura mental no concuerdan con los
mismos (68). De aquí que para satisfacer los verdaderos gustos del público
contemporáneo, desilusionado, atento y endurecido, haya habido que des-
virtuar continuamente aquellos ideales mesocráticos.

(67) 'KURT LANG: Mass Appeal and Minority Tastes, en Op. cit. (Bernard Ro-
senberg & David Manning W'hite (ed.): Mass Culture), págs. 379-384 (resumen).

(68) THEODOR W. ADORNO: Televisión and the Patterns of Mass Culture, en
Op. cit. (Rosenberg & White (ed.): Mass Culture), pág. 447.
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Y el pretender ignorar este hecho será, tal vez, la causa de que en deter-
minadas circunstancias el público se desentienda de ciertos mensajes televi-
sivos y de que, en consecuencia, se desaprovechen algunas ocasiones para
tratar de elevar su nivel cultural medio.

5. Aspecto instrumental

Varias son ya las piezas que llevamos colocadas en nuestro rompecabe-
zas televisivo, con lo que también se va pudiendo percibir más claramente
sus dibujos y contornos que, a través de las interconexiones de estas piezas,
destacan cada vez con mayor detalle.

Así, de nuestro examen de la televisión desde el punto de vista técnico
dedujimos que forma parte de las radiocomunicaciones, o séase, que utiliza
las ondas radioeléctricas o hertzianas en sus emisiones; y desde el punto de
vista jurídico, que, en unión de la radio, integra los llamados servicios de
radiodifusión, cuya característica consiste en estar destinadas sus emisiones
a ser recibidas directamente por el público en general, como es también el
caso de los medios de comunicación de masas. Condición esta última que
se vio asimismo confirmada a través de nuestra consideración sociocultural
de la televisión.

Por lo que se puede afirmar, sin lugar a dudas, que la televisión es un
verdadero medio de comunicación social, que, por usar imágenes y sonidos
en sus mensajes, deberá encuadrarse entre los medios de comunicación au-
diovisuales, que son los más adecuados para la perfecta difusión de las nue-
vas artes populares.

Pero precisamente esta su adscripción a los medios audiovisuales y sus
evidentes similitudes con los otros dos medios principales, radio y cinema-
tógrafo, han hecho que los estudiosos de los medios de comunicación de
masas se hayan planteado la tan debatida cuestión de la naturaleza de la
televisión. ¿Se trata de una radio enriquecida por la imagen, o, por el con-
trario, de una especie de cinematógrafo difundido de forma similar a la de
la radiodifusión sonora? En otras palabras, la televisión ¿procede de la radio
o del cine?

Evidentemente, muchas son las similitudes que unen radio y televisión.
Pues ambas se difunden a través de las ondas electromagnéticas; pueden
transmitir los acontecimientos instantáneamente; llegar hasta lo más íntimo
de los hogares y llevar las diversiones directamente al seno de la familia, lo
que hasta el descubrimiento de la radiodifusión nunca se había logrado.
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Leo Bogart menciona algunas otras varias características coincidentes
compartidas por estos dos medios de comunicación basados en la electró-
nica. Así, la universalidad y generalidad de los símbolos utilizados, ya que
sus mensajes han de llegar a amplias zonas de población en las que están re-
presentados los estamentos sociales en su totalidad, así como los diferentes
niveles, tanto culturales como económicos, políticos o religiosos; el carácter
de «oficialidad», de credibilidad que confieren a sus mensajes; la idealización
de cuantos usualmente nos llegan a través de ambos medios, por la voz o la
imagen, su consideración de «estrellas» por parte de la audiencia. Y también
la ausencia de participación social de ésta, que ve y escucha pasivamente los
mensajes que le llegan por la radio y la televisión; la escasa posibilidad de
elección que éstas brindan, frente a la enorme gama de posibilidades ofrecida
por la prensa, y, por último, el general carácter neutral, no polémico, de las
opiniones expuestas en sus mensajes (69). Por lo que no podrá extrañar que
algunos autores considerasen a la televisión como «una extensión de la ra-
dio» (70).

Pero frente a las condiciones que asemejan la televisión a la radio es obli-
gado citar las características que las diferencian, que confieren especialidad a
la televisión y que, asimismo, han sido recogidas por Bogart.

— La televisión absorbe totalmente la atención. Al ir diri-
gida conjuntamente a los sentidos de la vista y del oído exige
una atención incesante, por lo que, también, sus mensajes pro-
ducen un mayor impacto en la audiencia.

— La televisión es más dominante. Como absorbe mayor
atención y, por tanto, más tiempo de su audiencia, alcanza un
poder superior al de la radio en las esferas cultural, social y
económica de los países.

— La televisión es concreta, no abstracta. Por implicar a las
funciones visuales y auditivas en su interpretación, los mensa-
jes televisivos deben tener un carácter eminentemente literal, que
no permite el pensamiento abstracto del espectador, pues ésle
ha de suponer que lo que se le ofrece a través de la pantalla es
exactamente lo que debe ver.

— La televisión «humaniza» a los actuantes. Si al tratar de
la radio Arnheim había hecho mención de la «deshumanización

(69) LEO BOGART: The Age of Televisión. Frederick Ungar Publishing Co. Nueva
York, 1958, págs. 25-38 (resumen).

(70) PHILIP BATE (citado por Evelina Tarroni: The Aesthetics of Televisión, en
«Screen Education». Reports and Papers on Mass Communication, núm. 42. UNESCO,
París, 1964, pág. 54).
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del locutor»; por el contrario, la televisión, al concentrar sus
imágenes sobre los rostros y sus detalles, nos ofrece la persona-
lidad de los presentadores; en una palabra, los "humaniza"» (71).
Tal vez, por eso se haya asegurado que el éxito en televisión co-
mienza después de los cuarenta años, que es cuando las perso-
nalidades han quedado ya bien definidas.

A cuyas características debemos también añadir el hechizo producido por
las seis ilusiones que la televisión crea en los telespectadores, a saber: ilu-
sión de no sentirse nunca solo; ilusión de considerar como amigos a presen-
tadores y locutores por la familiaridad de sus rostros; ilusión de estar presente
en el lugar en que ocurre algo; ilusión de ser también de la partida, de com-
partir unos sentimientos y unas emociones con otros muchos miles de perso-
nas; ilusión de ser requerido para algo, e ilusión de propia superioridad; así
como que sus mensajes se recogen y se retienen mejor, como se desprende de
unos experimentos llevados a cabo por la Marina norteamericana en los que
se comprobó que «un test audiovisual es recogido en un 35 por 100 más que
cuando es únicamente auditivo y que se retiene en la memoria un 55 por 100
más» (72). En cuanto a su poder para reunir a la familia durante los mo-
mentos dedicados al ocio, si bien es cierto, esta influencia se limita al aspecto
pasivo de la pura presencia física en el hogar, pues como señala Cazeneuve,
durante las horas de televisión ni siquiera se suele hablar en familia (73).

Por lo que respecta a las condiciones de semejanza entre cinematógrafo y
televisión sucede algo similar. Pues, junto al sonido, los dos medios hacen
uso de la imagen en sus mensajes, por lo que aparecen como «dos aspectos
del mismo fenómeno, dos diferentes aspectos del arte de expresarse por medio
de la imagen en movimiento» (74).

Pero al igual que en el caso de la radio, también son muchas las caracte-
rísticas que diferencian a la televisión del cinematógrafo, incluso aquellas que
más parecían asemejarles. Así, son distintos los criterios con los que en am-
bos medios se utiliza el sonido. En cine, pocas veces es éste objeto de cuida-
dos especiales. Bastará, generalmente, con que sea claramente audible, ya
que en las películas la imagen constituye la base principal de las mismas,
mientras que palabras, músicas y efectos sonoros son meros elementos ad-
jetivos, salvo en casos excepcionales. En cambio, en televisión el sonido es

(71) LEO BOGART: Op. cit., págs. 38-41 (resumen).
(72) HARRY WAYNE MCMAHAN: The Televisión Commercial. Hastings House Pu-

blishers. Nueva York, 1957, pág. 17.
(73) JEAN CAZENEUVE: Op. cit., pág. 120.

(74) RENATO MAY (citado por EVELINA TARRONI, Op. cit., pág. 54).
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elemento sustantivo, puesto que si la pequeña pantalla reduce' las imágenes,
sin embargo, la voz permanece a escala humana. Y es que ninguno de los
dos medios ha olvidado totalmente sus orígenes; el cine, pese a haber adqui-
rido el don de la palabra, continúa influido por sus comienzos, que, duran-
te mucho tiempo, le condenaron al mutismo, mientras que la televisión no
puede olvidar que nació también de la radio, que es hija del verbo, por lo
que en ella el oído se equipara a la vista por lo menos.

En cuanto a la misma imagen, habrá que tener en cuenta que en el cine
es la sucesión de sus imágenes, de sus fotogramas, la que nos produce la ilu-
sión del movimiento, en tanto que en televisión ni siquiera existen esas imá-
genes completas, sino que es el más o menos intenso parpadeo de un punto
luminoso que «barre» la pantalla a velocidades que le permiten ofrecer al
telespectador unos tres millones de puntos por segundo, quien nos produce la
ilusión de la imagen (75).

Además, tampoco se deberá olvidar que la televisión, por las especiales
condiciones de su recepción, es un medio eminentemente doméstico e inti-
mista, puesto que alcanza a su audiencia en los hogares, en los que dichas
audiencias raramente superan el número de los componentes de la familia.
No obstante esta agrupación familiar, el íntimo carácter de los mensajes
hace que éstos se puedan considerar como dirigidos aislada y directamente
a cada uno de los espectadores individuales, a su especial manera de ser, a
su específica sensibilidad.

Pero precisamente esta recepción hogareña hace que la actitud inicial de
los espectadores sea mucho más crítica, más analítica, más fría que la del
espectador de cine. Pues el telespectador aguarda pasivamente en su casa
la recepción de unos mensajes deseados por los programadores y no por él
mismo, por lo que su disposición de ánimo, si es que existe disposición al-
guna en esa pasividad, podrá diferir de la de aquéllos, o al menos no coin-
cidir totalmente.

Consecuencia también de esta recepción doméstica es la mayor nosibilidad
de interferencias que, causadas por el entorno físico, asaltan al público de la
televisión, pues al recibir las comunicaciones en una semioscuridad e inmersos
en la normal marcha de un hogar, las oportunidades de dispersión de la aten-
ción son mayores que en el cine. Y como la televisión exige una constante
atención al ir dirigida a dos sentidos diferentes, estas interrupciones suponen
una discontinuidad en la comprensión.

{75) MARSHALL MCLUHAN: Understanding Media: The Extensions of Man
McGraw-Hill Book Compañy. Nueva York, 1964, pág. 313.

130



NOTAS PARA UNA POSIBLE CARACTEREOLOGIA DE LA TELEVISIÓN

Asimismo, su carácter íntimo impide los tamaños desmesurados en las
pantallas de televisión, contrariamente a lo que sucede en el cinematógrafo.
Y consecuencia de este formato reducido de las pantallas es que el rostro
humano, e incluso partes de ese rostro, sea quien se erige en gran protago-
nista televisivo, por lo que la televisión podrá utilizar el primer plano con
gran profusión en sus comunicaciones. Pues si un primer plano en cine re-
sulta monstruoso, en televisión sigue conservando sus dimensiones naturales.
tin cambio, los planos generales o las muchedumbres pierden toda su fuerza
expresiva al quedar tan reducidos.

Por su parte, esta superficial limitación de las pantallas de la televisión
ha hecho que se busquen y se hallen nuevas posibilidades expresivas, llegán-
dose así a descubrir el gran poder de penetración psicológica en los persona-
jes que brinda este medio. De aquí que en televisión sea difícil mostrar di-
rectamente la acción y, por el contrario, sea más fácil captar la reacción en
los rostros y en los ojos de los actores.

Y, por último, la intimidad del medio ha obligado a los actores a ensayar
nuevas formas de actuación más espontáneas, más directas, más íntimas. La
separación física existente en el teatro entre la escena y las últimas filas
obligaba a los actores a gritar y a gesticular exageradamente, pero en la tele-
visión el uso de los primeros planos y el empleo de los micrófonos necesa-
rios les libera de aquellas servidumbres y les permite matizar sus actuaciones
por medio del gesto sobrio y controlado y del tono de voz apropiado a la
situación representada, pues todo lo exagerado resultaría fuera de lugar al
ser recibido en la íntima tranquilidad de los cuartos de estar.

Pero frente a estas opiniones tan dispares y, como acabamos de ver, tan
erróneas, existen las de un tercer grupo que estiman que la televisión deriva
por igual de ambos medios. En este sentido, se orienta la postura acertada-
mente mantenida por la italiana Evelina Tarroni. Para su estudio parte esta
autora de la comparación entre el cine y la televisión, afirmando que ya no
se puede sostener que se trate de dos distintas manifestaciones del lenguaje
de la imagen. Estima también que este error, consecuencia de la forma en
que se plantea el problema, se debe al hecho de haber opuesto la palabra a
la imagen y de haberla tratado como algo supeditado a ésta. Porque ni el
cine ni la televisión se limitan a representar la realidad por medio de la
imagen, haciendo uso de la palabra tan sólo para colmar las lagunas que
puedan existir en este juego de imágenes. El cine tiende cada día más hacia
la representación íntegra de la realidad, por lo que habrá que considerar
a la palabra de importancia y rango similares a los de la imagen y no opuesta
a ésta. La autora italiana afirma, además, que aunque la televisión no sea
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cine, está, sin embargo, siguiendo una evolución parecida, ya que ambos na-
cieron de la misma necesidad, la de representar la realidad en su totalidad,
si bien con medios, instrumentos y técnicas diferentes. Así, pues, el mayor
o menor énfasis que se ponga en las palabras y en las imágenes no proce-
derá de la naturaleza propia de la televisión, sino que se deberá única y ex-
clusivamente a las diversas sensibilidades de los realizadores (76).

Lo que ea indudable es que en un medio de comunicación como la tele-
visión, en eJ que e) hombre representa el factor principal, o que, al menos,
constituye la medida de todas las cosas, la voz humana alcanzará valor e
importancia destacados. «En el ámbito cinematográfico, el hombre no es
más que uno de los elementos del paisaje. De aquí que la palabra no pueda
sustituir a las imágenes; pero en el mundo descrito por la televisión, la voz
humana supone uno de los elementos más importantes» (77).

Ahora bien, la principal misión de todo medio de comunicación es la de
servir de instrumento de los mensajes. En este aspecto, la televisión es el
medio ideal, pues no sólo es capaz de transmitir muy diversos tipos de men-
sajes y de programas por medio de la imagen y los sonidos, sino que lo rea-
liza instantáneamente, en el mismo momento en que los acontecimientos
transmitidos tienen lugar, introduciéndolos además en el seno de los hoga-
res. Así, en cuanto vehículo, nos permite apreciar todas las facetas artísticas,
pues si antes podía quedar excluida la pintura, con la llegada del color será
posible gustar también de sus frutos, al igual que de los del teatro, la danza,
la música, la arquitectura y la escultura.

Avanzando un poco más en nuestro examen de la naturaleza de la tele-
visión como medio audiovisual, tratemos ahora de hallar respuesta a la cues-
tión de si agota sus posibilidades en las de servir de instrumento para di-
fundir el arte tradicional o las nuevas artes populares, o, por el contrario,
se puede considerar a la televisión como el octavo arte, como un nuevo me-
dio de expresión artística.

Para Evelina Tarroni esta cuestión no ofrece dudas, pues asegura que
«la televisión puede ser legítimamente considerada como un nuevo arte, al
menos en potencia». Justifica esta aseveración con el hecho de que todo
artista pretende «comunicar» con el público, producirle unas determinadas
sensaciones. Para lo que se vale de instrumentos, materiales y técnicas con-
cretos. En cuanto dispone de estos elementos, «el hombre tiene una nueva
forma de arte a su disposición, al menos potencialmente. Lo que, precisa-

EVELINA TARRONI: Op. clt., pág. 55.

(77) Ibídem, pág. 58.
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mente, sucede con la televisión. Pues, sin lugar a dudas, en la televisión te-
nemos un instrumento (las cámaras y otro equipo técnico), un material
(puesto que, después de todo, las ondas sonoras y las ondas luminosas cons-
tituyen por sí mismas un material) y una técnica, ya que el artista debe rea-
lizar una serie de operaciones que difieren absolutamente de las llevadas a
cabo por el director de cine o por el productor de una obra teatral» (78).

Leo Bogart, por su parte, no sólo reconoce esa condición artística de la
televisión, sino que considera que representa un nuevo medio de expresión.
Para él, «el teatro, el film y la televisión son ramas del mismo arte dramático.
La televisión, al igual que los otros dos, es única como medio, pues las con-
diciones en las que, en cada caso, se efectúan sus comunicaciones conforman
tanto la sustancia del mensaje como el modo de expresarlo» (79).

El último paso por este camino lo daremos guiados por la audaz mano
de McLuhan, para quien la televisión supone el medio de mayor influencia
entre todos ellos. Y esta influencia quedará bien patente si tenemos en cuen-
ta la importancia que, para estructurar la sociedad, concede dicho autor a
los medios en general y a los de base electrónica en particular. Ya que, según
él, «las sociedades siempre han sido configuradas más por la naturaleza de
los medios a través de los que se comunican los hombres, que por el conteni-
do de la comunicación» (80), lo que implica la superación de su primitiva
idea de que «el medio es el mensaje» por la aún mucho más avanzada de
que «el medio es el mensaje», es decir, que los medios no sólo condicionan
los mensajes por ellos transmitidos, sino que efectivamente ejercen una pre-
sión, una influencia, un verdadero masaje sobre la sociedad.

Pero aunque se pueda discrepar de opiniones tan subjetivas, lo cierto es
que en verdad la televisión nos va imponiendo poco a poco su lenguaje, su
especial modo de expresarse. Lenguaje que asume sus notas más caracterís-
ticas en la publicidad por televisión. Así, la ausencia de línea argumental;
el montaje elíptico no lineal; los cortes bruscos; los rapidísimos acercamien-
tos a las figuras usando el «zoom» y los no menos rápidos alejamientos. Y
este modo de expresión de los espacios publicitarios surge de nuevo de for-
ma inequívoca en diversas manifestaciones artísticas contemporáneas, tales
como el cine o determinados sectores de la moderna novelística norteame-
ricana (81).

(78) Ibídem, pág. 54.
(79) LEO BOGART: Op. cit., pág. 43.

(80) MARSHALL MCLUHAN: Op. cit. (The Médium...), pág. 8.

(81) Ibídem, págs. 126-128.
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Con lo que se demuestra que la televisión no se limita únicamente a des-
arrollar una pura función instrumental de medio difusor de las varias mani-
festaciones de las artes clásicas o de las populares, sino que puede extender
sus posibilidades hasta constituirse en nueva forma de arte, según opina
E. Tarroni, e incluso convertirse en elemento creador e inspirador de insó-
litos modos y formas de expresión artística.

6. Conclusiones

De las precedentes consideraciones sobre la televisión, realizadas desde
distintos puntos de vista, se pueden deducir, como colofón y resumen de las
mismas, las siguientes conclusiones:

1. La televisión es un medio de comunicación de masas de
base electrónica, que permite la instantánea difusión de sus
mensajes audiovisuales para cubrir extensas superficies geográ-
ficas, así como también la recepción simultánea de los mismos
en el interior de enorme cantidad de hogares.

2. El hecho de transmitir sus mensajes por medios electró-
nicos al igual que la radio, y de utilizar imágenes en movimiento
y sonidos en los mismos, de forma similar a como lo efectúa el
cinematógrafo, indujo a diversos autores a, erróneamente, supo-
ner que la televisión se asemejaba a uno u otro de estos medios
audiovisuales.

Sin embargo, sus características específicas le conceden pro-
pia personalidad, no sólo como medio difusor de actividades ar-
tísticas, sino como nuevo arte capaz de inspirar inéditos modos
de expresión.

3. Las especiales condiciones de propagación en el espacio
de las ondas radioeléctricas utilizadas por la televisión en sus
emisones y el restringido número de frecuencias disponibles obli-
gan a los estados a establecer unas normas internacionales con-
vencionales para el reparto y la utilización de dichas frecuencias
y para el control de las interferencias.

4. Como medio de comunicación masiva, a la televisión le
está especialmente destinada la ingente tarea de difundir al má-
ximo los contenidos de la nueva cultura de masas, logrando así
que la totalidad de la población se convierta en consumidora de
bienes culturales.
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, Y si b/en es verdad que por ahora el nivel cultural de dichos
contenidos no es muy elevado, dado su mismo carácter masivo,
misión de la televisión será, asimismo, la de irlos elevando gra-
dualmente, con lo que al propio tiempo se elevarán los corres-
pondientes gustos de la masa.

5. Por último, precisamente esta influencia de la televisión
para conformar la opinión pública, junto a la necesidad de dar
cumplimiento a la reglamentación internacional sobre el uso de
la misma sin interferir en las similares actividades de los demás
países, dio por resultado que todos los estados adoptasen algún
tipo de intervencionismo más o menos intenso en la concesión
y explotación de los respectivos servicios televisivos.
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Universitarios iberoamericanos en sus países

y en España^

Isidoro Alonso Hinojal

1. En sus países

Comencemos comentando unas cifras de universitarios iberoamericanos
que nos sirvan de marco general. No se trata, pues, de acumular datos, que
son ya abundantes (1), sino de presentar los más recientes y útiles al caso.

¿Cuál es la situación de los distintos países en cuanto al número de uni-
versitarios? Un buen indicador es la relación de los inscritos con el total de
población en edad de inscribirse. Como es lógico, este indicador está estre-
chamente relacionado con los más conocidos de carácter económico-social.
Spearman ha estudiado las correlaciones entre numerosos indicadores y el
más estrechamente relacionado con el de la educación era el producto nacio-
nal bruto per capita. Sin necesidad de entrar en ellos, vamos a agrupar los
países iberoamericanos según una tipología confeccionada sobre muy numero-
sos indicadores sociales (2), y así agrupados, vamos a señalar para cada uno
el porcentaje de matriculados en enseñanza superior en dos años distantes.

(*) Un resumen del presente trabajo irá incluido en otro más amplio y cualitativo
a punto de ser publicado por el Instituto de Cultura Hispánica, a quien se agradece
ia posibilidad de publicar este artículo.

(1) Documentación estadística periódica ofrecen organismos internacionales con
la UNESCO y la OEA, y académicos regionales como el Consejo Superior Universi-
tario Centroamericano, además de los nacionales de estadística general.

(2) Tipología socioeconómica de los países latinoamericanos, en «Revista ínter-
americana de Ciencias Sociales», segunda época, vol. 2, número especial.
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Cuadro 1.—Porcentaje de la población, entre.diecinueve y veintidós años

inscrita en enseñanza superior, por países según su nivel socio-económico

1956 1965

Grupo I

Argentina 10,6 12,9
Uruguay 9,2 8,5
Chile 33 5,6

Grupo II

Cuba 3,4 3,8
Venezuela 2,1 7,2
Costa Rica 2,4 4,7
Panamá 4,5 8,0

Gruño III

México 2,1 43
Brasil 1,8 2,7

Grupo IV

Colombia 1,6 3,6
Ecuador 2,2 33
Perú 3,7 7,7

Grupo V

Paraguay 2,5 4,1
Bolivia 1,7 35

Grupo VI

El Salvador 1,2 1,4
Nicaragua 1,0 2,4
República Dominicana 2,2 2,0
Honduras 0,8 1,8
Guatemala 1,0 2,0
Haití 0,4 0.4

Todos 3,1 4,7

Fuente: Universidad y Sociedad. Estadísticas. En «Aportes», núm. 2, pág. 45 (3).

(3) Estadísticas facilitadas por la secretaría de la UNESCO para la Conferencia
de Ministros de Educación y Planeamiento Económico en Buenos Aires en mnio
de 1966.
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Este cuadro, básico en este punto, nos permite hacer algunas considera-
ciones comparativas.

a) Ante todo muestra el gran aumento experimentado en esos nueve
años, en que casi se ha doblado el estudiantado superior en el continente.
Efectivamente, para el conjunto el cambio ha sido de:

1956 1965

Miles de estudiantes 414 796
Porcentaje de población de 19 a 22 años 3,1 4,7

Esta expansión ha superado incluso «las metas cuantitativas de la ense-
ñanza superior para 1965» fijadas en la Tercera Reunión Interamericana
de Ministros de Educación (4), metas que se cifraban en el 4 por 100 de la
población en las edades indicadas.

Pero este aumento ha sido muy desigual .por países. Los aumentos más
espectaculares se encuentran, en general, en los grandes países de situación
socioeconómica intermedia (Venezuela, Perú, México, Colombia y Bolivia),
aunque también los encontramos en algunos pequeños, más atrasados (Nica-
ragua y Honduras). A pesar de que en países con pocos estudiantes un
determinado aumento significa un aumento porcentual alto, hay países de
éstos donde los porcentajes apenas han aumentado e incluso donde han
disminuido (República Dominicana, Haití, El Salvador).

Puesto que aquí buscamos grandes características regionales y no deta-
lles por países, precisemos afirmando que la mejoría ha sido mayor en
los países mejor situados y menor en los países que lo están peor, de tal
manera que aquéllos han superado las metas señaladas por la entidad antes
citada y éstos no han llegado a ellas. Es decir, que también la enseñanza
superior, las distancias entre los mejor y peor situados aumentan. Véanse las
cifras concretas:

(4) Informe de la III Reunión Interamericana de Ministros de Educación. Bo-
gotá, mayo, 1963. Multicopiado.
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Cuadro 2.—Porcentaje de matriculados en educación superior

Real Meta

Grupo de países (a)

I, mejor situación
II, intermedia
n i , peor

TOTAL

1960
(&)

8

2
1
3,1

1965
(c)

10
3,6
1,3
4,7

1965

(*)

9
3
1,5
4

a) Los grupos incluyen:
I Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela.

II El resto sin Cuba.
IH Guatemala, Haití y Honduras.
Fuente: (fe) Tomado de la fuente indicada en la nota núm. 7. (c) Calculado sobre

los datos de la fuente citada en la nota 3.

b) Muestra también el cuadro 1 las enormes diferencias actuales entre
países. Argentina, con sus 220.000 estudiantes superiores, suele ser incluida
entre países europeos en clasificaciones intercontinentales, y un estudio sobre
Uruguay considera que en 1960 sólo 11 países le superan en cifras relativas
de universitarios, quedando a continuación de Francia y Canadá (5). En el ex-
tremo opuesto, Haití, con poco más de 1.000, se sitúa entre países asiáticos
con muy escasa población universitaria. Estos dos países (Argentina y Haití)
tienen los porcentajes de estudiantes más distantes en el cuadro anterior,
Argentina el 13 por 100 y Haití el 0,4 por 100 de su población entre dieci-
nueve y veintidós años.

c) Por último también muestra el cuadro 1 que el nivel cuantitativo de
educación superior está, como es lógico, muy relacionado con el nivel socio-
económico general de los distintos países; pero, a la vez, que esta relación
no es perfecta. Efectivamente, las cifras relativas de 1965 en general dis-
minuyen de cada grupo al siguiente y los del primero son mucho más altos
que los del último, correspondiendo a niveles muy distantes de desarrollo
social general. Pero también tomemos países con cifras que no corresponden
a esa situación de desarrollo. Las tienen por encima de su posición de grupo,
sobre todo Perú, Venezuela y Panamá. Por tenerlas muy por debajo destacan
Chile, Cuba y Brasil.

(5) ALDO E. SOLARI: La Universidad en transición en una sociedad estancada: el
caso de Uruguay. «Aportes», núm. 2, pag. 6.
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La explicación habría que buscarla, con G. Germani (6), en que el con-
tingente universitario de un país no sólo depende de variables obvias, como
la renta, el grado de urbanización, etc., sino de otras varias, entre las que
destacan tres:

— la proporción de la población en los estratos sociales medio y alto.
— los niveles de aspiraciones de la población.
— las decisiones políticas relativas a esta enseñanza.

Puesto que nuestro objetivo no es el estado de la educación superior en
los países de América, no es cuestión de intentar aquí la aproximación de
estas causas a aquellos países.

Quizá un buen indicador múltiple, que enlace el nivel de desarrollo al-
canzado en la enseñanza con el social general del país, sea la proporción
de mujeres inscritas en la enseñanza superior. Estimamos, por faltar datos
de algunos países, que aproximadamente el 25 por 100 de las inscripciones
en estudios superiores corresponden a mujeres. Pero mientras en Haití son
el 11 por 100 y en Guatemala el 13 por 100, en Argentina llegan al 38
por 100 y en Chile al 36 por 100. Al analizar la proporción de mujeres
latinoamericanas estudiando en España, volveremos sobre estas cifras.

2.—Estudiantes iberoamericanos en España

Paradójicamente, al pasar de Iberoamérica a España y reducir nuestro
campo, las imprecisiones estadísticas no disminuyen. Las discrepancias exis-
ten incluso entre los datos oficiales de distinta fuente, pero éstas alcanzan
dimensiones increíbles cuando se toman en cuenta las informaciones de
otras procedencias. A modo de ilustración demos sólo dos cifras referidas
a 1963: según el Annuario de Educación Superior de España, en las Uni-
versidades españolas había ese año 3.537 iberoamericanos, y según datos
del Primer Encuentro Europeo de Estudiantes Latinoamericanos (7) el nú-
mero era de 12.270. No mediaremos por el momento; lo intentaremos de
pasada cuando entremos en el estudio de los de Madrid.

En este apartado utilizaremos fundamentalmnete los datos del Instituto
Nacional de Estadística, que aun siendo incompletos e imprecisos a veces,
nos resultan muy útiles, puesto que los analizaremos en términos compara-
tivos y no absolutos. Si además prescindimos de detalles y retenemos las
grandes características no hay inconveniente en utilizarlos.

(6) Regularidad y origen social de los estudiantes universitarios. Instituto de So-
ciología. Universidad de Buenos Aires, 1965, pág. 13.

(7) Celebrado en Post Cross (Francia). La cifra se ha tomado de «Mensaje», se-
gunda época, núm. 2, diciembre de 1965, pero han circulado por otros conductos.
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Comencemos por ofrecer y comparar el número de estudiantes superio-

res de cada país iberoamericano, allá y aquí en España.

Cuadro 3'.—Iberoamericanos matriculados en estudios superiores

en sus países y en España en 1965

País

Argentina
Brasil
México
Perú
Colombia
Venezuela ..
Chile
Cuba
Uruguay
Ecuador
Bolivia ...
Panamá
Paraguay
Guatemala
Costa Rica
República Dominicana
Nicaragua
Honduras
El Salvador
Haití ...

TOTAL

Puerto Rico

En sus países
(miles)

. ... 219
160

. ... 127
71
42

. ... 42
34
20
16
12
9
7
6

. ... 6
5
5

. ... 3

. ... 3
3
1

. ... 796
24

En España
(a)

115
17

129
1.011

484
428
102
328
13

114
130
326

17
39

133
373
144
113
74

103

4.193

769

Tanto por mil

0,5
0,1
1,2

14,2
11,5
10,2
3,0

16,4
0,8
9,5

14,4
46,6

2,8
6,5

26,6
74,6
48,0
37,7
24,7

103,0

5,3

32,1

Fuentes: Para los países de América la de la nota 3. Para España, la de la
nota 8. Para Puerto Rico «Statistical Abstract of Latín América 1965». Latin Ameri-
can Center. University of California. Los Angeles, 1966. Cuadro 21.

(a) En Universidades y Escuelas Técnicas Superiores.

Según estos datos, durante el curso 1965-66 había en España 4.962

iberoamericanos inscritos en las diversas Universidades y escuelas técnicas

superiores (en éstas 205), lo que supone el 0,6 por 100 del total de estu-

diantes superiores en Iberoamérica. Por su contingente absoluto podría de-

(8) «Estadística de la Enseñanza Superior en España». Curso 1965-1966. Insti-
tuto Nacional de Estadística. No utilizados los datos ya publicados del curso 1966-67
por encontrar en ellos un descenso notable e inexplicado en el número de universi-
tarios latinoamericanos en España.
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cirse que hay tres tipos de países y dos más con número excepcional. Son
éstos Perú y Puerto Rico, que se aproximan al millar. Los tres tipos de
países serían:

— la mayoría, diez países, oscilan entre 100 y 200 estudiantes.

— cinco países se aproximarían a los 400 (Colombia, Venezuela, Repú-
blica Dominicana, Panamá y Cuba).

— los cuatro restantes no llegan a 40 cada uno (Brasil, Paraguay, Uru-
guay y Guatemala).

Estas cifras absolutas de iberoamericanos en España poco o nada parece
que tienen que ver con los contingentes totales de estudiantes de cada país
(según el cual están ordenados en el cuadro anterior) ni con su grado de
desarrollo. Lo que sí apuntan esas cifras absolutas es cierta aproximación
por países contiguos. Vamos a precisar estos países próximos no con las
cifras totales de universitarios en España, sino con las proporciones que
se presentan respecto de su estudiantado total. Es un dato más significativo.

Utilizando estas cifras relativas (columna tres del cuadro anterior), las
zonas de aporte diferente nos quedan sorprendentemente bien delimitadas.
Ya en dicho cuadro se aprecia claramente el rasgo más destacado de la
presencia relativa de universitarios iberoamericanos en España: en general,
los países con muchos universitarios envían relativamente menos a España,
mientras los países con pocos envían más.

Pero ofrezcamos los países concretos agrupados según este criterio.

Cuadro 4.—Número y proporción de estudiantes iberoamericanos en sus
países y en España por zonas homogéneas

_ ., Tanto por ciento
„ . _ _ Tanto por mil , , .
País y zona En España _T de matricula

en España ,
en los países

Zona Sur 264 0,6

Brasil 0,1 2,7
Argentina 0,5 13,0
Uruguay 0,8 8,5
Paraguay 2,8 4,1
Chile 3,0 5,6

México 129 1,0 4,3
Zona andina 2.167 12,3

Bolivia 14,4 3,5
Perú 14,2 7,7
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Paíz y zona

Colombia
Venezuela
Ecuador .

Zona del Caribe

Haití
República Dominicana
Panamá
Nicaragua
Honduras
Puerto Rico
Costa Rica
El Salvador
Cuba
Guatemala

En España

2.402

Tanto por mil
en España

11,5
10,2
9,5

31,2

103,0
74,6
46,6
48,0
37,7
32,1
26,6
24,7
16,4
6,5

Tanto por ciento
de matrícula

3,6
7,2
3,3

0,4
2,0
8,0
2,4
1,3

4,7
1.4
3,8
2,0

Fuente: Los del cuadro anterior.

Destaquemos los rasgos más sobresalientes del cuadro.

a) Mirando a la Universidad española (columna primera), dos regiones
o grupos de países le envían realmente universitarios: los países andinos y
los del Caribe. Entre ellos aportan más del 90 por 100 de todos los que
vienen. Otros dos grupos de países o zonas aportan pocos: los países del
extremo Sur y los del extremo Norte (México y Guatemala).

b) Mirando al mismo tiempo al total de universitarios de cada país (co-
lumna segunda), vemos que las proporciones regionales de los enviados a
España varían enormemente: los países del Sur no tienen aquí ni el 1 por
1.000 de sus universitarios, y México no sobrepasa esa proporción; en cam-
bio, los países andinos tienen aquí el 123 por 1.000 y los países del Caribe
el 31,2 por 1.000 de sus estudiantes superiores.

Estos datos son muy importantes, pensando tanto en su estancia y atención
acá como en su peso e influencia posteriormente allá. Piénsese, por ejemplo,
lo que representa que Haití o la República Dominicana formen en España
la décima parte de sus cuadros universitarios.

¿Cuál es la razón de esos contingentes tan diferentes?

La diversidad cultural respecto de dos países, Brasil y Haití, sin duda
tiene su influencia, pero no parece decisiva, ya que ambos presentan cifras
homogéneas con los países de sus respectivas áreas. Factores especiales in-
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íervienen sin duda en el caso de Cuba. En conjunto parece que tienen más
estudiantes en España aquellos países con menos estudiantado en relación
con su población joven. Pero la correlación no es perfecta, ni mucho menos,
como muestra la columna tercera. Compárese, por ejemplo, Paraguay y
Chile con Perú y Venezuela; estos últimos envían a España muchos más a
la vez que acogen en sus propios centros mayor proporción de jóvenes. Por
ahora, y sobre los datos manejados, digamos simplemente que tienden a
enviar menos estudiantes a España aquellos países con un estudiantado más
voluminoso o, si se prefiere, mejor equipados universitariamente, como lo
están Argentina, Brasil y México (9). Si tuviéramos un indicador del nú-
mero de aspirantes sin duda lograríamos una mejor aproximación. De todos
modos, más adelante se precisarán estas ideas generales.

Un aspecto importante a conocer es la composición por sexos del contin-
gente iberoamericano en España. Sin entrar en más disquisiciones, digamos
que el acceso de la mujer a los estudios superiores podrían ser simultánea-
mente un buen indicador del grado de modernización de una sociedad y del
nivel de desarrollo del sistema educativo; en nuestro caso la diversidad de
circunstancias nacionales añade ciertas imprecisiones a dicho indicador, pero
sigue siendo muy ilustrativo (10).

Por faltarnos datos de algunos países hemos estimado la proporción de
mujeres entre los matriculados superiores de los países iberoamericanos; la
proporción debe ser muy próxima al 25 por 100. En España la proporción
es menor, pues alcanza también el 25 por 100, excluyendo las escuelas téc-
nicas con alumnado numeroso y masculino. Pues bien, a España vienen,
como era de esperar, menor proporción de mujeres de las que estudia allá y
también menor de la proporción de universitarias españolas. Son mujeres

(9) Información al respecto puede encontrarse en La educación superior en las
repúblicas americanas, de HAROLD R. W. BENJAMÍN, Ediciones del Castillo, Madrid,
año 1964, y una relación de centros de enseñanza superior, en Instituciones Latino-
americanas de Enseñanza Superior, Unión Panamericana, Washington, 1961.

(10) Cuando se toman datos de países con cierta homogeneidad el valor indica-
tivo es muy claro, como en el caso de América Central, cuyos datos no resistimos a
transcribir. Han sido tomados de Recursos humanos en Centroamérica, Consejo Supe-
rior Universitario Centroamericano, San José de Costa Rica, octubre, 1963.

Porcentaje de mujeres en la matrícula universitaria:

Costa Rica 36,2
Nicaragua 20,9
El Salvador 17,9
Honduras 15,4
Guatemala 13,2
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c\ 15 por 100 de los venidos, pero la proporción varía enormemente por paí-
ses. En el cuadro siguiente ofrecemos los datos sobre los que volveremos al
final del capítulo.

Cuadro 5.—Proporción {por 100) de mujeres entre los estudiantes superiores
iberoamericanos en España y en sus países {hacia 1965)

País y zona En España En sus países

Zona Sur 37

Brasil 53 30
Argentina 46 38
Uruguay 38 —•
Paraguay 18 29
Chile ... 26 36

México 22 18

Zona andina 10

Bolivia 13 —
Perú ... 7 27
Colombia 8 23
Venezuela 16 33
Ecuador 15 21

Zona del Caribe ... 16

Haití 20 11
República Dominicana 14 24
Panamá 18 45
Nicaragua ... 10 23
Honduras 17 —•
Puerto Rico 18 —
Costa Rica 7 47
El Salvador 15 21
Cuba ... 19 39
Guatemala 8 13

Fuente: Para España la de la nota 8. Para Iberoamérica: América en Cifras 1965
Situación Cultural. Unión Panamericana, 1967. Cuadro 501-75.

Por ahora destacaremos solamente un aspscto: no todos los países tienen
estudiando aquí menor proporción de mujeres que allá. Argentina, Brasil,
Haití y posiblemente Uruguay tienen aquí proporciones mayores. Ds los
restantes, con menos aquí, presentan las diferencias menores: Guatemala, El
Salvador, Ecuador y muy probablemente Honduras. Todos estos países, que
se distinguen por tener en España las mayores proporciones de mujeres

146



UNIVERSITARIOS IBEROAMERICANOS EN SUS PAÍSES Y EN ESPAÑA

estudiantes en relación con las proporciones en sus países nos permiten
ofrecer esta hipótesis: envían a España más mujeres en relación con las
que estudian allá dos tipos de países, los socialmente más evolucionados y
los más estancados, es decir, aquellos que han extendido la Universidad
sobre amplios sectores sociales y los que la mantienen reservada a una
minoría.

3 —Evolución del número de estudiantes iberoamericanos en España

Veamos ahora cómo el número de estudiantes iberoamericanos en Es-
paña también ha crecido mucho en los últimos años. Pasamos sobre las
inexactitudes estadísticas, puesto que no invalidan las tendencias funda-
mentales, que únicamente nos interesan por ahora.

En España tenemos datos desde el curso 1952-53, en que por instiga-
ción de la UNESCO se inició su recogida sistemática. Aquel año no se
incluyeron las escuelas técnicas, por lo que en esta comparación prescindi-
mos de ellas. De todos modos, los alumnos extranjeros en dichas escuelas
son muy escasos, como luego veremos. Con las cifras oficiales de ibero-
americanos matriculados podemos abarcar ya un período de trece años,
que resulta ilustrativo (11).

Años 1952-3 1957-8 1963-4 (1965-6)
Alumnos 1.294 2.053 3.537 (4.757)
Aumento medio anual 150 200 (610)

Aun con esas limitaciones quedan claros no sólo el aumento continuado,
sino la constante aceleración del aumento, especialmente en los últimos años:
aunque los matriculados en estudios superiores en los países iberoamericanos
crece según ya vimos, la participación española crece más y ha pasado de
ser del 3,5 por 1.000 en 1957-58 al 5,3 en 1963-64 y al 6 en 1965-66.

Veamos ahora en qué medida estos aumentos proceden de cada país (12).
agrupándolos por las zonas que establecimos según el número relativo de sus
estudiantes en España.

(11) Los datos proceden:
— 1952-53.—S. GIL CARRETERO y F. R. GONICEO: Estudiantes extranjeros en Es-

paña. «Revista de Educación», Madrid, mayo 1955.
— 1957-58 y 1963-64.—De «Estadística de la Enseñanza Superior en España» de

1Ü« cursos respectivos. Publicación del Instituto Nacional de Estadística.
— 1965-66.—Ver nota (8). No se incluyen escuelas técnicas.
(12) No se incluye Puerto Rico para mantener homogéneas las Telaciones.

147



ISIDORO ALONSO H1NOJAL

Cuadro 6.—Variación del número y proporción de estudiantes iberoamerica-

nos en España entre 1957 y 1965 por países y zonas (*)

Zona y país

Zona Sur
Brasil
Argentina .
Uruguay
Paraguay
Chile ... .

México ...

Zona andina

Bolivia
Perú
Colombia
Venezuela
Ecuador

Zona del Caribe

Haití
República Dominicana...
Panamá
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
El Salvador
Cuba ...
Guatemala

TOTAL 1.356

Iberoamericanos
en

1957-8

45

6

19
(88)

4

16

21

679

20

121

209
297

32

611

(11)
12

86

55
47

77

79

239

5

España

1965-6

251

17

115
13

17

102

129

2.167

130

1.011
484

428
114

1.633

103
373

326

144
113

133

74

328

39

Porcentaje

de aumento

457

183

505
—
325
537

514

219

550

735

131
44

256

167

836

2.108
279

161

140

72

6
37

680

Tantos por mil
en

1956

0,2

0,1
0,1

(4,9)
1,3
1,0

0,4

11,3

5,0
4,6

13,9
33,0

5,3

19,7

11,0
3,0

28,7
55,0
47,0
38,5
39,5
15,9
2,5

España

1965

0,6

0,1

0,5

0,8

2,8

3,0

1,0

12,3

14,4
14,2
11,5
10,2
9,5

31,2

103,0
74,6
46,6
48,0
37,7
26,6
24,7
16,4
6,5

4.180 208 3,5 5.3

(*) Incluye matriculados en Universidades y Escuelas Técnicas Superiores.
— Para el tanto por mil de 1956 se toman datos españoles del curso 1957-58.
— Los totales no incluyen Uruguay ni Puerto Rico.
Fuentes: Las citadas en los cuadros anteriores.

En el análisis de este cuadro prescindimos de Uruguay, cuyos datos

de 1957-58 son anormalmente altos y no han sido sumados.
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Ds la columna de porcentajes de aumento se desprende lo siguiente:

a) De 1957 a 1965 aumentó el número de estudiantes superiores en Es-
paña procedentes de todos los países iberoamericanos, excepto del Salvador,
pero en cuantía muy diferente. La cifra total aumentó en el 208 por 100.

b) Por zonas resulta que los países del Sur y México aumentaron mucho
más (multiplicando sus cifras por 5,5 y 6,1, respectivamente); las zonas
andinas y del Caribe aumentaron menos, correspondiendo los múltiplos 3,1
y 2.6.

c) Destacan en cada grupo algunos países. En el Caribe tenemos los
mayores y menores aumentos (inesperadamente Cuba está entre éstos). Haití
y la República Dominicana destacan enormemente sobre todos, pasando sus
estudiantes de 11 (13) y 12 a 124 y 427.

En los países andinos el aumento se hace menor de Sur a Norte, y Co-
lombia y Venezuela, que tenían en 1957 los mayores contingentes, aumentan
menos que los otros.

En el Sur son Argentina y Chile los que más aumentan, resultando ser los
dos países del grupo que, aunque pocos, tenían más estudiantes en España
en 1957.

Sobre estas observaciones y los que se desprenden de las dos últimas
columnas del cuadro podemos concluir generalizando así:

Méjico y la zona Sur, mejor equipados universitamiamente y con escaso
número, absoluto y relativo, de estudiantes en España, son los que más han
incrementado éstos en la última década. Por el contrario, la zona andina.
y sobre todo el Caribe, peor equipados y con más estudiantes en España,
han aumentado menos los universitarios aquí.

Parece, pues, que, de forma paralela a lo que ocurría con el estudiantado
total de estos países, mejoran sus proporciones de estudiantes en España los
mejor equipados. Quizá resulte esto más evidente presentándolo más escue-
ta y directamente.

En el cuadro que sigue se ve en qué cuantía México y los países del
Sur aumentan su participación en los iberoamericanos en España a costa
de los países del Caribe. De haberse considerado la proporción de 1957,
estos países tendrían en España unos 250 estudiantes más.

(13) Cifra aproximada y en todo caso algo superior a la real, pues incluye «otros
países».
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Cuadro 7.—Porcentajes de cada zona en el total de universitarios
iberoamericanos en España (sin Puerto Rico)

Zona Sur
México
Zona andina
Zona del Caribe ...

1957-8

3,3
1,5

50,1
45,1

1965-6

6,0
3,1

51,8
39,1

100,0 100,0

Por último digamos algo de las tendencias dentro de las zonas. En las
dos últimas del cuadro han aumentado más su número de estudiantes en
España los países que en general tenían menos. Por el contrario, de los seis
países restantes aumentaron más sus contingentes aquellos que en 1957 los
tenían mayores.

En cuanto a distribución por sexos no se apreció cambios sensibles en
los años de que tenemos datos. En todos ellos la proporción de mujeres se
ha alejado poco del 15 por 100.

4.—Universitarios iberoamericanos por tipos de estudios

Si en cualquier sociedad actual es fácil coincidir sobre cuáles deben ser
las funciones de la institución universitaria, en los países en vías de des-
arrollo aún es más clara su misión. En dos palabras: facilitar ideas y hom-
bres capaces de impulsar el desarrollo y el cambio. No vamos aquí a so-
meter a juicio las Universidades iberoamericanas; únicamente pretendemos,
antes de analizar hacia qué ramas dirigen a sus estudiantes, dejar constancia
de un hecho fundamental reiteradamente proclamado y que forzosamente
ha de estar presente en nuestro análisis de los estudiantes en España. El
hecho es que, en general, las Universidades iberoamericanas cumplen defi-
cientemente ese objetivo social tan unánimemente reconocido. Es típico de
todo proceso de rápido cambio social el desfase de algunas instituciones que
quedando rezagadas en el cambio lo frenan; pues bien, las Universidades
latinoamericanas a quienes corresponde un papel primordial en la impulsión
y dirección de los cambios parecen paradójicamente ancladas en el pasado
y sirviendo en muchos casos de freno al progreso. Esto se refleja estadística-
mente en la dedicación de los recursos académicos y en la matrícula regis-
trada en las diversas ramas. Podríamos ofrecer abundantes declaraciones de
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esta inadecuación procedentes de muy diversos orígenes y gran represen-
tación en el continente. Para no extendernos remitimos a quien esté interesa-
do en ellos los últimos documentos sobre el tema del Consejo Episcopal
Latinoamericano (14) y de la Organización de Estados Americanos (4). De
este último haremos una cita que nos introduce en las estadísticas sobre
el tema.

«Salvadas las considerables diferencias que hay de país a país, puede
afirmarse que las Universidades no se han integrado con las necesidades de
orden social y económico de las naciones (han dedicado reducidos esfuerzos
al fomento de las nuevas profesiones necesarias para acelerar el desarrollo y
han dado preferencia excesiva a las carreras tradicionales, muchas de ellas
neutrales con respecto al desarrollo), no han formado personas capaces de
liderato en número suficiente y no han contribuido a la movilidad de las
sociedades.»

Como expresión cuantitativa de lo expresado se ofrecen los datos del
cuadro siguiente.

Cuadro 8.—Estudiantes superiores en Iberoamérica por tipos de estudios. 1960

Estudios Estudiantes Porcentaje

Arquitectura
Bellas Artes
Ciencias Exactas y Naturales
Pedagogía
Humanidades
Ciencias Sociales
Ingeniería
Derecho
Ciencias Médicas

10.704
14.626
19.878
21.357
61.152
88.432
93.918
105.710
113.414

2
3
4
4
11
17
18
20
21

Fuente: Datos tomados del informe citado en nota 4, págs. 235 y 161.

En el mismo documento se ofreco, reconociendo la inconsistencia de una
propuesta de este tipo, una distribución ideal en tres tipos de estudios que
ponemos en comparación con las cifras reales anteriores.

(14) Consejo Episcopal Latinoamericano: Los cristianos en la Universidad. De-
partamento de Educación y Pastoral Universitaria. Bogotá, 1967.
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Porcentajes

Real

45
15

Ideal

60
15

Diferencias

+ 15

En carreras técnicas y científicas (Ciencias Fí-
sicas, Naturales, Ingeniería, Medicina, Vete-
rinaria, Agricultura y Farmacia)

En Humanidades y Pedagogía
En otras carreras (Leyes, Letras.. Bellas Artes,

Ciencias Sociales y Administración Comer-
cial) 40 25 —15

Según esta hipótesis, unos 78.000 estudiantes deberían haber sido trans-
feridos del último al primer grupo de estudios.

La inscripción en estudios típicamente tradicionales, como medicina y
derecho, es en general muy alta y sólo en algunos países ésta desciende
sensiblemente. Puesto que no podemos entrar en el estudio de los datos por
países, recjjamos algunas importantes afirmaciones de un interesante estu-
dio sobre la Universidad uruguaya (15).

«La participación de derecho y medicina en las Universidades uruguayas
es del orden del 56 por 100 y no existe ninguna tendencia perceptible a la
reducción porcentual de las carreras tradicionales.

En Europa, sólo España conserva en 1962 una tasa superior al 40 por 100.

En América Latina, Chile es el país de menor porcentaje de estudiantes
en derecho y medicina, con la característica de que en diez años la parti-
cipación de ese sector se redujo de casi la mitad a un cuarto.

Los países con importante desarrollo tecnológico en ningún caso tienen
en esas carreras más del 18 por 100.»

Veamos al menos cuál ha sido la evolución general en el continente en
los últimos años.

(15) La diferenciación de estos grupos tendría en el aspecto relacionado con lo
político el mejor soporte. Países en distintos momentos de la lucha por su indepen-
dencia exterior (respecto de Estados Unidos principalmente) y con regímenes políticos
extremistas. Su inestabilidad, consiguientemente mayor, de donde nace un factor más
de emigración estudiantil.
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Cuadro 9.—Proporción de matriculados en los países iberoamericanos
por ramas de estudios en 1957 y 1963 (*)

Estudios 1957 1963

Humanidades y Educación 11,8 15,5
Derecho 25,5 15,3
Ciencias Sociales 13,5 20,1
Ciencias Médicas 22,9 19,6
Ciencias Naturales 6,0 6,9
Bellas Artes 5,6 4,9
Ingeniería (y Agricultura) 14,8 17,8

Fuente: Datos tomados de la fuente indicada en la nota 3.

A pesar de lo leído sobre Uruguay, que podría repetirse de algún otro
país, el cuadro anterior muestra bien claramente cómo en el conjunto de
los países se está produciendo un claro cambio estructural en la composición
de la matrícula superior latinoamericana. Los contingentes en ciencias socia-
les, ingeniería y educación y humanidades han aumentado considerablemente
en sólo seis años, mientras las dos ramas clásicas, especialmente derecho, han
reducido su participación en la matrícula total de tal modo que de casi la
mitad (48,4 por 100) en 1957 ha bajado a casi un tercio (34,9 por 100) en 1963.
En este último año ya no están en derecho y medicina los mayores contin-
gentes; por encima de ambos se ha situado el de ciencias sociales. En resu-
men, se está produciendo una reorientación de los estudios superiores en la
dirección reclamada.

Con este encuadre pasemos a ver qué estudian los iberoamericanos en
España. Para ello utilizaremos el año para el que tenemos datos de los estu-
diantes aquí y allá y los agruparemos según lo hemos hechos en los cuadros
anteriores. Hemos procurado que la clasificación de los estudios en España
coincida lo más posible con la iberoamericana; creemos que la aproximación
lograda satisface cumplidamente nuestras necesidades de comparación.

(*) Cuando en algún país no había datos de estos años se tomaban los de otro
inmediato.
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Sobre este cuadro pueden hacerse varias comparaciones. Aunque no es
este nuestro objetivo y las agrupaciones no sean totalmente equivalentes,
digamos algo de pasada sobre la distribución de la matrícula en América
y en España. Puesto que más de la mitad del 24,9 por 100 registrado en
ingeniería pertenecen a cursos «selectivo, acceso e iniciación», podemos de-
cir que España tiene mayores proporciones en medicina y ciencias y me-
nores en las demás ramas, especialmente en ciencias sociales. También po-
dríamos concretar los cambios de estructura en la matrícula española,
paralelos a los registrados en Iberoamérica. Aquí han disminuido las parti-
cipaciones relativas de las dos ramas clásicas, medicina-farmacia y derecho,
y han aumentado las demás.

Pero pasemos a la distribución de los iberoamericanos en España, dadas
en la última columna. Es tan irregular que los comentarios son fáciles: dos
tercios están matriculados en medicina fpues en farmacia hay pocos); si les
agregamos el otro contingente importante, aunque mucho menor, filosofía y
letras, tenemos en estas dos ramas el 80 por 100 de todos los matriculados
aquí. En otras ramas hay pocos inscritos, especialmente en ciencias socia-
les. Pero la distribución ha sido aún más irregular en años anteriores.
Desde 1953. en que disponemos de datos, han venido reduciéndose los por-
centajes de medicina y derecho y aumentado los de filosofía y letras e in-
geniería.

Naturalmente, la distribución por estudios es diferente de hombres a
mujeres, aunque los mayores contingentes estén en los mismos estudios. La
diferencia más destacabie está en que en los hombres la gran concentración
está en una sola rama, medicina, con el 72 por 100, mientras en las mujeres
se reparte entre medicina, con el 49.8 por 100, y filosofía y letras con el 31
por 100.

Cuadro 11.—Estudiantes iberoamericanos en España por estudios
según sexo. 1965 (porcentajes)

Medicina
Filosofía y Letras
Derecho
Escuela Técnica . . .
Ciencias
Ciencias Políticas Económicas
Veterinaria
Farmacia

Fuente: La citada en la nota 8.
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Hombres

72
10
7
4
3
2
2

Mujeres

49
31
7
2
6
3
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Pasemos a ver si la distribución por estudios es diferente por países
como lo son los contingentes que envían. En el cuadro siguiente ofrecere-
mos los respectivos porcentajes. Seguiremos utilizando la agrupación de paí-
ses que antes encontramos significativa.
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Ateniéndonos a las cifras por zonas se comprueba ante todo que en el
aspecto que ahora estudiamos también tiene sentido la agrupación hecha de
países y se comprueba también que las cifras globales deben ser usadas con
discreción por lo que pueden ocultar de las partes que las componen. Efec-
tivamente, México y la zona Sur no tienen matriculados en medicina (y
farmacia) más que el 22 por 100 de los estudiantes en España, mientras
que las otras dos zonas pasan del 70 por 100. En contrapartida, aquellas dos
zonas tienen mayor proporción en filosofía y letras (especialmente el Sur),
ingeniería y ciencias, que éstas. Es decir, que los primeros tienen su estu-
diantado en España más regularmente distribuido por estudios, destacando
en ello México. La concentración en medicina es enorme en las zonas an-
dina y del Caribe y más aún en la primera. Las diferencias más notables
entre estos dos últimos grupos de países son, además de la señalada en
medicina, las mayores proporciones del Caribe en filosofía y letras y dere-
cho y la menor en ingeniería.

Ingeniería, en concreto, podría ser tomado como estudios modernos típi-
cos dentro de nuestra clasificación. Pues bien, las diferencias parecen muy
significativas: México tiene el 26 por 100; el Sur, el 11; los Andes, el 6, y
el Caribe, el 3 por 100.

Pero decíamos antes que los promedios globales pueden ser engañosos,
y en los parciales por zonas hay unos que incluyen numerosos y diversos
países, los datos del Caribe. Observándolos y teniendo presentes las caracte-
rísticas generales de estos países, nos permitimos hacer dos subgrupos:

— América Central, que incluiría Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua y Costa Rica.

— Antillas, con Haití, República Dominicana, Cuba, Pueuo Rico y tam-
bién Panamá.

Pues bien, estas dos subzonas tienen también' desigual distribución de
sus estudiantes en España, como se ve a continuación.

Cuadro 12 (continuación).—Desfase de «Zona del Caribe»

América Central
Antillas .
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56
73

F
ilo

so
fía

y 
L

et
ra

s

12
13

D
er

ec
ho

18
6

in
ge

ni
er

ía

8
3

C
ie

nc
ia

s

3
3
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3
2

158



UNIVERSITARIOS IBEROAMERICANOS EN SUS PAÍSES V EÑ ESPAÑA

Es decir, que los países de América Central no prestan una concentración
tan grande en medicina por tener más en derecho e ingeniería. De este modo
los países de las Antillas se asemejan mucho a los andinos por su gran con-
centración en medicina y América Central se sitúa en proporción intermedia
entre estos dos grupos de países más concentrados, y México y el Sur más
distribuidos.

5. Resumen

Pretendemos en este apartado reunir los hechos más importantes en-
contrados y darlos hasta donde sea posible una interpretación provisional,
ya que en el análisis estadístico hecho no se pretende otra cosa que dejar
dibujado un cuadro general.

1. Sobre una base estadística hemos mostrado la desigual situación de
los países iberoamericanos en cuanto al volumen de su población universi-
taria, muy en relación con el respectivo nivel socioeconómico, aunque no
dependiente exclusivamente de él. Por otra parte, se destaca un aumento
grande de la población universitaria en la última década, pero desigual
por países y regiones; en general han aumentado las diferencias entre los
países mejor y peor situados.

2. España ocupa un lugar destacado entre los países receptores da estu-
diantes iberoamericanos, aunque las cifras no son bien conocidas. El número
procedente de cada país también varía mucho. En 1965 más de la mitad
procedían de los cinco países andinos y el otro gran contingente de los países
del Caribe hasta reunir más del 80 por 100 del total. Dentro de los nume-
rosos y pequeños países de esta región envían muchos más los países isle-
ños. Importa destacar que mientras los estudiantes superiores que España
recibe de los países del Sur no pasan de ser el 0,6 por 1.000 de su pobla-
ción universitaria y los de México el 1 por 1.000, los países andinos tienen
aquí el 12,3, los de América Central el 25 y los de las Antillas el 35
por 1.000. Son fáciles de extraer algunas consecuencias prácticas. ¿Se pien-
sa, por ejemplo, que España forma a la décima parte de Jos escasos uni-
versitarios de Haití o de !a República Dominicana?

Las razones de estas diferencias son múltiples y por ahora sólo quedan
insinuadas.

— Razones de tipo histórico-cultural determinan que los brasileños sean
pocos, y los panameños y puertorriqueños muchos.

159



ISIDORO ALONSO HINOJAL

— Motivos académicos determinan que los países universitariamente
bien equipados y los próximos envíen menos (Argentina, Paraguay,
México y Guatemala).

Iberoamérica envía a España menor proporción de mujeres que recibe
en sus Universidades, pero las proporciones que envían los distintos países
no son paralelas a las que tienen en sus propios centros, que varían según
el grado de desarrollo social. Teniendo esto en cuenta (y su consecuencia
de que los países del Sur envíen el 37 por 100 de mujeres mientras los
Andes el 10 y América Central el 11), y dentro de estas desigualdades, la
proporción de mujeres aquí en relación con las de allá parece ser mayor
a la vez para los países socialmente más evolucionados y para los menos.

3. El número de estudiantes superiores iberoamericanos en España au-
menta y lo hace a ritmo mayor que en sus países. Pero este aumento tam-
bién es muy desigual; los países mejor equipados universitariamente, que
tienen aquí menos estudiantes, que una proporción alta son mujeres, tienen
cada vez mayor proporción del total en España (México y países del Sur).
En cambio, los países centroamericanos tienen cada vez menor proporción
de los iberoamericanos en España (del 19.4 por 100 en 1957 pasaron al 12
por 100 en 1965).

4. Los países iberoamericanos «envían» a sus universitarios a España
para que sigan estudios diferentes, pues no todos tienen el 68 por 100 en
medicina y el 13 por 100 en filosofía y letras, como ocurre con el total.
Mientras México y los países del Sur los distribuyen por las diversas facul-
tades e incluso escuelas técnicas, América Central reúne más de la mitad en
medicina y buen número en derecho, mientras los países andinos y antilla-
nos concentran las tres cuartas partes en medicina.

Al poner en relación por países o zonas el número de sus estudiantes
en España, la proporción de mujeres y la distribución por estudios, cabe dar
cierta interpretación por ahora provisional a las diferencias. Parece como que
los centros españoles de enseñanza superior cumplen dos funciones distin-
tas para con los países iberoamericanos: una, la más normal en el ámbito
internacional, la llamaremos complementaría, y consiste en facilitar especia-
lización a unos pocos estudiantes en diversas ramas del saber y mayor-
mente en los culturales propios del país receptor, que en nuestras estadísti-
cas se incluyen en filosofía y letras; otra, menos normal, de emergencia, la
llamaremos supletoria, y consiste en acoger masivamente estudiantes de di
versas carreras. Los estudiantes acogidos a la primera función seguirían
cursos especiales; los segundos, cursos normales de las diversas carreras.
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Pues bien, recordando las cifras podemos decir que España presta a México
y los países del Sur en educación superior una función complementaria al
recibir de ellos un número no muy alto de estudiantes y distribuirlos por
diversas ramas. A los países andinos y de las Antillas sobre esta función les
ofrece otra supletoria mucho más voluminosa, muy destacada en los estu-
dios de medicina. Igualmente con los países de América Central, para los
cuales h función supletoria parece incluir los estudios jurídicos (a ellos se
dedican el ¡8 por 100).
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Opiniones sobre problemas nacionales

e internacionales (otoño, 1968)

M U E S T R A

Ámbito de la encuesta

Población de dieciocho a cincuenta y más años cumplidos, de naciona-
lidad española, con residencia en le península, Baleares y Canarias. Este
grupo puede estimarse actualmente en unos 24 millones.

Tamaño de la muestra

La muestra comprendía 2.000 entrevistas, lo que representa una frac-
ción de muestreo de 1/12.000. El número de entrevistas realizadas ha
sido de 1.867.

Estratificación

Se han utilizado los criterios siguientes:

1.° Por las 50 provincias las entrevistas se han distribuido proporcio-
nalmente a la población de cada provincia.

2° Por habitat, en cada provincia se han formado los siguientes gru-
pos:

— Menos de 2.000 habitantes.
— De 2.001 a 10.000 habitantes.
— De 10.001 a 50.000 habitantes.
— De 50.001 a 100.000 habitantes.
— Más de 100.000 habitantes.

Las entrevistas se han distribuido proporcionalmente a la población
de cada grupo.

3." Por seno y edad. Las entrevistas realizadas en cada grupo de habi-
tat se han distribuido en función de las variables de sexo y edad.

Método de selección

El método de muestreo seguido ha sido el de áreas y se ha procedido
de la forma siguiente:
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1.° Selección dentro de cada provincia y en cada grupo de habitat de
uno o varios puntos de muestreo —municipios—. Esta selección se ha
hecho al azar, con probabilidad igual, y el número total de puntos de mues-
treo ha sido de 187.

2° En los puntos de muestreo urbanos se ha seleccionado al azar una
o varias áreas —distr i tos— y dentro de éstos una o varias secciones, ano-
tándose los límites por calles de dicha sección o secciones con probabili-
dad proporcional a la población solamente en aquellas capitales donde es
necesario utilizar todos o la mayor parte de los distritos.

En los puntos de muestreo rurales el área seleccionada ha sido de for-
ma automática la entidad capital. Si hemos dispuesto de plano se le ha
indicado al entrevistador ios límites de las calles dentro del distrito y sec-
ción seleccionados. En el caso de no haber dispuesto de plano, las entrevis-
tas se han realizado en diferentes calles.

3.° En cada área se han efectuado las entrevistas que corresponde,
teniendo en cuenta las proporciones de sexo y edad. Se han dado a los
entrevistadores reglas muy precisas con todos los datos señalados.

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

Las respuestas dadas al cuestionario han sido tabuladas en función de
las siguientes características de la población encuestada:

— Sexo.
— Edad.
— Nivel de estudios.
— Tamaño del municipio de residencia.
— Región.
— Ocupación.
— Ingresos mensuales.

La composición de la muestra respecto a estas características es la
siguiente:

Núm. %

Sexo:

Hombres
Mujeres

Edad:

De 18-29 años
De 30-39 años
De 40-49 años
De 50-59 años
De 60-69 años
De 70 o más .
Sin respuesta .

965
902

538
399
317
374
167
56
16

52
48

29
21
17
20
9
3
1
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Núm.

Nivel de estudios:

Menos de primarios
Primarios
Secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado superior ... .
Otros
Sin respuesta

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 habitantes
De 10.000 a 50.000 habitantes
De 2.000 a 10.000 habitantes
Menos de 2.000 habitantes

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extremadura
Levante
Cataluña
Aragón
Vasco-Navarra
Castellano-Leonesa
Asturias-Galicia
Centro (anillo de Madrid)

Ocupación:

Empleadores, propietarios y arrendat. agrarios. 11
Emplead, agrar. sin asal. y miemb. de coop.

de prod. agraria
Jornaleros del campo
Empl. de la industria y com. (grandes)
Direc. emp., direct., cuad. sup. y altos funcio-

narios
Profesiones liberales y asimilados
Empl. de indus. y comer, sin asal., trabaj. ¡ndep.

y miembros de coop. de prod. no agraria ...
Empl. indus. y comer, (medios y peq.)
Cuadros medios
Emp. y func. en general
Capt., maestros y contramaestres y trabajado-

res calificados en ind. y servicios 159

167

282
841
387
188
136
14
19

583
154
407
505
218

79
113
303
212
285
72
127
150
212
314

15
45
21
10
7
1
1

31
8
22
27
12

4
6
16
11
15
4
7
8
11
17

73
66
4

3
73

120
115
62
339

4
4
*

*
4

6
6
5
18
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52
1
1

60
545
127
1

24

381
644
388
118
o

3

*
3
29
7
*
1

20
34
21
6
*

Núm. %

Peones y trab. sin calificar en industria y ser-
vicios

Otros activos sin especificar
En paro (buscando trabajo)
Retirado, rentista o pensionista
Sus labores
Estudiante
Otros inactivos sin especificar
Sin respuesta

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes
De 5.000 a 9.999 pts. al mes
De 10.000 a 19.999 pts. al mes
De 20.000 a 49.999 pts. al mes
Más de 50.000 pts. al mes
Sin respuesta 328 18

LAS GRANDES POTENCIAS Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES

11.1. La política soviética.

El público español critica casi por unanimidad la invasión soviética a
Checoslovaquia —89 por 100— ( 1 ) . El 67 por 100 de la población ve
razones políticas y el 3 por 100 razones económicas en tal acción (2 ) . El
consenso acerca de la primacía de motivación política en tal acción apa-
rece al máximo nivel —100 por 100— entre directores de empresa, ejecu-
tivos, cuadros superiores y altos funcionarios. Por otra parte, un tercio
de grandes empresarios de la industria y el comercio, el 14 por 100 de
quienes dicen percibir más de 50.000 pesetas al mes y el 8 por 100 de uni-
versitarios o técnicos de grado superior creen ver más bien una base eco-
nómica en tal política.

La agresividad o el intervencionismo exterior de la Unión Soviética
son localizados en el área de Europa Orienta! —62 por 100— ( 3 ) . Las re-
ferencias a acciones semejantes anteriores respecto de España, Alemania,
Cuba, Israel, Países Bálticos, son muy contadas y en cualquier caso no
significativas.

(1 ) Cuadre número 1.
(2 ) Cuadro número 2.
(3 ) Cuadro número 3.
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La opinión está muy dividida respecto de las consecuencias de la inva-
sión soviética: un 37 por 100 opina que los países del bloque soviético se
sienten menos, un 26 por 100 que igual, y un 18 por 100 que más unidos
entre sí después de la acción rusa (4). El 100 por 100 de directores de
empresa, ejecutivos, cuadros superiores y altos funcionarios, y el 71 por
100 de los individuos que declaran ingresos mensuales superiores a las
50.000 pesetas, coinciden en la apreciación del carácter disfuncional de
tal acción para la unidad de los países socialistas. Un 29 por 100 considera
que tal intervención generará un endurecimiento en las relaciones entre
los países occidentales y del Este (5).

La creencia en la coexistencia pacífica está extendida entre un 39 por
100; un 27 por 100, en cambio, no la considera como alternativa posi-
ble (6). La fe en el mantenimiento de la paz parece ser función mayor-
mente de la educación, de la profesión y de los ingresos, aumentando en
proporción directa a los mismos y en proporción inversa a la edad. Creen
en la coexistencia pacífica: por edad, un 48 por 100 de las personas entre
dieciocho y veintinueve años; un 40 por 100 de los individuos entre treinta
y treinta y nueve años; un 35 por 100 de los españoles entre cuarenta y
cuarenta y nueve años; un 37 por 100 de quienes oscilan entre cincuenta
y cincuenta y nueve años; un 25 por 100 de aquellos que tienen entre se-
senta y sesenta y nueve, y un 23 por 100 de setenta o más años. En el mis-
mo sentido el 31 por 100 de personas con estudios primarios, el 52 por 100
de quienes tienen estudios secundarios, el 56 por 100 de los técnicos de
grado medio y el 69 por 100 de universitarios o técnicos de grado superior
creen en la coexistencia pacífica. Un 50 por 100 de grandes empleadores
de la industria y del comercio, un 64 por 100 de profesiones liberales y
asimilados y un 75 por 100 de quienes manifiestan ingresar más de 50.000
pesetas al mes ven de forma relativamente optimista la próxima evolución
de los conflictos entre las grandes potencias.

El miedo a la Unión Soviética es, en la opinión predominante —un 30
por 100—, lo que mantiene unidos a los países socialistas (7); y ello por
encima de lazos ideológicos —19 por 100—, lazos económicos —2 por
100—, lazos culturales —0 por 100—, miedo a Occidente —10 por 100—,
temor a China —0 por 100—. Este porcentaje aumenta en sentido direc-
tamente proporcional al ascenso en la pirámide educativa: 26 por 100 de
personas con estudios primarios, 37 por 100 de individuos con estudios
secundarios, 38 por 100 de técnicos de grado medio, 53 por 100 de uni-
versitarios o técnicos de grado superior. Asimismo, se registra una alta
asociación con los ingresos: hablan de miedo a Rusia el 20 por 100 de
quienes ingresan 5.000 pesetas al mes, el 29 por 100 del grupo entre 5.000
y 9.999, el 38 por 100 de los entre 10.000 v 19.999 y el 41 por 100 de
quienes manifiestan obtener entre 20.000 y 49.999 pesetas. Es interesante

(4) Cuadro número 6.
(5) Cuadro número 7.
(ó) Cuadro número 10.
(7) Cuadro número 25.
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observar que tal asociación desaparece entre quienes ganan más de 50.000
pesetas al mes, para ser sustituida por lazos ideológicos —50 por 100—,
lazos económicos —25 por 100— y miedo a Occidente —25 por 100—.

En este sentido, está muy arraigada una visión pesimista respecto de
las posibilidades de una progresiva liberalización en los países socialistas:
un 3ó por 100 estima que las posibilidades son escasas y un 14 por 100
que no hay ninguna posibilidad (8).

El pluralismo hacia el que evoluciona paulatinamente el orden comu-
nista aconsejó, sin embargo, tratar de percibir su penetración en las imá-
genes de la población. Para ello nos ha parecido oportuno hacer uso de la
técnica desarrollada por Osgood, Suci y Tannenbaum en 1957, conocida
por el nombre de diferencial semántico. El entrevistado debe juzgar un
objeto determinado tomando como referencia un continuo bipolar que
dispone de siete categorías. En este caso intentamos apreciar variaciones
entre las imágenes del comunismo soviético y del comunismo checoslovaco
utilizando las siguientes dimensiones:

— Bueno - Malo.
— Fuerte - Débil.
— Tolerante - Dictatorial.
— Humano - Inhumano.
— Moral - Inmoral.
— inofensivo - Peligroso.
— Flexible-Rígido.

Los cuadros del 11 al 17 revelan marcadas diferencias que convendrá
analizar en profundidad en otra ocasión. En general, la mayoría entiende,
con independencia de sexo, edad, etc., que el comunismo ruso es malo,
fuerte, dictatorial, inhumano, inmoral, peligroso y rígido. Las diferencias
no son significativas. Es interesante observar que la evidente y negativa
polarización de la imagen española cede en la caracterización de! comu-
nismo como inmoral: si un 22 por 100 es de tal opinión, un 17 por 100
muestra una postura intermedia. Este grupo aumenta a 20 y 38 por 100 en
Cataluña y !G región Vasco-Navarra y a 25 por 100 entre las personas que
declaran obtener más de 50.000 pesetas al mes (9).

El comunismo checo aparece en los porcentajes superiores como malo,
dictatorial, peligroso y rígido. Los porcentajes son más bajos en perfiles
cargados negativamente, ensanchándose considerablemente el grupo que
opta por posturas intermedias.

(8) Cuadro número 26.

(9) Cuadro núm. 15.
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Para lograr un perfil de la imagen española del pueblo ruso, sugerimos
una serie de adjetivaciones no excluyentes entre sí —positivas y negati-
vas—:

Amante de la paz. Materialista.
Gran trabajador. Reprimido.
Progresista. Bravucón.
Infantil. Presuntuoso.
Práctico. Cruel.
Generoso. Retrógrado.
Inteligente. Romántico.

Una batería de esta índole era incluida por primera vez en nuestros
diseños. Realmente carecíamos de una hipótesis previa sobre lo que pudiera
salir. Es interesante, sin embargo, observar en los resultados la gradua-
ción que impone el número de menciones; sobre todo es iluminadora la
comparación con los correspondientes al pueblo americano, que veremos
más abajo.

Núm. de
Adjetivación menciones

Materialista 833

Gran trabajador 706

Inteligente 653
Cruel 556

Progresista 445

Práctico 399

Bravucón 258

Reprimido 224

Presuntuoso 183

Romántico 135

Amante de la paz 108

Retrógrado 84

Generoso 58

Infantil 34
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A título indicativo, exponemos las variaciones entre personas con título
universitario y técnicos de grado superior y profesionales liberales:

Título universitario
Técnicos de grado superior

Adjetivación N.°

Materialista 80
Inteligente 64
Gran trabajador 59
Práctico 41
Cruel 39
Reprimido 38
Progresista 34
Romántico 26
Bravucón 14
Amante de la paz 13
Presuntuoso 10
Generoso 9
Infantil 5
Retrógrado 5

Profesionales liberales y
asimilados

Adjetivación N.°

Materialista 44
Gran trabajador 39
Inteligente 34
Práctico 25
Cruel 21
Reprimido 19
Progresista 16
Romántico 15
Amante de la paz 7
Generoso 7
Bravucón 7
Presuntuoso 7
Infantil 3
Retrógrado 3

Estos datos, son asimismo, particularmente sugestivos, por el contraste
que ofrecen como imagen del pueblo ruso, con la visión de las versiones
soviética y checa del comunismo.

11.2. La política exterior de Estados Unidos.

Para medir las actitudes acerca de la política exterior norteamericana,
pareció útil en tal coyuntura tomar la invasión soviética de Checoslovaquia
como marco de referencia. En tal sentido se preguntó:

¿Cree usted que Estados Unidos ha realizado alguna acción
similar a la invasión rusa de Checoslovaquia en los últimos
diez años? (10).

La opinión pública española parece tener una imagen de la política
exterior norteamericana ligeramente mejor que de la soviética: un 42 por
100 no tiene memoria de que los EE. UU. hayan actuado de forma seme-
jante; un 36 por 100 estima que hay casos paralelos. De entre estos últi-
mos, un 47 por 100 señala el Vietnam, un 29 por 100 cita los casos de
Cuba y Santo Domingo y un 8 por 100 la intervención en Latinoamérica.

(10) Cuadros números 4 y 5.
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En general, se aprueba la no intervención de potencias occidentales en
el conflicto checo-soviético —60 por 100— (11) . El acuerdo por estratos
económicos aumenta en sentido proporcional a los ingresos: un 50 por
100 de quienes perciben menos de 5.000 pesetas al mes, 57 por 100 del
grupo de entre 5.000 y 9.999 pesetas, 71 por 100 de los que ganan de
10.000 a 19.999 pesetas, 69 por 100 de los que declaran de 20.000 a 49.999
pesetas y 86 por 100 del escalón de 50.000 pesetas y más al mes.

La generalizada actitud pacifista se refleja una vez más en la desapro-
bación de la presencia norteamericana en Vietnam (12) : un 51 por 100
desaprueba y sólo un 26 por 100 es partidario de la intervención de Esta-
dos Unidos. Esta desaprobación crece, asimismo, a medida que se asciende
en la escala económica —37 por 100 de menos de 5.000 pesetas de in-
gresos al mes, 52 por 100 de 5.000 a 9.999 pesetas, 65 por 100 de 10.000
a 19.999 pesetas, 62 por 100 de 20.000 a 49.999 pesetas, 63 por 100 de
más de 50.000 pesetas—. Tal postura encuentra consistente confirmación
en las respuestas al item de si cree que en Vietnam se lucha por algún
ideal (13). Un 36 por 100 responde negativamente. Entre quienes respon-
den afirmativamente se interpreta en un 43 por 100 como lucha por la
independencia, la libertad y ¡a paz, y en un 30 por 100 de guerra contra
el comunismo.

La opinión pública española parece estar lo suficientemente sensibili-
zada con el problema vietnamita, como para afirmar en un 44 por 100
que nadie ganará la guerra. Un 71 por 100 es partidario de que los ame-
ricanos firmen un tratado de paz (14) .

Un 45 por 100 desearía que los americanos retiraran sus fuerzas y de-
jaran que los vietnamitas se las entendieran por sí mismos (15) . La direc-
ción de la generalizada actitud conoce una inversión en el caso de personas
universitarias o titulados técnicos de grado superior: para un 48 por 100,
los EE.UU. deberían continuar apoyando a Vietnam del Sur y para un 45
por 100 U.S.A. debería retirar sus fuerzas y dejar a los vietnamitas a su
suerte; tal inversión se repite entre profesionales liberales y asimilados
—52 y 38 por 100, respectivamente—.

En opinión de un 49 por 100, la política americana de intervención en
el Vietnam ha puesto en peligro la paz y podría haber dado lugar a una
conflagración mundial (16) .

Un 71 por 100 de la muestra es decidido partidario de la no implica-
ción española en tal conflicto; sólo un 10 por 100 suscribiría el apoyo
material (17) .

(11) Cuadro número 8.
(12) Cuadro número 27.
(13) Cuadro número 28.
(14) Cuadro número 30.
(15) Cuadro número 31 .
(16) Cuadro número 32.
(17) Cuadro número 33.
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Un 36 por 100 pretende creer en el éxito de las negociaciones de París,
frente a un 27 por 100 que se manifiesta pesimista al respecto (18) . La
representación de los optimistas por grupos sociales crece a medida que
ascendemos en la escala económica: 31 , 36, 44, 42 y 50 por 100 de las
respectivas categorías.

La acumulación de evidencia a través de los distintos indicadores, del
deseo de sosiego del ciudadano medio, aparece en sentido indicativo en
forma de acusación generalizada contra tocios, en caso de fracaso de las
negociaciones de París; en tal versión, la culpabilidad no sería imputable
particularmente a la U.R.S.S., China, Vietnam del Norte, Vietcong, Viet-
nam del Sur o U.S.A., sino a todos conjuntamente —un 42 por 100— (19) .

11.3. El problema racial en Norteamérica.

La imagen española de los EE. UU. no se agota en la visión de las rela-
ciones internacionales: tiene, asimismo, un componente de política interior.
En este sentido nos ha parecido conveniente incluir una batería de pregun-
tas acerca del problema Negro.

Un 34 por 100 de la muestra estima que las relaciones raciales se han
desenvuelto en 1968 en los mismos términos que en años anteriores, y un
31 por 100 cree haber podido constatar un empeoramiento (20). Del 54
por 100 que responde, un 21 por 10 achaca a la desigualdad de «status»
la virulencia del problema racial (21) .

Un 68 por 100 de las personas entrevistadas se pronuncia por la inte-
gración total. Este porcentaje se eleva con el nivel de estudios, la profesión
y los ingresos económicos (22). Un 66 por 100 es partidario de la integra-
ción dentro de la sociedad americana, mientras que un 12 por 100 cree
conveniente la creación de un Estado Negro dentro de los EE.UU. (23).
Un 33 por 100 piensa que la naturaleza de la cuestión racial es distinta
en Inglaterra, y un 36 por 100 piensa que la causa fundamental se debe
al número de personas implicadas en el problema (24) .

Del mismo modo que respecto del pueblo ruso, tratamos de obtener,
utilizando una doble batería de adjetivaciones, el perfil del pueblo ame-
ricano. Los resultados fueron los siguientes:

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro

número
número
número
número
número
número

34.

35.

39.

38.

40.

4 1 .

(2-4) Cuadros números 42 y 43.
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Adjetivación Núm. de
menciones

Materialista 694
Progresista 606
Gran trabajador 581
Práctico 557
Presuntuoso 506
Infantil 455
Inteligente 426
Bravucón 345
Amante de la paz 298
Generoso 230
Romántico 117
Cruel 58
Retrógrado 34
Reprimido 26

Las variaciones entre personas con título universitario y técnicos de:
grado superior y profesiones liberales, son como sigue:

Título universitario
Técnicos de grado superior

Adjetivación N.°

Práctico 72
Materialista 69
Infantil 66
Presuntuoso 55
Gran trabajador 49
Progresista 48
Bravucón 29
Generoso 27
Inteligente 20
Amante de la paz 15
Romántico 13
Reprimido 3
Cruel 2
Retrógrado 1
(25)

Profesionales liberales y
asimilados

Adjetivación N.°

Práctico 41
Materialista 40
Progresista 30
Presuntuoso 30
Infantil 29
Gran trabajador 23
Bravucón 15
Generoso 14
Inteligente 13
Amante de la paz 6
Romántico 8
Reprimido 1
Cruel 1
Retrógrado 1

(25) Cuadro número ¿C.
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I I I

LA JUVENTUD

II 1.1. Problema intergeneracional.

Un 47 por 100 estima que el distanciamiento entre los jóvenes de hoy
y sus padres es mayor que el que se producía en el pasado. Un 30 por 100
cree que la situación actual no es distinta a la de otros tiempos (26).

Las variaciones por sexo y edad no son muy sensibles: un 49 por 100
de varones y un 45 por 100 de mujeres hablan de un mayor distanciamiento.
El rango por grupos de edad entre quienes ni piensan oscilan entre 43 y 53
por 100.

El nivel de estudios, sin embargo, sí parece cualificar y marcar diferen-
cias: el 63 por 100 de las personas con título universitario o de grado
superior acusa un aumento de las diferencias intergeneracionales.

Tres grupos ocupacionales muestran una particular sensibilización al
respecto: empleadores, propietarios y arrendatarios agrarios —73 por
100—, directores de empresa, directivos, cuadros superiores y altos funcio-
narios —67 por 100—, y profesionales liberales y similares —62 por 100.

El problema parece menos agudizado entre personas no calificados
—35 por 100— y jornaleros del campo. Son, pues, las clases medias esta-
blecidas del campo o la ciudad ías que parecen estar más sometidas a la
presión de las diferencias intergeneracionales, que causan altas tasas de
cambio social. Esta hipótesis aparece parcialmente confirmada en las va-
riaciones que refleja el cruce por ingresos: Un 60 por 100 de los situados
en el escalón entre 20.000 y 49.999 y sólo un 38 por 100 de quienes ob-
tienen más de 50.000 pesetas al mes estiman ya que el distanciamiento entre
los jóvenes y su familia es mayor que el que se producía en el pasado.

Las variaciones respecto del tratamiento de problema en familia con
mayor, igual o menor intimidad y franqueza no son muy grandes (28):
un 37 por 100 cree que hay más, un 27 por 100 que hay la misma y
un 25 por 100 que hay menos intimidad y franqueza que en otros tiem-
pos. El grupo de edad entre 18 y 29 años refleja unas diferencias más
acusadas: Al por 100, 25 por 100 y 19 por 100. El nivel de estudios incide
asimismo en forma considerable. Entre personas con título universitario
o técnico de grado superior los porcentajes son de 57 por 100, 19 por
100 y 21 por 100.

(26) Cuadro número 44.
(27) Cuadro núm. 44.
(28) Cuadro núm. 45.
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Al igual que en el ítem interior la familia de alta clase media origina
una significativa variación: directores de empresa, directivos, cuadros su-
periores y altos funcionarios están representados en un 67 por 100 entre
quienes perciben mayor franqueza en el tratamiento de problemas a ni-
vel familiar. En el mismo sentido se manifiesta un 63 por 100 de quienes
declaran ingresar más de 50.000 pesetas al mes.

Utilizando otro indicador (29) se observa una crítica actitud respecto
de la comprensión prestada a la juventud actual por la generación mayor:
un 45 por 100 de quienes tienen entre 18 y 29 años consideran que la
capacidad existente en los estratos superiores de edad es reducida. Las
personas que tienen título universitario o técnico de grado superior se
manifiestan en sentido semejante en un 46 por 100 y los profesionales libe-
rales y asimilados en un 44 por 100.

Un par de ¡tems (30) sirven a confirmar la evidencia de que cuando
los jóvenes de hoy tienen algún problema personal lo confían más sin-
ceramente a los compañeros y amigos de su misma edad y que la comu-
nicación interpersonal máxima, la coincidencia en cuanto a Weltans-
chauung tienen lugar entre miembros de la misma generación.

111.2. Responsabilidad juvenil.

En líneas generales se emite un juicio positivo respecto de la respon-
sabilización profesional de los jóvenes (31). Un 44 por 100 estima que
los jóvenes son bastante responsables en el desempeño de sus funciones
profesionales. Un 12 por 100 llega a decir que considera a los jóvenes
como muy responsables. Es lógico que estos porcentajes aumenten entre
jóvenes de 18 a 29 años, a 54 por 100 en el primer caso y a 19 por 100
en el segundo. En general los porcentajes aumentan en sentido crítico y
disminuyen en la dimensión de elogio en relación con la edad.

Las opiniones de los grandes empresarios se sitúan en la mitad positiva
del continuo... 25 por 100 estima a la juventud como muy responsable
y 75 por 100 como bastante responsable en sus actividades profesionales.
Las personas que obtienen más de 50.000 pesetas al mes se caracterizan por
su actitud favorable —el 13 por 100 dice que la juventud actúa muy res-
ponsablemente y el 75 por 100 cree que lo hace con bastante sentido de la
responsabilidad en sus actividades profesionales.

La opinión respecto de la responsabilidad cívica de los jóvenes está
muy dividida (32). Por una parte, un 37 por 100 los cree bastante res-
ponsables y un 36 por 100 poco responsables; por otra, si bien un 5 por
100 los juzga muy responsables, un 8 por 100 afirma que carecen de
responsabilidad.

(29) Cuadro núm. 46.
(30) Cuadros núms. 47, 48 y 49.
(31) Cuadro núm. 50.
(32) Cuadro núm. 5 1 .
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Este equilibrio se mantiene a través de las distintas variables y cate-
gorías. El problema intergeneraciones que acusábamos más arriba entre
directores de empresa, directivos, cuadros superiores y altos funciona-
rios reaparecen, sin embargo, en este ítem, conforme al que el 100 por 100
considera a los jóvenes poco responsables.

111.3. Definición de generaciones.

Con el fin de obtener un perfil de las generaciones mayores y juveniles
pedimos a los entrevistados que caracterizasen a las mismas, optando entre
las siguientes categorías:

— Generosidad y sentido de la justicia.
— Sentido religioso sincero.
— Competencia profesional.
— Espíritu flexible y comprensivo.
— Falta de competencia profesional.
•— Sentido religioso insincero.
— Egoísmo y poco sentido de la justicia.
— Ambición excesiva de poder y riqueza.

Los resultados totales para la generación mayor arrojan un perfil muy
favorable (33):

Características

Núm. de
menciones

Generosidad y sentido de la justicia 623
Sentido religioso insincero 556
Competencia profesional 477
Egoísmo y poco sentido de la justicia 321
Ambición excesiva de poder y riqueza 306
Sentido religioso insincero 278
Espíritu abierto, flexible y comprensivo 277
Falta de competencia profesional 149

La edad, los estudios y la profesión determinan variaciones signifi-
cativas. A título indicativo exponemos aquí las diferencias que aparecen
entre jóvenes de dieciocho a veintiún años, personas de sesenta y más
años, individuos con títulos universitario o técnico de grado superior y
profesionales liberales respecto de la generación mayor.

£33) Cuadro núm. 52.
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Jóvenes de 18 a 29 años

Caracterización de la generación mayor

Núm.de
menciones

Egoísmo y poco sentido de la justicia .
Generosidad y sentido de la justicia ...
Sentido religioso sincero
Sentido religioso insincero
Ambición excesiva de poder y riqueza .
Competencia profesional
Falta de competencia profesional
Espíritu abierto, flexible y comprensivo

136
133
127
123
113
102
68
44

Individuos de 60 y más años

Caracterización de la generación mayor

Generosidad y sentido de la justicia ...
Sentido religioso y sincero
Competencia profesional
Espíritu abierto, flexible y comprensivo
Sentido religioso insincero
Ambición excesiva de poder y riqueza .
Egoísmo y poco sentido de la justicia .
Falta de competencia profesional

Núm. de
menciones

96
89
63
27
14
13
11
5

Nivel de estudios universitarios o técnico de grado superior

Caracterización de la generación mayor

Sentido religioso insincero
Egoísmo y poco sentido de la justicia ,
Ambición excesiva de poder y riqueza
Competencia profesional
Generosidad y sentido de justicia
Falta de competencia profesional
Sentido religioso sincero ,
Espíritu abierto, flexible y comprensivo

Núm. de
menciones

41
36
36
32
28
26
21
16
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Profesionales liberales y asimilados
Caracterización de la generación mayor

Núm. de
menciones

Egoísmo y poco sentido de la justicia 22
Ambición excesiva de poder 21
Sentido religioso insincero 19
Generosidad y sentido de la justicia 18
Competencia profesional 17
Sentido religioso sincero 11
Espíritu abierto, flexible y comprensivo 11
Falta de competencia profesional 11

Los jóvenes rehusan a la generación mayor con ligeras diferencias de
egoísmo, poco sentido de la justicia y sentido religioso insincero. La ima-
gen es revestida en los casos de personas mayores de sesenta años: parece
como si la propia generación sólo estuviese dotada de virtudes. La actitud
crítica aparece claramente entre personas con título universitario o téc-
nico de grado superior y profesionales liberales.

Los marginales totales ofrecen la siguiente imagen de la generación
juvenil (34):

Características

Núm. de
menciones

Espíritu abierto, flexible y comprensivo 652
Generosidad y sentido de la justicia 505
Competencia profesional 389
Ambición excesiva de poder y riqueza 377
Egoísmo y poco sentido de la justicia 283
Sentido religioso sincero 262
Falta de competencia profesional 233
Sentido religioso insincero 184

Jóvenes de 18 a 29 años
Caracterización de la juventud española actual

Núm. de
menciones

Espíritu abierto, flexible y comprensivo 652
Generosidad y sentido de la justicia 505
Competencia profesional 389
Ambición excesiva de poder y riqueza 377
Egoísmo y poco sentido de la justicia 283
Sentido religioso sincero 262
Falta de competencia profesional 233
Sentido religioso insincero 184

(34) Cuadro núm. 53.
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Individuos de 60 y más años

Caracterización de la juventud española actual

Egoísmo y poco sentido de la justicia
Ambición excesiva de poder y riqueza
Falta de competencia profesional
Espíritu abierto, flexible y comprensivo
Sentido religioso insincero
Generosidad y sentido de la justicia ...
Competencia profesional
Sentido religioso sincero

Núm. de
menciones

55
55
40
37
33
30
28
23

Nivel de estudios universitarios o técnicos de grado superior

Caracterización de la juventud española actual

Generosidad y sentido de ía justicia ...
Espíritu abierto, flexible y comprensivo
Ambición excesiva de poder y riqueza
Sentido religioso sincero
Competencia profesional
Falta de competencia profesional
Egoísmo y poco sentido de la justicia
Sentido religioso insincero

Núm. de
menciones

62
62
26
25
25
16
14
9

Profesionales liberales y asimilados

Caracterización de la juventud española actual

Generosidad y sentido de la justicia
Espíritu abierto, flexible y comprensivo
Sentido religioso, sincero
Ambición excesiva de poder y riqueza ...
Competencia profesional
Falta de competencia profesional
Egoísmo y poco sentido de la justicia ...
Sentido religioso insincero

Núm. de
menciones

35
29
20
15
11
8
7
4
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Aparte de las variaciones que era de esperar en función de las dife-
rencias intergeneracionales, es interesante observar cómo la ambición ex-
cesiva de poder y riqueza se ubica en segundo, tercero o cuarto lugar con
independencia de la variable de control.

IV.4. Actitud ante el movimiento juvenil mundial.

La explosión de militantismo juvenil a que hemos asistido en 1968
ha fragmentado considerablemente a la opinión: 6 por 100 califica a
este movimiento como de muy positivo, 26 por 100 de positivo, 15
por 100 cree que no conducirá a ninguna parte, 14 por 100 ve en él algo
negativo, 4 por 100 juzga como absolutamente negativo (35).

La pirámide de edad determina lógicamente una cierta polarización
de ambos sentidos, según el grupo de que se trate, pero no hasta el extre-
mo de anular la división y generar un consenso. Las personas con título
universitario o técnico de grado superior conocen un desplazamiento en
sentido positivo en la dimensión positivo-negativo: 53 por 100 califican
como positivo y el 11 por 100 de muy positivo al movimiento juvenil. Esta
actitud se repite en los profesionales y asimilados: 51 por 100 y 12 por
100, respectivamente. En el mismo sentido se expresa un 88 por 100 de
las personas que han obtenido más de 50.000 pesetas a! mes.

Un 36 por 100 cree que los sucesos estudiantiles han sido planificados
por algún grupo político. Un 27 por 100 lo reduce a una mera algarada
estudiantil. La mayoría se mantiene a través de las distintas variables y
categorías, del lado de quienes piensan en la existencia de una organiza-
ción o montaje político de base (36).

Entre estos últimos hay un consenso general acerca de la agitación
del comunismo entre bastidores... 60 por 100. Un número reducido de
menciones alude asimismo a la Unión Soviética, China, Democracia cris-
tiana, FUDE, rojos españoles exiliados, anarquistas y ETA (37).

Es interesante observar el predominio de una actitud de negación cuan-
do se inquiere acerca de la mejor política a seguir con los estudiantes
(38). Un 47 por 100 cree que se debe aceptar como legítimas algunas
de las demandas; sólo un 23 por 100, es decir, la mitad, es partidario
de la mano dura como política.

La política de negación y concesiones es profunda en un 57 por 100
del grupo de jóvenes entre dieciocho y veintinueve años, y pierde repre-
sentación a medida que se avanza en la escala de edad. La política de mano
dura tiene más defensores cuanto mayor es la edad.

La política de negación es apoyada por un 76 por 100 de personas con
título universitario o técnico de grado superior, 100 por 100 de direc-
tores de empresa, directivos, cuadros superiores y altos funcionarios, un
78 po 100 de profesionales liberales y asimilados y un 78 por 100 de
aquéllos que ingresan más de 50.000 pesetas al mes.

(35) Cuadra núm. 54.
(36) Cuadro núm. 55.
(37) Cuadro núm. 56.
(38) Cuadro núm. 58.
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IV

T E L E V I S I Ó N

IV.1. Exposición.

Un 68 por 100 afirma tener aparato de televisión y un 31 por 100 res-
ponde negativamente. Los porcentajes de personas expuestas a la pantalla
disminuyen con la edad y aumentan con el número de habitantes por
municipio de residencia y con los ingresos (39). Un 47 por 100 declara
ver la televisión con frecuencia y un 34 por 100 alguna vez. Las varia-
ciones al respecto no reflejan pautas en función de las tradicionales varia-
bles de control; es interesante, sin embargo, observar que el aparato de
televisión aún no es objeto de ordinario consumo —sólo 39 por 100 de
personas con ingresos de menos de 5.000 pesetas al mes dicen poseerlo—
y que ello influye notoriamente en la frecuencia de exposición —un 67
por 100 de directores-,de empresa, directivos, cuadros superiores y altos
funcionarios, un 75 por 100 de quienes ingresan más de 50.000 pesetas al
mes afirman ver frecuentemente la televisión (40).

La segunda cadena tiene un auditorio reducido —sólo un 16 por 100
de nuestra muestra— (41).

El interés que despierta la televisión incide en el rango y dimensiones
de la exposición: un 36 por 100 algunas veces, un 22 por 100 nunca, un
18 por 100 siempre y un 18 por 100 con frecuencia dejan de sr a algún
otro lugar por ver un programa que les agrada (42).

IV.2. Programas.

Los programas de televisión se dejan ordenar según el grado de acep-
tación o el grado de falta de receptividad del siguiente modo (43):

De más a menos aceptación %

Dramáticos 24
Informativos 14
Deportivos 13
Cinematográficos 12
Musicales 10
Concursos 7
Infantiles y juveniles 4

(39) Cuadro núm. 60.
(40) Cuadro núm. 61.
(41) Cuadro núm. 62.
(42) Cuadro núm. 63.
(43) Cuadros núms. 64 al 69.

183



ENCUESTAS DEL INSTITUTO

Educativos 2
De divulgación 2
Femeninos 1
Religión (seis casos) —

De menos a más falta de receptividad

Religión —
Femeninos 1
Educativos 1
De divulgación 2
Infantiles y juveniles 3
Concursos 4
Musicales ó
Dramáticos ó
Informativos 7
Deportivos 12
Cinematográficos 17

Uno y otro indicador nos permiten constatar una mayor incidencia
de los programas dramáticos, informativos, deportivos y cinematográficos
y una reducida atención a los religiosos, femeninos, educativos y de di-
vulgación. La mayor incidencia de los primeros no determina un acuerdo
generalizado en el público acerca de sus caracteres o dimensiones, sino
que más bien lo divide en la alineación de sus preferencias: 24 por 100
muestra agrado y 6 por 100 desagrado por los programas dramáticos;
12 por 100 gusta de los programas cinematográficos y 17 por 100 declara
disgusto por los mismos, etc.

Según otros indicadores, una mayoría absoluta —54 por 100— pro-
pugna un aumento de los programas culturales: mayorías relativas —48
por 100 y 42 por 100— se muestran partidarios de los restantes progra-
mas informativos y deportivos (44).

La mayoría absoluta en favor de una extensión de los programas cul-
turales disminuye con la edad, aumenta con el nivel de educación y
asciende a 100 por 100 entre directores de empresa, directivos, cuadros
superiores y altos funcionarios, a 72 por 100 entre profesionales liberales
y asimilados, a 88 por 100 entre quienes obtienen más de 5.000 pesetas
al mes.

Un 76 por 100 considera que siempre que se televise un espectáculo
público de larga duración —fútbol, toros, tenis, baloncesto, etc.—, se
debería transmitir a la vez otro programa distinto por el segundo ca-
nal (45).

(44) Cuadros núms. 70, 71 y 72.
{45) Cuadro núm. 73.
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El público muestra una relativa satisfacción con Televisión Española:
45 por 100 consideran que la información es suficiente y 31 por 100 que
la información es normal. Sólo un reducido 16 por 100 critica como insu-
ficiente la información que reciben a través de la pantalla (46). El grado
de satisfacción con la dimensión informativa de la televisión disminuye
con el nivel de estudios y con el nivel de renta. Entre profesionales libe-
rales y asimilados es un 35 por 100 el que cree que es insuficiente —una
repetición del porcentaje está reflejado entre titulados universitarios y de
grado técnico superior—; entre personas que obtienen más de 50.000
pesetas al mes el porcentaje aumenta a 63.

Un 44 por 100 estima como buenos y un 63 por 100 como regulares
los programas de televisión (47). El 100 por 100 de directores de em-
presa, directivos, cuadros superiores, altos funcionarios, y el 44 por 100
de profesionales liberales y asimilados los cree sólo regulares; un 38 por
100, de quienes ingresan más de 50.000 pesetas al mes, los juzga malos.

IV.3. Televisión escolar.

Un 61 por 100 de nuestra población desconoce la televisión escolar.
Sólo un tercio de la muestra responde afirmativamente. Esta proporción
disminuye con la edad y aumenta con el nivel de estudios. Un 50 por 100
de profesionales liberales y asimilados parece conocerla, pero sólo un 29
por 100 de quienes ingresan menos de 5.000 pesetas al mes, un 21 por
100 de jornaleros del campo y un 9 por 100 de empresarios, propietarios
y arrendatarios agrícolas (48).

IV.4. Publicidad.

Prácticamente dos tercios de la población consideran excesiva la pu-
blicidad. Este porcentaje asciende a 74 por 100 entre titulados universi-
tarios o técnicos de grado superior, 100 por 100 entre directores de em-
presa, directivos, cuadros superiores y altos funcionarios, 71 por 100 entre
profesionales liberales y asimilados y 75 por 100 entre personas del es-
trato superior de ingresos (49).

Un 65 por 100 estima, sin embargo, que la televisión es el mejor medio
publicitario, con notable ventaja respecto de prensa •—8 por 100—, radio
—6 por 100—, cine —2 por 100— y carteles murales —2 por 100— (50).

(46)
(47)
(48)
(49)
(50)

Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro

núm. 74.
núm. 75.
núm. 76.
núm. 77.
núm. 78.
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V

TURISMO Y TRANSPORTE

V. l . Turismo.

Un 39 por 100 afirma haber estado de vacaciones el verano pasado.
La proporción disminuye con la edad y aumenta con el nivel de estudios y
el de renta (51).

La mayoría de los veraneantes ha elegido la playa como alternativa
—406 casos—. La montaña y el campo ocupan el segundo lugar en orden
de preferencia —182 casos—. Una parte muy reducida marchó a una
ciudad interior —91 casos— o a un pueblo —80 casos— (52).

V.2. Transporte.

De los veraneantes, 357 viajaron en coche particular, 194 en tren, 128
en autocar y 38 en avión (53).

Los motivos aducidos para la opción de medio de transporte resultan
ordenados del siguiente modo (54):

Motivaciones

Núm. de
menciones

Comodidad 272
Economía 151
Vehículo propio 103
Carencia de otro medio de comunicación 99
Práctico 48
Rapidez 42
Autonomía, libertad de movimiento 26
Carencia de vehículo propio 22
Placer, hábito 20
Viaje organizado 9
Seguridad 7

El español veraneante parece preocupado fundamentalmente en la elec-
ción de un medio de transporte por la comodidad y la economía; la men-
ción de vehículos propios es acumulable probablemente a los mismos. La
seguridad nó parece en el actual estadio recabar excesivamente su aten-
ción.

(51) Cuadro núm. 79.
(52) Cuadro núm. 80.
(53) Cuadro núm. 81.
(54) Cuadros núms. 82 y 83.
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OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

CUADRO 1

¿CUAL ES SU OPINIÓN PERSONAL ANTE LA INVASIÓN RUSA DE CHECOSLOVAQUIA?
¿APRUEBA O DESAPRUEBA VD. TAL INTERVENCIÓN?

Total
Aprueba

%

Desaprueba

%

N. S. y S. R

TOTAL 1.335

Sexo:

Hombres 831
Mujeres 504

Edad:

18 a 29 años 421
30 a 39 años 296
40 a 49 años 218
50 a 59 años 267
60 a 69 años 96
70 o más 24
Sin respuesta 13

89

88
90

89
91
89

88
62

7
8
8
8

10
4

31

Nivel de estudios:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

superior
Otros
Sin respuesta

542
356
181

133
12
11

3
3
6

2
—
9

87
91
87

95
92
82

10
6
7

3
8
9

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes ...
De 50.000 a 100.000
De 10.000 a 50.000
De 2.000 a 10.000
Menos de 2.000

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-Navarra
Castellano-Leonesa
Asturiano-Galaica
Centro (anillo de Madrid) . . .

463
114
288
338
¡32

4
5
2
3
I

85
89
90
91
92

11
5
8
7
7

66
86

198
147
204
51
114
88
170
211

3
3

3
2
ó
—
3
5
2
2

88
95

89
91
86
80
86
84
92
90

9
1

8
7
7
20
11
11
6
8
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ENCUESTAS DEL INSTITUTO

C U A D R O 1

(Continuación)

Total
Aprueba

%

Desaprueba

%

N. S. y S. R

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr, sin asal. y miemb.
coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y comer-
cio (grandes)

Direc. empr., directiv,, cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asimi-
lados

Empleadores índus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
baj. inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cuaüf.
indus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
indus. y serv :

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) . . .

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

100

56
32

3

3

71

99

86

91

294

117

26

—
3

—

—

1

7

5
1

3

3

96
78

100

100

96

86

87

92

91

79

92

4
19

—

—

3

7

8

7

5

17

8

40
265

123

1
20

8
2

7
—

85
88

87

100

90

8
11
7
—
10

Ingresas:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. a! mes.

De 10.000 a 19.999 pts. a! mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes . . .

Sin respuesta

171
4ó6

343

108

7

240 : :

2
3

5

3
—

1

84
90

89

91

100

88

15
6

ó

ó

—

11
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OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

C U A D R O 2

¿CUALES HAN SIDO, EN SU OPINIÓN, LOS OBJETIVOS DE RUSIA AL INVADIR
CHECOSLOVAQUIA?

Total
Razones

económica

TOTAL 1.335

Sexo:

Hombres 831
Mujeres 504

Edad:

18 a 29 años 421
30 a 39 años 296
40 a 49 años 218
50 a 59 años 267
60 a 69 años 96
70 o más 24
Sin respuesta 13

Razones
políticas

67

73
57

65
67
63
71
72
71
69

S. R.

30

24
40

30
31
33
28
26
29
31

Nivel de estudios:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

superior
Otros
Sin respuesta

542
356
181

133
12
11

1
2
7

8
8
.

59
74
73

83
67
64

40
24
20

10
25
3ó

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes ...
De 50.000 a 100.000
De 10.000 a 50.000
De 2.000 a 10.000
Menos de 2.000

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-Navarra
Castellano-Leonesa
Asturiano-Galaica
Centro (anillo de Madrid) . . .

463
114
288
338
132

4
2
2
3
1

67
66
69
67
64

29
32
29
29
36

66
86

198
147
204
51
114
88
170
211

3
—

2
7
2
—
3
5
2
2

45
72

70
59
73
37
74
73
75
64

52
28

28
34
25
63
24
23
23
34
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CUADRO 2

(Continuación)

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y comer-
cio (graneles)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asimi-
lados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
ba], inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

• Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cualif.
indus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar . . .

En paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

Total

Razones
económicas

Razones
políticas

75

S. R.

25

56

32

3

3

71

99

86

91

294

117

26

2

—

33

—

7

—

1

7

3

3

66
44

33

100

82

73

72

82

72

57

46

32
56

33

—

11

17

27
11

25

40

54

40
265

123

1

20 .

—
1

7
—

83
52

73

100

65

18
46

20
—

35

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes . . .

Sin respuesta

171
466

343

108

7

240

1
1

5

3

14

4

55
68

75

77

71

58

44
31

20

20

14

38
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ENCUESTAS DEL INSTITUTO

CUADRO 4

¿CREE VD. QUE LOS ESTADOS UNIDOS HAN COMETIDO ALGUNA ACCIÓN SIMILAR A LA
INVASIÓN RUSA DE CHECOSLOVAQUIA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS?

TOTAL

Sexo:

Hombres
Mujeres

Edad:

18 a 29 años
30 a 39 años ...
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a ó9 años
70 o más
Sin respuesta

Nivel de estudios:

Estudios primarios ...
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

superior
Otros
Sin respuesta .,

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes ...
De 50.000 a 100.000
De 10.000 a 50.000
De 2.000 a 10.000
Menos de 2.000

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-
• madura

Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-Navarra
Castellano-Leonesa
Asturiano-Galaica.....
Centro (anillo'.de Madrid) . . .

1.335 36 42 22

831
504

421
29ó
218
267
96
24
13

542
356
181

133
12

n

463
114
288
338
132

66
86

198
147
204
51
114
88
170
211

39
30

40
37
28
33
31
38
46

27
41
51

49
42
36

40
26
37
36
23

42
34

25
31
33
4
39
44
52
39

44
40

38
' 42
49
45
42
46
23 .

43
44
35

44
42
36

42
48
39
41
52

38
52

44
49
48
51
39
43
24
43

17
30

21
22
22
22
27
17
31

30
16
14

7
17
27

18
25
24
23
24

20
14

31
20
19
45
22
13
24
18

]94



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

C U A D R O 4

(Continuación)

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y comer-
cio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asimi-
lados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
baj. inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cualif.
indus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

25 75

56
32

3

3

71

99

86

91

294

117

26

32
19

67

33

48

36

31

49

38

31

23

48
41

33

—

46

46

45
38

43

41

27

20
41

—

67

6

17

23

12

19

28

50

40
265

123
1

20

35
22

54
—

45

53
45

32

100

30

13
33

14

25

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes . . .

Sin respuesta

171
466

343

108

7

240

23
33

47

39

86

30

47
43

37

52

14

43

29
24

17
9
—
27
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OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

C U A D R O 6

¿CREE Vt>. QUE LOS PAÍSES DEL BLOQUE SOVIÉTICO SE SIENTEN MAS O MENOS UNIDOS
ENTRE SI DESPUÉS DE LA INVASIÓN RUSA DE CHECOSLOVAQUIA?

TOTAL

Sexo:

Hombres
Mujeres

Edad:

18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a 69 años
70 o más
Sin respuesta

Nivel de estudios:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

superior
Otros
Sin respuesta

Total

1.335

Más

%

18

Menos

37

Igual

26

S. R.

18

831
504

19
18

41
30

26
28

15
24

421
296
218
267
96
24
13

542
35ó
181

133
12
11

19
20
18
17
15
21

15
19
25

25
17
27

37
37
39
37
27
50
46

33
AA
35

46
42
36

27
25
23
26
39
17
23

26
28
34

20
17
18

17
18
19
20
20
13
31

2ó
10
6

9
25
18

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes ...
De 50.000 a 100.000
De 10.000 a 50.000
De 2.000 a 10.000
Menos de 2.000

Región:

Insular , ...
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-Navarra
Castellano-Leonesa
Asturiano-Galaica
Centro (anillo de Madrid) . . .

463
114
288
338
132

21
18
20
14
14

36
35
34
43
33

26
28
28
25
26

17
18
18
17
27

66
86

198
147
204
51
114
88
170
211

9
20

20
18
16
18
23
30
14
18

48
36

36
39
43
14
22
28
41
40

20
24

19
26
30
29
39
27
32
21

23
20

25
17
11
39
ló
15
13
20

199



ENCUESTAS DEL INSTITUTO

CUADRO 6

(Continuación)

Total Matos Igual

%

S. R.

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
coop. prod. agrar

Jornaleros de] campo

Empleadores industria y comer-
cio (grandes)

Direc. empr,, directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asimi-
lados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
ba¡. inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general ,

Capatac., maestr., trab, cualif.
¡ndus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
¡ndus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) . . .

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.
Sin respuesta ,

25 25 50

56
32

3

3

71

99

86

91

294

117

26

13
19

33

—

25

16

14

25

24

10

15

43
38

—

100

44

42

34
43

40

33

15

21
13

33

—

20

32

31
25

22

30

12

23
31

33

—

11

9

21
7

U

26

58

40
265

123
1

20

13
15

20
—

15

40
26

47
—

40

40
29

28
—

30

8
29
6

100

15

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes . . .

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes . . .

Sin respuesta

171
466

343

108

7

240

15
17

23

19

14

18

32
36

41
46

71
32

21
28
27

27

14

28

33
20

9

8
—

23

200
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ENCUESTAS DEL INSTITUTO

CUADRO 8

¿CREE VD. QUE LOS PAÍSES OCCIDENTALES —ESTADOS UNIDOS, INGLATERRA, FRANCIA,
ETCÉTERA— HAN HECHO BIEN O MAL AL NO INTERVENIR EN CHECOSLOVAQUIA?

TOTAL 1.335

Sexo:

Hombres 831
Mujeres 504

Edad:

18 a 29 años 421
30 a 39 años . . . , 296
40 a 49 años 218
50 a 59 años 267
60 a 69 años 96
70 o más 24
Sin respuesta 13

60

64
54

61
60
54
61
69
63
62

21

21
23

20
22
25
19
19
25
23

19

16
23

19
18
21
19
13
13
15

Nivel de estudios:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

superior
Otros
Sin respuesta

542
356
181

133
12
11

52
69
64

66
58
55

21
20
23

26
33
18

26
12
13

3
8
27

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes . . .
De 50.000 a 100.000
De 10.000 a 50.000
De 2.000 a 10.000
Menos de 2.000

Región:

insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-Navarra
Castellano-Leonesa
Asturiano-Galaica
Centro (anillo de Madrid) . . .

463
114
288
338
132

66
86

198
147
204
51
114
88
170
211

67
63
57
59
45

64
57

57
49
75
25
56
51
80
56

18
18
22
24
29

18
29

23
31
11
22
25
33
8
25

16
18
21
17
27

18
14

21
20
15
53
19
16
12
\9

204



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

CUADRO 8

(Continuación)

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y comer-
cio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asimi-
lados

Empleadores ¡ndus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asa!., tra-
baj. inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cualif.
indus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
¡ndus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

50 50

5ó
32

3

3

71

99

86

91

294

117

26

45
41

33

33

63

64

64

64

67

59

50

25
28

33

67

30

20

19

24

19

19

8

30
31

33

—

7

16

17

12

14

22

42

40
265

?23

1

20

78
50

67

—

60

?8
23

20

—

25

5
27
13

100

15

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. ai mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. a! mes . . .

Sin respuesta

171
466

343

108

7

240

50
57

71

69

86

53

22
22

19

23 ,

14

23

27
21

10

7

24

205
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OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES
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OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

C U A D R O 10

EN GENERAL, ¿CREE VD. POSIBLE, A LARGO PLAZO, LA COEXISTENCIA PACIFICA CON LOS
PAÍSES COMUNISTAS?

TOTAL 1.867

Sexo:

Hombres 9Ó5
Mujeres 902

Edad:

18 a 29 años 538
30 a 39 años 399
40 a 49 años 317
50 a 59 años 374
60 a 69 años 167
70 o más 56
Sin respuesta 16

39

48
30

48
40
35
37
25
23
50

27

29
24

25
26
29
27
29
21
13

34

23
46

27
34
35
36
46
55
38

Nivel de estudios:

Estudios primarios 841 31
Estudios secundarios 387 52
Técnicos de grado medio 188 56
Universitarios o técnicos grado

superior 136 69
Otros 14 64
Sin respuesta 19 37

25
31
34

26
21
21

44
16
10

5
14
42

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes ... 583
De 50.000 a 100.000 154
De 10.000 a 50.000 407
De 2.000 a 10.000 505
Menos de 2.000 218

Región:

Insular 79
Andalucía oriental 113
Andalucía occidental y Extre-

madura 303
Levante 212
Cataluña 285
Aragonesa 72
Vasco-Navarra '27
Castellano-Leonesa 150
Asturiano-Galaica 212
Centro (anillo de Madrid) . . . 314

45
40
37
38
31

49
53

24
32
46
19
50
37
54
36

25
27
26
28
29

ló
2ó

26
31
24
19
30
35
17
32

30
33
37
34
40

34
21

49
37
29
61
20
28
30
32

209
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ENCUESTAS DEL INSTITUTO

C U A D R O 10

(Continuación)

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr.. agr. sin asal. y miemb.
cobp. prod. agrar

Jornaleros del campo
Empleadores industria y comer-

cio (grandes)

D i r ec empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asimi-
lados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
ba¡. inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en.
general

Capatac, maestr., trab. cualif.
indus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 45 36 18

73
68

4

3

73

115

120

92

339

159

52

1

60

545

127

1

24

30
10

50

33

64

49

46

53

50 '•

37

19

—

42

24

63
—

50

33
26

25

67

27

32

27

38

29

23

21

—

28

22

28

100

25

37
63

25

—

8

19

28

9

21

40

60

!00

30

54

9

—

25

Ingresas:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta '

381
644

388

118

8

328

25
38

54

50

75

35

22
27

29

34

25

26

52
35

18

16

—

40

210
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o ĉ  <N o

N » N O O

co -̂  ^ m n

CO t v IO •» CS -O

— — <N — n -O

r - CN r- — —

ro — — — —

(O O« N S N O "O
CO O •— K -O V> •—
vo CO CO CO »—

I

íQ 15 (D *O "I O)

o o o p- o *2 o.
C4 CO -fr *O O C «
OT (0 íO íD «a O *~

•o c o o o o o o . 5
• « r - c o > í i n ^ r s . t o

s

CS <») CM —

•— es « co

: : • .2 : :

: : : | : :

• : ' o - :
"D

: : : 2 : :
O) ' *

: =18 : ;
: s E 5 ; :

o 15 -o : :
v. -o p o • •

.2 ¡ i » , . .

« iiílil
g Ú3 ai H 3 O «
2

217



C
U

A
D

R
O

 
13

(C
o

n
ti

n
u

ac
ió

n
)

0
0

T
o

ta
l

M
u

n
ic

ip
io

 
de

 
re

si
de

nc
ia

:

M
ás

 
de

 
1

0
0

.0
0

0 
ha

bi
ta

nt
es

D
e 

5
0

.0
0

0 
a 

1
0

0
.0

0
0

D
e,

 1
0.

00
0 

a 
5

0
.0

0
0

D
e 

2
.0

0
0 

a 
10

.0
00

M
en

os
 

de
 

2
.0

0
0

R
eg

ió
n

:

In
su

la
r

A
nd

al
uc

ía
 

o
ri

e
n

ta
l

A
nd

al
uc

ía
 

oc
ci

de
nt

al
 

y 
E

xt
re

m
ad

ur
a

Le
va

nt
e

C
at

al
uñ

a 
,

A
ra

go
ne

sa
V

as
co

-N
av

ar
ra

C
as

te
lla

no
-L

eo
ne

sa
A

st
ur

ia
no

-G
al

ai
ca

C
en

tr
o 

(a
n

ill
o 

de
 

M
a

d
ri

d
)

5
8

3
15

4
4

0
7

50
5

2
1

8

33 23 26 30 3
9

5 10 ó 7

12 12 13 11

38 44 43 42 38

7
9

11
3

30
3

2
1
2

2
8
5 7
2

12
7

15
0

2
1
2

3
1
4

41 20 4
2 39 21 7ó 14 2
8 ló 31

1
—
1 * 1 1 7 3 1 1

5 * 1 1 2
 
:

2 
i

1
 
;

2

3 3 2 i 2 2 1 1 2

4 11 6 2' 8 4
:._
..
 8

;
 
9 6 6

5 8 6 6 7 1 4 12 10 5

10 2
2 13 -5 13 12 11 16 10

3
2
3
6
31 45 47 17 52 3
5

4
9 4
3

O
cu

p
ac

ió
n

:

E
m

pl
ea

do
re

s,
 

p
ro

p
ie

t.
 

y 
a

rr
e

n
d

a
ta

r.
 

ag
ra

rio
s 

..
.

E
m

p
r.

 
ag

r.
 

si
n 

as
al

. 
y 

m
ie

m
b

. 
co

op
. 

p
ro

d
. 

a
g

ra
r.

Jo
rn

al
er

os
 

de
l 

ca
m

po
 

,
E

m
pl

ea
do

re
s 

in
d

u
st

ri
a 

y 
co

m
e

rc
io

 
(g

ra
n

d
e

s)
 

..
.

D
ir

e
c.

 
e

m
p

r.
, 

d
ir

e
ct

iv
.,

 
cu

a
d

. 
su

p
., 

al
to

s 
fu

n
c.

 
..

.
P

ro
fe

si
on

al
es

 
lib

er
al

es
 

y 
as

im
ila

do
s

11 73 Ó
8 4 3 73

3
6
2
5 53 5
0 33 11

3 
—

 
—

9 3 ó 5

— 14 6 8

— 10 4 33 21

5
5
4
8
2
9 5
0
3
3
5
2



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

«i s » N n B
•>» co >n •>»• co 0 1

(o ^ N o n
*<)• co T o co

00 •— «— sO CO O

co N n >o ui r\ Tf co i co

•o co rv to I <r>

•o m co TI- co

o S

H i
o o

- « n M i i m r-

<N 00 CO CM —

^ r- r- PI

<N ( N CN r -

•— r- CM CN I *

— - W CO

lf> O CM O* O CN
^ - <N O* C? IO (O
•— •— co •—

í— * -

8 >

c ¿

do
re

s

(O

"o.
E

UJ

y 
co

m

Q.
E
Ul

o

s 
m

ed
i

g
-a
3

O

do
s 

y

ro

"5.
S

UJ

•2. g

1-331
u ~ i; o.
C u o O

C C (0

•j- '" 8 .«

l: i

— Tf 00 CO 00 00
00 TJ- 00 ^ - CM
co ^o co f— co

c

9

„; a. o. o> .

g «̂  £ $ o
o o> o

"° o o o „
«> °. b o -S

1
Q.

219



C
U

A
D

R
O

 
14

¿E
L

 C
O

M
U

N
IS

M
O

 
R

U
S

O
 E

N
 Q

U
E

 G
R

A
D

O
 E

S
 H

U
M

A
N

O
 

O
 

IN
H

U
M

A
N

O
?

:
 

r
 

.
 

•

To
ta
l 
.

0
1

2
3

4
5

6
7

T
O

T
A

L
1.

86
7

31
15

1.1
25

S
e

x
o

:

H
om

br
es

M
uj

er
es

 
.

9
6

5
9

0
2

25 3
7

4 1
2 2

6 3
19 12

12 9
10 8

2
3 27

E
da

d: 18
 

a 
29

 
añ

os
30

 
a 

39
 

añ
os

4
0 

a 
4

9 
añ

os
5

0 
a 

5
9 

añ
os

. 
6

0 
a 

6
9 

añ
os

7
0 

o 
m

ás
 

..
. 

.
S

in
 

re
sp

ue
st

a 
.

5
3
8

39
9

31
7

3
7
4

16
7

56 16

2
8
26 31 3
2
4
3

4
6 50

4 "
2 2 2 1 2 6

2 3 2 2 1
— .

ó 4 4 4 4 5

17 18 16 13 11 11 6

12 10 13 11 8 5

9 10 9 7 10 .
 2 6

2
2
2
7

23 2
9 2
4

2
9 31

N
iv

el
 

de
 e

st
ud

io
s:

E
st

ud
io

s 
p

ri
m

a
ri

o
s

E
st

ud
io

s 
se

cu
nd

ar
io

s 
..

.
T

éc
ni

co
s 

de
 

gr
ad

o 
m

ed
io

U
ni

ve
rs

ita
ri

os
 

o 
té

cn
ic

os
 

gr
ad

o 
su

pe
ri

or
O

tr
os

S
in

 
re

sp
ue

st
a

84
1

3
8
7

78
8

13
6 14 19

3
5
2
0 17 14 4
3 26

2 3 5 3
—

2 2 4 2
—

3 7 5 9
—
5

15 21 18 17 14 2
6

1
0
15 1
4 16 14 5

8 11 8 12 7 5

2
6
2
2

2
9

2
7
21 3
2



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

o
oí
a

sD
C

£

O r - O» «J 1 o- o »o o ( O C O C M C O

' — < — • — 0 1 0 * 0 0

00 l o CO K> N - -

(N CO W <N • " O •—"•—* (N I sO CH U") <O

CO O CN 00 i—

co TÍ r^ V) co
oo u"> o o «—
IO •— Tf IO <N

, _ , _ , _ * If) I Tf CO ÍN

C0 00 ' K 'CO ' í M O >O N O-
•<••— CO-^TCNCOCNCN'-CM

C O C I t N N N O N N
.<— O - — C 0 N . C S I O ' — «—

2

.2 l g o ow •*- o § o

.2 o 2 ,-; °
o O O " O
"3 o — m — ,£ o ro

T o o o •£tu o o o

i ^gsSs
§ S Q l

s
<u

maco i i es
• ÍCICN I 1 CN

o o -o to co *o

o o i [O*

00 I I 1 CO

N CO O O (O "
CMCOOIO

*— co co ^ co co
— K S3 K

11
g 1 0

n
•I

o f 8

"5 "5

O

o.

tn

1
<ü
G.
E

IU

m
ra

C
*¡n

ag
r.

a

c(O
u

1
(O

c

-o

sd
or

í

o.

1

em
p

ú

•y

líb
er

tn

<a
C

.9

'e

221



C
U

A
D

R
O

 
1

4

(C
o

n
ti

n
u

ac
ió

n
)

T
ot

a!

E
m

pl
ea

do
re

s 
in

d
u

s.
 

y 
co

m
er

, 
(m

e
d

io
s,

 p
eq

ue
ño

s)
 

..
.

E
m

p
r.

 
y 

co
m

er
, 

si
n 

as
al

., 
tr

a
b

a
j. 

ín
de

. 
(C

.P
.A

.)
 

..
.

C
ua

dr
os

 
m

ed
io

s

E
m

pl
ea

do
s 

y 
fu

n
ci

o
n

a
ri

o
s 

en
 

ge
ne

ra
l

C
a

p
a

ta
c,

 
m

ae
st

r.
, 

tr
a

b
. 

cu
a

iif
. 

in
d

u
s.

 y
 

se
rv

P
eo

ne
s 

y 
tr

a
b

a
j. 

si
n 

ca
lif

ic
a

r 
in

d
u

s.
 y

 
se

rv

O
tr

os
 

ac
tiv

os
 

si
n 

ca
lif

ic
a

r

E
n 

pa
ro

 
(b

u
sc

a
n

d
o 

tr
a

b
a

jo
)

R
et

ir
ad

o,
 

re
nt

is
ta

 
o 

pe
ns

io
ni

st
a 

_.

S
us

 
la

bo
re

s 
..

.

E
st

ud
ia

nt
es

O
tr

os
 

in
ac

tiv
os

 
si

n 
es

pe
ci

fic
ar

S
in

 
re

sp
ue

st
a 

'

In
gr

es
os

:

M
en

os
 

de
 

5.
00

0 
p

ts
. 

al
 

m
es

D
e 

5
.0

0
0 

a 
9

.9
9

9 
p

ts
. 

al
 

m
es

D
e 

1
0

.0
0

0 
a 

19
.9

99
 

p
ts

. 
al

 
m

es

D
e 

2
0

.0
0

0 
a 

4
9

.9
9

9 
p

ts
. 

al
 

m
es

 '
 

". 
..

.

M
ás

 
de

 
5

0
.0

0
0 

p
ts

. 
al

 
m

es

S
in

 
re

sp
ue

st
a

11
5

12
0

9
2

33
9

15
9

5
2 1

6
0

5
4
5

12
7 1

2
4

2
9
2
8 13 2
2

3
0

4
0

10
0

25 4
3 13 — 4
2

3 3 4 3 5

—

3 1 5
—

4

1 2 4 3 3 2

—

2 6

—

3 4 7 3 6 2 10 2 12 — 13

2
0
2
0 14 2
4 19 6 18 8 21 — 13

18 10 2
0 12 8 10 10 8 14 —

4

10 9 10 8 11 10 10 7 9
—

8

17 24 2
8

2
6 18 31 2
3

2
8 2
0

10
0 17

38
1

6
4
4

3
8
8

11
8 8

3
2
8

4
3 2
9 2
0 19 — 4
0

1 3 4 \
—

1

1 3 2 3
 '

13 2

2 4 5 9

2
5 3

12 17 19 14 — 14

7 11 15 19 2
5 8

8 10 9 ó 13 8

2
6 2
3 2
6 3
0

2
5 2
4



• 
• 

C
U

A
-D

R
O

 
1

5 
;

¿E
L

 
C

O
M

U
N

IS
M

O
 

R
U

S
O

 E
N

 Q
U

E
 G

R
A

D
O

 
ES

 M
O

R
A

L
 O

 
IN

M
O

R
A

L?

T
o
t
a
l

0 %

1 %

2
3 %

A %

5 %

6 %
•

7 %

O 5 2 o

• 
T

O
T

A
L 

..
.

Se
xo

:

H
om

br
es

M
uj

er
es

E
da

d: 18
 

a 
29

 
añ

os
30

 
a 

39
 

añ
os

. 
4

0 
a 

4
9 

añ
os

50
 

a 
59

 
añ

os
60

 
a 

69
 

añ
os

70
 

o 
m

ás
 

..
.

S
in

 
re

sp
ue

st
a 

.

N
iv

el
 

de
 e

st
ud

io
s:

E
st

ud
io

s 
p

ri
m

a
ri

o
s

E
st

ud
io

s 
se

cu
nd

ar
io

s
T

éc
ni

co
s 

de
 

gr
ad

o 
m

ed
io

U
ni

ve
rs

ita
ri

os
 

o 
té

cn
ic

os
 

gr
ad

o 
su

pe
ri

or
O

tr
os

S
in

 
re

sp
ue

st
a

1.
86

7

9
6

5
90

2

33
17

10
2

2

27 39
5 2

4 2
5 3

19 15
11 8

8 7
21 23

I w co I I f
53
8

39
9

31
7

37
4

16
7
56 16

84
1

38
7

18
8

13
6
 '

14 19

3
0 29 3
2
3
4
41 4
6
5
0

38
.
 

2
0

.
 2
1 16 43 32

5 3 4 2 3 4
—

3
 
'

5 6 4 .—
5

3 4 3 3
—
4 ó 2 5 4 4 —

5 4 5 6 3

—

4 6 5 7

2
0 19 15 16 15 11 13 15 2
2 2
4
2
4 21 32

11 9 11 9 9 7
—
 

.

10 11 12 10 5

8 10 6 6 7
 -

5
—

7 10 6 10 7

18 2
4
2
3
2
4 2
2
2
3
31 2
2
2
0 21 2
6 29 2
6

CO w 73 1 o > f ta en



C
U

A
D

R
O

 
15

(C
o

n
ti

n
u

ac
ió

n
)

T
ot

a

M
u

n
ic

ip
io

 
d

e 
re

si
de

nc
ia

:

M
ás

 
d
e
. 

1
0
0
.0

0
0
 

ha
bi

ta
nt

es
 

58
3
 

3
6
 

5
 

3
 

4
 

22
 

8
 

7
D

e
 5

0
.0

0
0
 

a
 

1
0

0
.0

0
0
 

15
4
 

27
 

6
 

5
 

6
 

16
 

12
 

10
D

e
 

1
0
.0

0
0
 

a
 

5
0

.0
0

0
 

..
. 

4
0

7
 

2
9
 

2
 

3
 

5
 

18
 

10
 

7
D

e
 

2
.0

0
0
 

a
 

1
0
.0

0
0
 

5
0
5
 

31
 

4
 

2
 

4
 

15
 

10
 

8
M

en
os

 
de

 
2

.0
0

0
 

2
1
8
 

4
1
 

1
 

2
 

2
 

10
 

11
 

7

R
eg

ió
n:

In
su

la
r 

7
9
 

39
 

4
 

—
 

9
 

2
3
 

9
A

nd
al

uc
ía

 
o

ri
e

n
ta

l 
11

3
 

19
 

4
 

3
 

6
 

12
 

17
A

nd
al

uc
ía

 
o
cc

id
e
n
ta

l 
y 

E
xt

re
m

ad
ur

a
 

30
3
 

41
 

2
 

1
 

4
 

1
1

8
Le

va
nt

e
 

.'.
 

..
. 

2
1
2
 

4
7
 

í 
3
 

2
 

13
 

7
C

at
al

uñ
a
 

2
8

5
 

24
 

7
 

6
 

8
 

2
0
 

8
A

ra
go

ne
sa

 
7

2
 

8
8
 

—
 

—
 

—
 

4
 

}
V

as
co

-N
av

ar
ra

 
12

7
 

17
 

3
 

3
 

2
 

38
 

5
C

as
te

lla
no

-L
eo

ne
sa

 
15

0
 

29
 

4
 

3
 

3
 

11
 

14
A

st
ur

ia
no

-G
al

ai
ca

 
21

2
 

19
 

3
 

, 
4
 

6
 

2
5
 

14
C

en
tr

o
 

(a
n

ill
o
 

de
 M

a
d

ri
d

) 
31

4
 

31
 

5
 

3
 

¡ 
4
 

18
 

10

O
cu

p
ac

ió
n

: 
i

E
m

pl
ea

do
re

s,
 

p
ro

p
íe

t.
 

y 
a

rr
e

n
d

a
ta

r.
 

ag
ra

rio
s 

11
 

18
 

—
 

; 
—

 
. 

—
 

9
 

9
 

i 
9

E
m

p
r.

 a
gr

. 
si

n
 

as
al

. 
y 

m
ie

m
b

. 
co

op
. 

p
ro

d
. 

ag
ra

r 
-7

3
 

32
 

1
 

3
 

3
 

11
 

12
 

! 
10

Jo
rn

al
er

os
 

de
l 

ca
m

po
 

6
8
 

6
0
 

—
 

—
 

—
 

3
 

10
 

4
E

m
pl

ea
do

re
s 

in
d

u
st

ri
a
 

y 
co

m
er

ci
o
 

(g
ra

n
d

e
s)

 
4
 

5
0
 

—
 

—
 

—
 

—
 

2
5

D
ir

e
c.

 e
m

p
r.

, 
d

ir
e

ct
iv

.,
 

cu
a

d
. 

su
p

.,
 a

lto
s 

fu
n

c 
3
 

3
3
 

—
 

—
 

—
 

—
 

6
7
 

—
P

ro
fe

si
on

al
es

 
lib

e
ra

le
s 

y 
as

im
ila

do
s 

>
 

',
7

3
 

15
 

1
 

3
 

7
 

2
9
 

8
 

11

15 2
0

24 26 26

5 18 9 8 6 1 9 8 8 5

11 23 25 19 21
6

22 2
7 21 25 55 29 22 25 26

8 w D P 3



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

O
D;

a
<
=>
O

m

.£

1u

N N O ^ M Ul
— CJ CN (N — CN

O K CO O lf> -O

CO r- CN r- CO O

O •— CN O IO 00
*— CN CN CN CN

co co "*r CN ir>

LO v K LO

es en o- I -^

00 CN -O

I 2 -

I O O C N O O C N — O U") N. ^
r- N O1 O lí) üi I - O ^ r C N
— ^- CO — IO —

<
CL

ü

E V

8 >

C = V.

du
s

c

re
s

ro

Q.

E
LU

C
lo

<u

co
m

>~

LU

C

E
OÍ

s
z

O

jn
c
i

>.

1ro
£
LU

. -i s -§ °
C C ÍO

§ -O p o
< — . • - ni£ S

jy ^ ai

8 £
o

6

a
£

N N r- rf CO

CN CO IO IO LO CN

CN -*T -O CO C0 CN

r- ^r co co co co
CO - ^ CO i— CN
CO O CO .— CO

*

• ; I m
es

 
..

£ ro «

°-o
o
o
*o
<u

• D

g;
°~.O-'
tO

o
o

<>

ro

O
O
O

?
ra

O
O
O

a.
o
p

225

15. OPINIÓN PUBLICA.



C
U

A
D

R
O

 
1

6

¿E
L

 
C

O
M

U
N

IS
IV

IO
 

R
U

S
O

 E
N

 Q
U

E
 G

R
A

D
O

 E
S

 I
N

O
F

E
N

S
IV

O
 

O
 

P
E

LI
G

R
O

S
O

?

T
ot

al

T
O

T
A

L
1.

86
7

28
15

38

S
e

x
o

:

H
om

br
es

M
uj

er
es

E
da

d: 18
 

a 
29

 
añ

os
3

0 
a 

3
9 

añ
os

4
0 

a 
49

 
añ

os
50

 
a 

59
 

añ
os

60
 

a 
69

 
añ

os
7

0 
o 

m
ás

 
..

.
S

in
 

re
sp

ue
st

a 
.

9
6
5

90
2

53
8

39
9

31
7

3
7
4

16
7
56 16

21 36 25 25 29 30 35 4
3 5
0

2 1 2 1 2 1 1 4

1 * 1 1 1 *
— —

2 1 1 1 2 1
— —
6

11 7 11 10
9 8 6 5 6

9 5 10 6 7 6 7
—

16 13 18 16 13 13 12 9

3
9 3
6

32 41 3
9

4
0 4
0
3
9
3
8

G w en o m 5' en- íá' c S

N
iv

el
 d

e 
es

tu
di

os
:

E
st

ud
io

s 
p

ri
m

a
ri

o
s

E
s.

ud
io

s 
se

cu
nd

ar
io

s
T

éc
ni

co
s 

de
 

gr
ad

o 
m

ed
io

U
ni

ve
rs

ita
ri

os
 

o 
té

cn
ic

os
 

gr
ad

o 
su

pe
ri

or
O

tr
os

S
in

 
re

sp
ue

st
a

84
1

3
8
7

18
8

13
6 14 19

3
2 17 16 11 36 32

1 1 4 1

* 1 1

,

1 2 1 2 7

8 11 15 12 7 26

7 7 11 15 —
5

12 23 16 15 14 11

3
9
3
9 3
6

4
3 36 2
6



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES £ INTERNACIONALES

••o 6$

«(O O CMO» N f N T T C O N N N ^ ' O
C O T f - ^ - C O c O CN CO W CO CO >- ^T CO

ID O IN 00 00

•— O* O O* IT)

-—-O1—o-o

CO r- (N *

co m o o >

'—CNi— CN

OCOCOCS ifl CS N O CN ̂
Ni-o^coNCsmr-r-

>— CO CN CN i— •— O l C O

•Sggg

g « " « "
o o o -g

0) O O g

-o d ó °- «
« l n o«I «I « J
a o D S

a 
or

ie
nt

a]
a 

oc
ci

de
nt

al
 
y

 
E

xt
re

m
ad

ur
a

iv
a

rr
a
 

.
.

; (ü

o-
G

al
ai

ca
 

-
 
-

a
n
ill

o
 
d
e

 
M

a
d

ri
d

)

!5 = = - 'i § > é :
i T j j i y . j j c

w o
O) Q,

; -°

o .s

.9?
°5_

pr
o,

(0

•s

pi
e

E
LU

fO

ro

C

(O

£

w.

m
u

?

er
os

c

"O
c
Vi

QJ

ac
lo

¡
pi

e

£

¡C
tí

di
ré

J1

o.
o

(J
d)
l _

lii Q

1

(O
C
0
*w
0)

s

227



C
U

A
D

R
O

 
16

(C
o

n
ti

n
u

ac
ió

n
)

E
m

pl
ea

do
re

s 
in

d
u

s.
 

y 
co

m
er

, 
(m

e
d

io
s,

 
pe

qu
eñ

os
)

E
m

p
r.

 
y 

co
m

er
, 

si
n 

as
al

., 
tr

a
b

a
j. 

in
d

e
. 

(C
.P

.A
.)

C
ua

dr
os

 
m

ed
io

s

E
m

pl
ea

do
s 

y 
fu

n
ci

o
n

a
ri

o
s 

en
 

ge
ne

ra
l

C
a

p
a

ta
c,

 
m

ae
st

r.
, 

tr
a

b
. 

cu
a

lif
. 

in
d

u
s.

 
y 

se
rv

. 
..

.

P
eo

ne
s 

y 
tr

a
b

a
j. 

si
n 

ca
lif

ic
a

r 
in

d
u

s.
 y

 s
er

v

O
tr

os
 

ac
tiv

os
 

si
n 

ca
lif

ic
a

r 
..

.

E
n 

pa
ro

 
(b

u
sc

a
n

d
o 

tr
a

b
a

jo
)

R
e

tir
a

d
o

, 
re

nt
is

ta
 

o 
pe

ns
io

ni
st

a

S
us

 
la

bo
re

s

E
st

ud
ia

nt
es

O
tr

os
 

in
ac

tiv
os

 
si

n 
es

pe
ci

fic
ar

S
in

 
re

sp
ue

st
a

In
gr

es
os

:

M
en

os
 

de
 

5.
00

0 
pt

s.
 a

l 
m

es

D
e 

5.
00

0 
a 

9.
99

9 
p

ts
. 

al
 

m
es

D
e 

10
.0

00
 

a 
19

.9
99

 
p

ts
. 

al
 

m
es

D
e 

2
0

.0
0

0 
a 

4
9

.9
9

9 
p

ts
. 

al
 

m
es

M
ás

 
de

 
5

0
.0

0
0 

p
ts

. 
al

 
m

es

S
in

 
re

sp
ue

st
a

T
ot

al

38
1

6
4
4

3
8
8

11
8 8

32
8

3
9

2
7 17 16 38

1 2 2 3 . 1

* * 1 1
—
*

1 2 1 3
—
*

5 11 13 7

3
8 7

6 6 8 17 —

6

10 15 2
0

21 — 10

3
9
3
7 3
9

33 6
3
3
7

11
5

12
0

92 33
9

15
9 52

1

6
0

5
4
5

12
7 1

2
4

2
2 2
8 13 19 2
8 3
8

— 10
0

2
0 4
2 9

3
8

—
- 3 2 2 1 2
— — 5 1 3 -

—

1 1

— — — — —

1 1

1 1 2 2 2 6

— — 2 2

13 12 11 11 14 2

— — 8 5 17 — 17

13 3 13 8 11 10 — — 5 4 10 —

4

16 17 21 17 10 6

— — 17 12 2
5

10
0 13

3
6 3
8

3
7

4
0

33 3
7

— — 4
3 36 3
2

— 2
9

9ST. > w 3 3



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

,__
O
DL
Q

3
U

§
¡2
2
o

m
X

a
u.
tn
Ul

O
§
o:
O
Ul

g
Z

o

z

8

N O ^ 03 N

O N t O - O ) —

•O IO K K

(N — CJ CS

— r - CM * r - CN •— •— CN ( N

O- oo-
co o

CO CO CO -o

<

• o

ffl o ¡o ro ra

o o o Í> o '2
CN co r̂ ^ *o c
(o n) m ID m O

: ti

o *ü
« E í=o

0 ro TJ
"£ "D « n

1 § »°
(O

B
•S

ve
l

O

tu
di

UJ

m
O

tu
di

ÜJ

o
"cu
t-

0)
>

c 1O

229



C
U

A
D

 R
O

 
1

7

(C
o

n
ti

n
u

ac
ió

n
)

T
ot

al

M
u

n
ic

ip
io

 
de

 r
es

id
en

ci
a:

M
ás

 
de

 
1

0
0

.0
0

0 
ha

bi
ta

nt
es

D
e 

5
0

.0
0

0 
a 

10
0.

00
0

D
e 

10
.0

00
 

a 
5

0
.0

0
0

D
e 

2
.0

0
0 

a 
10

.0
00

M
en

os
 

de
 

2.
00

0

R
eg

ió
n:

In
su

la
r

A
nd

al
uc

ía
 

o
ri

e
n

ta
l

A
nd

al
uc

ía
 

oc
ci

de
nt

al
 

y 
E

xt
re

m
ad

ur
a

L
ev

an
te

C
at

al
uñ

a
A

ra
go

ne
sa

V
as

co
-N

av
ar

ra
C

as
te

lla
no

-L
eo

ne
sa

A
st

ur
ia

no
-G

al
ai

ca
C

en
tr

o 
(a

n
ill

o 
de

 
M

a
d

ri
d

)

5
8
3

15
4

4
0
7

5
0
5

21
8

33 25 2
7
31 4
0

2 1 1 * 1

* 1 1 1 1

2 1 1 1 2

ó 6 5 6 4

5 10 6 6 7

12 10 17 12 10

4
0
4
5
41 4
3 3
4

7
9

11
3

30
3

2
1
2

2
8
5 7
2

12
7

15
0

2
1
2

3
1
4

39 2
0
41 4
2
22 86 13 2
7

2
0
29

—

* 2 2 5 * *

—
4 1 *

— —
' 2 * 1

3 3 1 * 2
—
2 0 * 1

8 5 4 4 7 4 7 5 5 6

10 11 3 7 5 1 ó 12 8 4

13 23
9 8 13
1
14 11 21 15

2
8 35 41 3
8
4
9 7
53 3
8
4
5

4
3

w z a c O m en H C 3

O
cu

p
ac

ió
n

:

E
m

pl
ea

do
re

s,
 

p
ro

p
ie

t.
 

y 
a

rr
e

n
d

a
ta

r.
 

ag
ra

rio
s 

..
.

E
m

p
r.

 
ag

r.
 

si
n 

as
al

. 
y 

m
ie

m
b

. 
co

op
. 

p
ro

d
. 

ag
ra

r.
Jo

rn
al

er
os

 
de

l 
ca

m
po

E
m

pl
ea

do
re

s 
in

d
u

st
ri

a 
y 

co
m

er
ci

o 
(g

ra
n

d
e

s)
 

..
.

D
ir

ec
. 

e
m

p
r.

, 
d

ir
e

ct
iv

.,
 

cu
a

d
. 

su
p.

, 
al

to
s 

fu
n

c.
 

..
.

P
ro

fe
si

on
al

es
 

lib
er

al
es

 
y 

as
im

ila
do

s 
..

.

11 73 6
8 4 3
7
3

36 33 6
2
5
0 3
3 10

10 3 11

9 15 7 3
3 14

4
5 4
2
2
5
5
0 33 5
5



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

«O vO lO M O IO

*O N. CO O "-t O

00 00 CO LO CO CS

CS I T̂ CO

CN. O CO I CO

CN * CN r- *— CO CO CO i—

* T— r—

CN >— CN CN I t CO —

o
ce
Q

3
LO O CN O- O
^ <N O- CO iO
— — CO i—

— ^r oo co oo oo
co ^ ao — es
co -o co — co

o <
1C •

g
0

1
£
O

c

ba
j.

(0

1
c

O

Q.

LLJ

O •— Á5

s •=• - §

231



C
U

A
D

R
O

 
1

8

¿C
R

E
E

 
V

D
. 

Q
U

E
 

EL
 C

O
M

U
N

IS
M

O
 

C
H

E
C

O
S

LO
V

A
C

O
 

ES
 B

U
E

N
O

 O
 

M
A

LO
?

T
O

T
A

L
1.
86
7

38
13

16

8 Í3

S
ex

o
:

H
om

br
es

M
uj

er
es

 
.

E
da

d: 18
 

a 
29

 
añ

os
3

0 
a 

3
9 

añ
os

40
 

a 
49

 
añ

os
5

0 
a 

5
9 

añ
os

6
0 

a 
69

 
añ

os
70

 
o 

m
ás

 
..

.
S

in
 

re
sp

ue
st

a 
.

9
6
5

9
0
2

3
3
4
3

1
6
11

10
1
4
1
7

53
8

39
9

31
7

37
4

16
7
56 16

37 36 4
0 37 41 5
0

7
5

5 3 4 5 5 4 ó

5 7 4
'
 

3 2 4

9 6 5 5 5 5 6

15 16 12 12
-
 
11 5

10 9 10 9 7 11 ó

7 9 8 10 5 7 6

12 15 17 19 2
3 14

o tn r i H C

N
iv

el
 

de
 e

st
ud

io
s:

E
st

ud
io

s 
p

ri
m

a
ri

o
s

E
st

ud
io

s 
se

cu
nd

ar
io

s
T

éc
ni

co
s 

de
 

gr
ad

o 
m

ed
io

U
ni

ve
rs

ita
ri

os
 

o 
té

cn
ic

os
 

gr
ad

o 
su

pe
rio

r
O

tr
os

S
in

 
re

sp
ue

st
a

84
1

38
7

18
8

13
6 14 19

4
3 28 2
7
21 4
3
63

4 5 ó 10 — 11

3 8 ó 8 7 5

5 9 12 9 11

13 2
0 15 17 7

9 11 12 13 21

8 9 9 10 14 5

16 11 14 13 7 5



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

O

tO'Ocoo-'ooioinou-) u> •— —

r-inco-O

-o •— es o-

•— >— N. C0 i— C0 TJ N If) r- CN>— •^T'—

c o t o c o T t c o - f ^ f n o j c N C O M t

oo m o o r-
in rt in (N

« -s:
o - •
c

O ;
orara'

2 o o
O O i

<Ü O O i

"° d o '

o o

S 8"

oí <u
a Q < < . _ > u < ; u < u

CM -O | C0 C0

0 0 — 1 I 00

O O | | 00

5 ¿i
U ^ (0

td
o

j

Q_

Vi

(O
0>
Q_

as
a.

c

fc."

o.

i

„

~

-J (p i_

.£ "° •=
*" *- 2

to .—

E E J E
UJ UJ - ^ üj Q

233



C
U

A
D

R
O

 
1

8

(C
o

n
ti

n
u

ac
ió

n
)

T
o

ta
l

E
m

pl
ea

do
re

s 
¡n

du
s.

 y
 

co
m

e
r,

 
(m

e
d

io
s,

 p
eq

ue
ño

s)

E
m

p
r.

 
y 

co
m

e
r,

 
si

n
 

a
sa

l.,
 

tr
a

b
a

j. 
in

d
e

. 
(C

.P
.A

.)

C
ua

dr
os

 
m

ed
io

s 
•

E
m

pl
ea

do
s 

y 
fu

n
ci

o
n

a
ri

o
s 

en
 

ge
ne

ra
l

C
a

p
a

ta
c,

 
m

a
e

st
r.

, 
tr

a
b

. 
cu

a
lif

. 
¡n

du
s.

 y
 

se
rv

. 
..

.

P
eo

ne
s 

y 
tr

a
b

a
j. 

si
n
 

ca
lif

ic
a

r 
in

d
u

s.
 y

 s
er

v

O
tr

o
s 

ac
tiv

os
 

si
n
 

ca
lif

ic
a

r 
..

.

E
n
 

p
a

ro
 

(b
u

sc
a

n
d

o
 

tr
a

b
a

jo
)

R
e

tir
a

d
o

, 
re

nt
is

ta
, 

o
 

pe
ns

io
ni

st
a
 

..
. 

.'.
. 

'..
'.

S
us

 
la

bo
re

s

E
st

ud
ia

nt
es

 
.;

O
tr

o
s 

in
ac

tiv
os

 
si

n
 

es
pe

ci
fic

ar

S
in

 
re

sp
ue

st
a

In
g

re
so

s:

M
en

os
 

de
 

5
.0

0
0
 

p
ts

. 
al

 
m

es

D
e
 

5
.0

0
0
 

a
 9

.9
99

 
p

ts
. 

a!
 

m
es

D
e
 

1
0

.0
0

0
 

a
 1

9
.9

9
9
 

p
ts

. 
al

 m
es

D
e
 2

0
.0

0
0
 a

 4
9

.9
9

9
 

p
ts

. 
al

 
m

es

M
ás

 d
e
 5

0
.0

0
0
 

p
ts

. 
ai

 
m

es

S
in

 
re

sp
ue

st
a

11
5

12
0

9
2

33
9

15
9

5
2 1

60

54
5

12
7 1

2
4

36 41 2
7

31 3
8

4
0

10
0

3
5

4
8

2
0

— 5
0

3 3 7 5 4 ó I 8 2 8
— 17

8 4 3 6 5 2 I 5 2 10 —

8

9 7 12 10 3 2 I 5 3 15 — 13

14 19 9 16 24 8 I 12 10 2
0

10
0 8

6 9 16 13 8 12 I 5 7 9
—

10 4 12 6 6 4 8 10 3
— .
 4

15 13 14 13 13 2
7 2
2 19 9

—

ENC G U CO H CO o tn t-
1

INSTIT1 H O

38
1

6
4
4

3
8
8

11
8 8

3
2
8

41 4
0

31 31 13 4
4

4 4 4 3 13 6

2 5 5 9
—

4

3 5 10 7 13 8

10 15 16 14 2
5 11

6 11 11 11 13 8

8 6 10 12 13 8

2
7 14 13 13 13 11



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

os
o
u
&
Ul
U.

o

= II
oo o

Q/ U|

3 5
S I

z

ui
ui

ul
Ul
tío

s £1

o oo r-s o '•o o*

CS N W -OCN M

o o o o o ;
IC (C 'C C >C •

00 ON •— r—

•o CM <3 co I m

o-

CN
CO

O

T
-O
co

t*. —

o.

o>
co

o

•o

• &

o

o-

o

o co

m ir)
->t es

i v

co
CN

00

O

es

11
i

co
c

O

0 0

m

m
o
o-

CN
O
Ov

00
CO
Vi

O
o-
0 0

N .

co co
•O u

D -O

03
co
co

00

co
< j

co

•D

l 1 8 - 8 1
8 o § I ^

•O 1] • - « » £.

« w -S) "c ¿ .E
U J U J I - D O W

235



C
U

A
D

R
O

 
19

(C
o

n
ti

n
u

ac
ió

n
!

T
ot

al

8

M
u

n
ic

ip
io

 
de

 
re

si
de

nc
ia

:

M
ás

 
de

 
1

0
0

.0
0

0 
ha

bi
ta

nt
es

D
e 

5
0

.0
0

0 
a 

1
0

0
.0

0
0

D
e 

1
0

.0
0

0 
a 

5
0

.0
0

0
D

e 
2

.0
0

0 
a 

1
0

.0
0

0
M

en
os

 
de

 
2

.0
0

0

R
eg

ió
n:

In
su

la
r

A
nd

al
uc

ía
 

o
ri

e
n

ta
l

A
nd

al
uc

ía
 

oc
ci

de
nt

al
 

y 
E

xt
re

m
ad

ur
a

Le
va

nt
e

C
at

al
uñ

a
A

ra
go

ne
sa

V
as

co
-N

av
ar

ra
C

as
te

lla
no

-L
eo

ne
sa

A
st

ur
ia

no
-G

al
ai

ca
C

en
tr

o 
(a

n
ill

o 
de

 
M

a
d

ri
d

)

O
cu

p
ac

ió
n

:

E
m

pl
ea

do
re

s,
 

p
ro

p
ie

t.
 

y 
a

rr
e

n
d

a
ta

r.
 

ag
ra

rio
s 

..
.

E
m

p
r.

 
ag

r.
 

si
n 

as
al

. 
y 

m
ie

m
b

. 
co

op
. 

p
ro

d
. 

ag
ra

r.
Jo

rn
al

er
os

 
de

l 
ca

m
po

E
m

pl
ea

do
re

s 
in

d
u

st
ri

a 
y 

co
m

er
ci

o 
(g

ra
n

d
e

s)
 

..
.

D
ir

ec
. 

e
m

p
r.

, 
d

ir
e

ct
iv

.,
 

cu
ad

. 
su

p
.,

 a
lto

s 
fu

n
c.

 
..

.
P

ro
fe

si
on

al
es

 
lib

er
al

es
 

y 
as

im
ila

do
s

5
8
3

15
4

4
0
7

5
0
5

21
8

79 11
3

30
3

2
1
2

2
8
5
7
2

12
7

15
0

2
5
2

31
4

4
2 2
8 33 39 5
0

8 6 12 10 8

4 6 3 3 4

5 9 8 9 3

14 14 15 12 8

9 17 8 7 7

8 11 7 8 8

1
0 10 14 11 12

3
0 3
4

4
8
4
9 3
4
8
2 19 36 2
6

4
2

6 9 7 3 17 1 9 13 12 7

4 5 3 4 5
—
6 .4 5 3

8 15 7 8 5 3 10 5 8 5

13 11 12 17 13 4 2
4 11 14 11

6 9 6 9 10 4 9 -9 12 9

19 11 5 4 8 9 8 9 11

14 7 13 6 8 ó 14 1
4 14 13

11 7
3 6
8 4 3
73

4
5 4
5 5
9
7
5 6
7 18

18 11 6
' —
8

—
4
— 25

3

—
7 1 14

— 11 10 19

—
7 4 33 15

9 8 4 11

2
7 7 15 12

o c w > o tn r



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

3

IO O O O CO <N | I (O N CN I CO

oo o m I c o

CO -O IX O

o -o <— o» o *<r o r̂ o i co

IT> O CN O O» CN | - - O U) N t - ^
r— N o> co i o i n I - o - ^ r c s CN

N CO O O- O

O M IO N (1 P3

IO CO O O

CC CO «O I 0 0 M < W -O

C N O O O K j O

>- ^t co co co co
CO ^ CD i - CN
CO "*O CO r— CO

o
T Í

£
o

•8C
'~

"Jo"
JD

E

>• s

C ,_•

£

C
O

I

>-

g
> •

1

s-
c

UJ UJ U UJ O D.

w 2 ¡u

o °- .i:
t; C B
O UJ oí

ir

I
UJ O iB

¡ B

"¡5
co BJ O

«i </l

ü Q. O

O
o
o

O. CN

o'

o
8 (L) (/)

?; o) « «J

2 D D Q

237



C
U

A
D

R
O

 
20

¿C
R

E
E

 V
D

. 
Q

U
E

 
E

L
 

C
O

M
U

N
IS

M
O

 
C

H
E

C
O

S
LO

V
A

C
O

 
ES

 T
O

LE
R

A
N

TE
 O

 
D

IC
TA

TO
R

IA
L?

To
ta
l

0 %

1 %

2 %

3 0
/

4 % •

54

6
7

T
O

T
A

L

S
e

x
o

:

H
om

br
es

M
uj

er
es

 
.

E
da

d: 18
 

a 
29

 
añ

os
30

 
a 

39
 

añ
os

4
0 

a 
4

9 
añ

os
5

0 
a 

59
 

añ
os

60
 

a 
6

9 
añ

os
7

0 
o 

m
ás

 
..

.
S

in
 

re
sp

ue
st

a 
.

1.
86

7

96
5

90
2

53
8

3
9

9
3

1
7

3
7

4
16

7 56 16

41 33 4
9

11 14
10

13 13 13

36 4
0 41 41 4
5 5
4 81

6 4 7 3 5 5 6

7 7 5 6 7 4

11 9 8 6 8 4

13 11 11 11 8 7 6

10 10 7 10 8 6

7 7 8 7 7 7 _
 .
..

10 12 13 16 13 2
0

I V
i o w r 1 | o

N
iv

el
 

de
 e

st
ud

io
s:

E
st

ud
io

s 
p

ri
m

a
ri

o
s

E
st

ud
io

s 
se

cu
nd

ar
io

s
T

éc
ni

co
s 

de
 

gr
ad

o 
m

ed
io

U
ni

ve
rs

ita
ri

os
 

o 
té

cn
ic

os
 

gr
ad

o 
su

pe
ri

or
O

tr
os

 
..

.
S

in
 

re
sp

ue
st

a

84
1

38
7

18
8

13
6 U 19

46 2
8 24 19 29

•
 
-
0
3

5 8 6 6 5

5 10 10 11 14

ó 11 12 15 2
! 11

10 13 15 18 5

8 10 17 12 7

8 8 ó 7
21
5

12 12 10 13 7 11



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Q
<

s

O* 00 Ifj Tf •O O — m COr-INCNOOCN »WN I I «1

o o* co oo co •— s - w i oo { o o <— *«t

03 N O03 N

<— ^ t e s <—

o- oo o-, co

00 -O I I 03

CN xf K I I o

•o es in -o co

uo •— CN m i.. _̂
m T -o rv <; CN

O c ú N J
— CO CN CN — — CN

• (1

* .-

C

' re

a
LL

i
X
c

;

:

•
*

• av
ar

ra
o-

Le
on

es
a s

"5

n (a
n

ill
o

 
de

 
M

ad
ric

c
E S

.9 - o

8.'Há »
E 3 a £

1 - D T S
» c c
_ < <

! 2 jó

a a.
£ E

O

D
rn

ai s-2a
E
tu

ire
c.

Q

(0

cO
•So
Q.

239



C
U

A
D

R
O

 
2

0

(C
o

n
ti

n
u

ac
ió

n
)

T
ot

al

E
m

pl
ea

do
re

s 
in

d
u

s.
 

y 
co

m
er

, 
(m

e
d

io
s,

 p
eq

ue
ño

s)

E
m

p
r.

 
y 

co
m

e
r,

 
si

n 
as

al
., 

tr
a

b
a

j. 
in

d
e

. 
(C

.P
.A

.)

C
ua

dr
os

 
m

ed
io

s

E
m

pl
ea

do
s 

y 
fu

n
ci

o
n

a
ri

o
s 

en
 

ge
ne

ra
l

C
a

p
a

ta
c,

 
m

ae
st

r.
, 

tr
a

b
. 

cu
a

lif
. 

in
d

u
s.

 y
 

se
rv

. 
..

.

P
eo

ne
s 

y 
tr

a
b

a
j. 

si
n 

ca
lif

ic
a

r 
in

d
u

s.
 y

 
se

rv

O
tr

os
 

ac
tiv

os
 

si
n 

ca
lif

ic
a

r

E
n 

pa
ro

 
(b

us
ca

nd
o 

tr
a

b
a

jo
)

R
e

tir
a

d
o

, 
re

nt
is

ta
 

o 
pe

ns
io

ni
st

a

S
us

 
la

bo
re

s

E
st

ud
ia

nt
es

 
..

.

O
tr

os
 

in
ac

tiv
os

 
si

n 
es

pe
ci

fic
ar

S
in

 
re

sp
ue

st
a

In
gr

es
os

:

M
en

os
 

de
 

5
.0

0
0 

p
ts

. 
al

 
m

es

D
e 

5.
00

0 
a 

9.
99

9 
p

ts
. 

al
 

m
es

D
e 

1
0

.0
0

0 
a 

1
9

.9
9

9 
p

ts
. 

al
 

m
es

D
e 

2
0

.0
0

0 
a 

4
9

.9
9

9 
p

ts
. 

al
 

m
es

M
ás

 d
e 

50
.0

00
 

pt
s.

 a
l 

m
es

S
in

 
re

sp
ue

st
a

11
5

12
0

9
2

33
9

15
9

5
2 1

6
0

54
5

12
7 1

2
4

35 4
5 26 2
9

4
3

5
8

10
0

3
0

5
4 17 — 5
0

6 5 5 7 5 2 I 5 3 9
—

8

7 4 12 7 8

—

8 3 17 —

4

8 9 13 12 4 _ . 12 5 13 — 17

17 15 10 12 14 6 12 6 16 10
0 4

9 5 2
0 12 7 8 I 2 8 13 — 4

9 5 3 10 ó 8 I 10 7 7
—

8

1
0 12 11 12 13 19 I 2
2 13 9

—

4

ENC s w CO 2 (T) rINSTITI O

38
1

Ó
4
4

38
8

11
8 8

3
2
8

4
8
4
3

2
7 2
8 13 4
8

4 5 7 4
—

6

3 ó 10 8

3
8 5

6 8 12 13 13 7

9 11 12 14 2
5
11

4 10 12 14 13 8

8 8 8 5
—

6

19 11 12 14 — 9



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

3

=>

8
<
o

1
u

Oo
_!
u
Ul

§
D
UJ
u l
t *u-o

l l

CO O O CN

10 N -o m 1 -o

ON ^ N

00 co 00 00 -o

O* N IS IO IO CN

cn t» m -o 10 N •o

m
•o o

o-
co o

o
co co CO r~

TI

5

U) Ifl VI VI tf>o o o o o : ,o
»c te i c c ic • ••-.
«J (O «J flj (O gj

-fí} D

£ S-
K) ID (o (o ro O *~

00 O O O O O .£
<- O ^ Ul O N V)

O» h r- 00 N IO

10 *c 10 *o

(O 03 N O K
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ENCUESTAS DEL INSTITUTO

C U A D R O 2 6

EN GENERAL, ¿QUE POSIBILIDADES DE UNA MAYOR LIBERALIZACION VE VD. EN LOS

PAÍSES COMUNISTAS?

Total

TOTAL

Sexo:

Hombres
Mujeres

Edad:

18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a 69 años
70 o más
Sin respuesta

Nivel de estudios:

Estudios primarios ...
Estudios secundarios ... ,
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos

superior
Otros
Sin respuesta

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes ...
De 50.000 a 100.000 habitantes.
De 10.000 a 50.000 habitantes.
De 2.000 a 10.000 habitantes.
Menos de 2.000 habitantes ...

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-Navarra
Castellano-Leonesa
Asturiano-Galaica
Centro (anillo de Madrid) ...

1.867

O Si

%

4)

«

tea
.£

%

12 36 14 36

965
902

538
399
317
374
167
56
16

841
387
188

136
14
19

583
154
407
505
218

79
113

303
212
285
72
127
150
212
314

3
2

3
3
1
1
2

—

1
4
5

4
„

—

3
3
1
2
*

4

1
2
3

2
5
2
2

14
9

14
11
12
11
ó
13
—

8
18
18

24
36
—

14
13
10
11
8

9
12

7
12
14
—
9
13
18
13

42
28

38
37
34
34
32
23
50

30
46
49

59
29
32

39
33
39
34
24

49
44

30
29
35
19
58
31
46
29

16
12

14
15
14
17
12
2
25

15
16
15

12
29
21

12
18
13
15
19

14
16

14
17
13
8
15
19
8
17

24
49

30
34
39
37
48
63
25

46
16
12

2
7
47

32
33
37
37
48

28
25

48
40
35
72
16
33
25
39
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OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

C U A D R O 2ó

(Continuación)

Total

%

tu

|

%

3oc
as

%

in
gu

n

2:

% 0/

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo
Empleadores industria y comer-

cío (grandes)
Direc. empr., directiv., cuad.

sup., altos fune
Profesionales liberales y asimi-

lados
Empleadores indus. y comer,

(medios, pequeños)
Empr. y comer, sin asal., tra-

baj. ¡nd. (C.P.A.)
Cuadros medios
Empleados y funcionarios en

general
Capatac, maestr., trab. cualif.

indus. y serv
Peones y trabaj. sin calificar

indus. y serv
Otros activos sin calificar ...
En paro (buscando trabajo) ...
Retirado, rentista o pensionista.
Sus labores
Estudiantes
Otros inactivos sin especificar.
Sin respuesta

11 45 18 36

73
68

4

3

73

115

120
92

339

159

52

1
60

545
127
1

24

1
—

—

—

4

1

2
5

4

3

—

3
1
4
—

10
3

50

—

29

13

13
14

. 14

8

ó

,

7
7
27
—

27
12

25

100

51

47

42
54

45

36

17

100
43
22
49

46

23
18

—

—

14

17

15
14

16

14

8

10
12
12
100
17

38
68

25

—

3

23

29
12

21

39

69

37
58
9

—
38

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

381
644

388

118

8

328

2
2

3

3

—

2

6
10

19

16

50

10

22
36

47

47

25

33

15
14

13

23

25

13

55
39

18

11

—

42
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ENCUESTAS DEL INSTITUTO

CUADRO 27

¿APRUEBA VD. O NO LA PRESENCIA NORTEAMERICANA EN VIETNAM?

Total

TOTAL ...

Sexo: " '

Hombres
Mujeres

18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60. a Ó9 años
70 o más ...
Sin respuesta ,

1.867

9ó5
902

538
399
317
374
167
56
16

Aprueba

26

30
23

26
30
27
25
26
14
¡9

Desaprueba

%

51

56
46

57
50
52
49
44
41
75

5. R.

22

14
31

17
20
21
26
30
45
6

Nivel de estudios:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

superior
Otros ... "...
Sin respuesta

841
387
188

136
14
19

26
31
32 ..

39
7
16

50
61
59

51.
79
63 .

25
8
10

• 10

14
21

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes ... 583 23
Dé'50.000 a 100.000 habitantes. ' 154 25
De 10.000 a 50.000 habitantes. 407 27
De 2.000 a 10.000 habitantes. 505 28
Menos de 2.000 habitantes ... 218 30

61
56
47
47
41

16
19
25
25
29

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña '
Aragonesa ...
Vasco-Navarra : ...
Castellano-Leonesa
Asturiano-Galaica

•Centro (anillo de Madrid)- -..-.•-

79
113

303
212
285
72
127
150
212
314

29
27

28
38
20
36
30
25
21 '"
22

63
65

44
33
60
32
57
47

' ' ' 63' '
- 5 1 •-•

8
8

28
29
20
32
13
27
16
27
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C U A D R O 2 7

(Continuación)

Total
Aprueba Desaprueba S. R.

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asa], y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros de! campo

Empleadores industria y comer-
cio (grandes)

Direc. empr., directív., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asimi-
lados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
ba), ind. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general , . ,

Capatac, maestr., trab. cualif.
indus. y serv

Peones y trabaf. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar . . .

En paro (buscando trabajo) . . .

Retirado, rentista o pensionista.

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 73 18

73
68

4

3

73

115

120

92

339

159

52

1

60

545

127
1

24

33
19

25

—

44

3ó

28

37

27

22

17

17

22

26

100

25

45
43

50

67

44

55

56

57

61

58

40

100

62

42

62
—

58

22
38

25

33

12

10

17

7

12

20

42

22

36

12
.
17

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes . . .

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes . . .

Sin respuesta

381
644

388

118

8

328

21
26

26

31

13

33

37
52

65

62

63

46

42
22

9

8

25
21
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ENCUESTAS DEL INSTITUTO

CUADRO 28

¿CREE QUE EN VIETNAM SE LUCHA POR ALGÚN IDEAL?

TOTAL 1.867

Sexo:

Hombres 965
Mujeres 902

Edad:

18 a 29 años 538
30 a 39 años 399
40 a 49 años 317
50 a 59 años 374
60 a 69 años 167
70 O más 56
Sin respuesta 16

31

38
24

36
34
27
30
26
14
3)

36

41
31

40
37
40
32
26
34
50

32

20
46

24
29
33
38
48
52
19

Nivel de estudios:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

superior
Otros
Sin respuesta

841
387
188

136
14
19

28
4 0 •••

39 '

50
43 ...
16

32
48
49

40
43
53

40
13
12

10
14
32

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes ... 583 32
De 50.000 a 100.000 habitantes. 154 28
De 10.000 a 50.000 habitantes. 407 34
De 2.000 a 10.000 habitantes. 505 32
Menos de 2.000 habitantes ... 218 26

42
39
32
35
30

26
33
34
33
44

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-Navarra
Castellano-Leonesa
Asturiano-Galaica
Centro (anillo de Madrid) ...

79
113

303
212
285
72
127
150
212
314

42
34

30
36
22
25
42
30
30
32

47
49

26
22
46
21
36
44
44
34

11
18

43
42
32
54
22
26
26
33
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OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

CUADRO 28

(Continuación)

Total Si

%

No S. R.

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campe

Empleadores industria y comer-
cio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asimi-
lados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
ba]. ind. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
genera!

Capatac, maestr., trab. cualif.
indus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensionista.

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 27 45 27

73
68

4

3

73

115

120
92

339

159

52

1

60

545

127
1

24

30
18

25

100

55

43

28
38

41

27

15

27

20

46

100

25

27
25

50

—

36

40

44
47

41

42

25

100

40

29

43
—

50

42
57

25

—

10

17

28
15

18

31

60

33

51

10
—

25

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

381
644

388

178

8

328

20
35
31

41

63

33

25
34

51
SO
38

30

54
31

18

9
—

37
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OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

C U A D R O 3 0

¿CREE VD. QUE LOS AMERICANOS DEBERÁN PERMANECER EN EL VIETNAM HASTA QUE
LOGREN GANAR LA GUERRA O, POR EL CONTRARIO, DEBEN FIRMAR UN TRATADO DE PAZ?

TOTAL 1.867

Sexo:

Hombres 965
Mujeres 902

Edad:

18 a 29 años 538
30 a 39 años 399
40 a 49 años 317
50 a 59 años 374
60 a 69 años 167
70 o más 56
Sin respuesta 16

12

15
9

11
14
11
12
13
2
19

71

76
66

76
72
73
66
65
61
69

17

10
25

13
14
16
21
22
38
13

Nivel de estudios:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

medio
Otros
Sin respuesta

841
387
188'

136
14
19

12
13
12

15

5

70
80
84

80
79
63

18
6
4

4
21
32

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 hab.
De 10.000 a 50.000 hab.
De 2.000 a 10.000 hab. ...
Menos de 2.000 habitantes

583
154
407
505
218

13
12
11
12
10

73
78
70
69
70

14
10
19
19
20

Región:

Insular
Andalucía orienta)
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
•Centro (anillo de Madrid) ...

79
113

303
212
285
72
127
150
212
314

15
8

12
22
15
15
12
7
6
8

78
8ó

61
52
73
63
78
76
85
73

6
6

26
26
12
22
10
17
8
19
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ENCUESTAS DEL INSTITUTO

C U A D R O . 3 0

(Continuación)

Total
Deben per- Tratado de

paz
S. R.

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y comer-
cio (grandes)

Direc- empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asimi-
lados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
baj. inde. (C.P.A.)

Cuadros medios ... -

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cualif.
¡ndus. y serv

Peones y traba¡. sin calificar
indús. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores ;.

Estudiantes '.

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 18 73

73
68

4

3

73

115

120

92

339

159 ' .

5 2 '••

1

60

545

127

1

24

16
7

— ..

—

15

17

14

12

13 ...

1 7 • •

8 '

—

7

9
10

100 •

17

67
68

. 100

100

79

79

68

82

. , . 80

6 8 •

63

100

70

62

84
—

75

16
25

. • —

—

5

4

18

7

7

15

29

—

23
30

ó

• —

8

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. a) mes ...

De 5.000 a 9.999 ,pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

381
644

388 ;

1 1 8 •

8
328 '

10
12

12

14
—

15

57
' 74

82

.'.'. .". .'. 81.
7.5- . .

66

33
14

6

5

25

19

266



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

CUADRO 3 1

¿CREE VD. QUE LOS ESTADOS UNIDOS DEBERÍAN CONTINUAR APOYANDO A VIETNAM DEI
SUR O, POR EL CONTRARIO, DEBERÍAN RETIRAR SUS FUERZAS Y DEJAR QUE LOS

VIETNAMITAS SE LAS ENTENDIERAN POR SI MISMOS?

Total

TOTAL ..

Sexo:

Hombres ... .
Mujeres

Edad:

18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a Ó9 años
70 ó más ...
Sin respuesta ,

1.867

965
902

Continuar
apoyando

30

36
24

Retirar
fuerza

45

49
4!

S. R.

25

16
35

538
399
317
374
167
56
16

31
32
29
30
26
20
31

50
46
44
41
40
34
56

19
22
27
28
34
46
13

Nivel de estudios:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

medio
Otros
Sin respuesta

841
387
188

136
14
19

27
39
39

48
36
21

44
50
52

45
3ó
42

29
12
9

7
29
37

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 hab.
De 10.000 a 50.000 hab.
De 2.000 a 10.000 hab. ...
Menos de 2.000 habitantes

583
154
407
505
218

31
32
31
29
27

48
53
40
44
43

21
15
29
27
30

Región:

Insular 79 47
Andalucía oriental 113 33
Andalucía occidental y Extre-

madura 303 28
Levante 212 34
Cataluña 285 27
Aragonesa 72 31
Vasco-.navarra 127 39
Castellano-leonesa 150 23
Asturiano-galaica 212 25
Centro (anillo de Madrid) . . . 314 - 29.

39
57

36.
34
48
25
4ó
57
57
45

14
11

36
32
24
44
15
19
18
26
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ENCUESTAS DEL INSTITUTO

C U A D R O 3 1

(Continuación)

Total
Continuar
apoyando

Ret'rar
fuerza

S. R.

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y comer-
cio (graneles)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asimi-
lados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asa!., tra-
ba], inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cualif.
indus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11
73

68

4

3

73

115

120

92

339

159

52

1

60

545

127
1

24

64
36

24

—

33

52

40

28

40

31

25

15

—

30

22

42

100

42

18
44

31

50

33

38

46

48

53

53

52

44

100

45

38

50
—

42

18
21

46

50

33

10

14

23

7

16

24

40

—

25

40

8
—

17

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes . . .

Sin respuesta

381
644

388

118

8

328

18
28

35

42

50

36

39
49

52

46

50

35

43
23

12

13
—

29
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OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

CUADRO 32

¿CREE VD. QUE LA POLÍTICA AMERICANA DE INTERVENCIÓN EN EL VIETNAM SUPONE
ALGÚN RIESGO DE UNA NUEVA GUERRA MUNDIAL?

Total
Gran
riesgo

Algún
riesgo

Ningún
riesgo S. R.

TOTAL ..

Sexo:

Hombres ... .
Mujeres

Edad:

18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a 69 años
70 o más ...
Sin respuesta .

1.867 38 28 24

965
902

10
11

41
34

36
19

12
36

538
399
317
374
167
56
16

12
9
9
12
12
9
ó

42
38
39
35
35
23
31

27
33
27
26
23
18
44

19
20
25
27
31
50
19

'-je) de estudias:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

medio
Oíros
Sin respuesta

841
387
188

136
14
19

12
10
7

10
7
5

38
44
42

48
57
26

23
37
43

40
21
37

28
9
8

2
14
32

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 hab.
De 10.000 a 50.000 hab.
De 2.000 a 10.000 hab. ...
Menos de 2.000 habitantes

583
154
407
505
218

9
10
10
12
11

38
42
38
39
32

32
32
26
23
26

20
16
26
26
31

Región:

Insular 79 14 41 37 9
Andalucía oriental 113 11 45 27 17
Andalucía occidental y Extre-

madura 303 12 33 20 35
Levante 212 10 34 24 32
Cataluña 285 11 35 33 21
Aragonesa 72 8 28 19 44
Vasco-navarra 127 5 49 36 10
Castellano-leonesa 150 19 43 24 14
Asturiano-galaica 212 9 42 33 16
Centro (anillo de Madrid) . . . 314 9 38 27 25
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ENCUESTAS DEL INSTITUTO

CUADRO.. ,3¡2.

(Continuación)

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y comer-
cio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos íunc

Profesionales liberales y asimi-
lados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
ba j . inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cualif.
indus. y serv

Peones y traba), sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista '.

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 36

73
Ó8

4

3

73

115

120

92

339

159

52

1

60

545

127
1

24

14
18

—

—

12

8

11

8

12

13

12

100

10

10

10
—

4

41
28

—

33

51

37

35

45

40

38

31

—

35

' 32

59

100

38

36

22

18

75

67

36

42

34

40

37.

25

17

33

17

26

42

27

23

37

25

1

13

20

8

12

25

40

22

41

5

17

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes . . .

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De. 10.000 a Í9.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más"de 50.000: pts. al mes ...

Sin respuesta :

381
644

388

118 ;
8 '.

328

13
11
11
8

—

9

29
• 40
1 41

'..'. 4 6

... .25. . .

... ,38...

17
26

39

40

.63

26

41

23
9

6

13

28
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OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

C U A D R O 3 3

SI EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS LE PIDIERA A ESPAÑA QUE INTERVINIESE EN
LA GUERRA DE VIETNAM, ¿QUE CREE VD. QUE DEBERÍAMOS HACER?

Total
Enviar tropa Enviar

materiales
Enviar
nada

S. R.

TOTAL ..

Sexo:

Hombres ... .
Mujeres

Edad:

18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a 69 años
70 o más ...
Sin respuesta .

1.867 10 71 18

965
902

1
2

10
11

78
63

11
25

538
399
317
374
167
56
16

2
2
2
1
1

11
9

... .10 .
10
11
9
6

73
74

. 72
67
65
57
63

14
15
.16
22
24
34
31

Nivel de estudios:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

medio
Otros
Sin respuesta

841
387
188

136
14
19

1
3
3

1
—

10
10

. . ,10..

... .14

.. —
5

71
79
79

. 82
93
' 53

18
8
9

3
7
42

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 hab.
De 10.000 a 50.000 hab.
De 2.000 a 10.000 hab. ...
Menos de 2.000 habitantes

583
154
407
505
218

9
13
9

10
13

72
71
73
70
62

17
13
17
19
22

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra-
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid) ...

79
113

303
212
285
72
127
150
212
314

1
—

*

5
1
1
3
1

2

6
5

10
13
4

.- 10
12
15

' 11
. -• . 14

73
88

69
58
84
38

.. 74
66
78
65 - •

. 19
7

20
25
12
-51

, 11
18
11
19
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ENCUESTAS DEL INSTITUTO

CUADRO 33

(Continuación)

Total
Enviar tropc Enviar

materiales
Enviar
nada S. R.

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo
Empleadoras industria y comer-

cio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asimi-
lados

Emp}eadores ináus. y comer.
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asa!., tra-
ba), ¡nde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cualif.
¡ndus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
¡ndus. y serv

Otros activos sin calificar . . .

En paro (buscando trabajo) . . .

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 82

73
68

4

3

73

1 15

120

92

339

159

52

1

60

545

127
1

24

1
1

—

—

1

3

4

2

1

4

—

1

2
—

11
6

25

—

15

9

9

10

10

9

8

—

8

11

10

100

8

77
57

75

100

81

77

73

78

77

74

56

100

75

59

82
—

71

11
35

—

—

3

11

' 18
8

10

15

33

—

17

29

6
—

21

Ingresos:

. Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

381
644

388

118

8

328

1
2

2

3.
—

1

10
10

12

9

13

9

59
74

79

81

88

65

31
15

7
7
—
25

272



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

C U A D R O 3 4

COMO VD. SABE, EN LA ACTUALIDAD SE ESTÁN CELEBRANDO EN PARÍS CONVERSACIONES
DE PAZ SOBRE LA GUERRA DEL VIETNAM, ¿CREE VD. QUE EL RESULTADO DE ESAS CON-

VERSACIONES SERA LA PAZ O QUE, POR EL CONTRARIO, CONTINUARA LA GUERRA?

TOTAL 1.8Ó7

Sexo:

Hombres 965
Mujeres 902

Edad:

18 a 29 años 538
30 a 39 años 399
40 a 49 años 317
50 a 59 años 374
óO a ó.9 años Ió7
70 o más 56
Sin respuesta 16

36

41
32

38
39
38
33
34
30
50

27

31
22

31
32
25
23
19
25
25

36

28
46

32
29
38
44
48
45
25

Nivel de estudios:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

medio
Otros
Sin respuesta

841
387
188

136
14
19

36
43
44

38
36
37

22
37
38

38
43
26

43
19
18

25
21
37

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 hab.
De 10.000 a 50.000 hab.
De 2.000 a 10.000 hab. . . .
Menos de 2.000 habitantes

583
154
407
505
218

36
34
35
41
32

32
34
25
24
20

33
32
40
35
48

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid) ...

79
113

303
212
285
72
127
150
212
314

52
49

33
27
27
33
28
41
42
44

15
30

21
29
34
13
43
33
26
22

33
21

46
44
39
54
28
25
33
34
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ENCUESTAS DEL INSTITUTO

C U A D R O 3 4

(Continuación)

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y comer-
cio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asimi-
lados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
baj. inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cualif.
indus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
¡ndus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) . . .

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes

Otros - inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 27 27 45

73
68

4

3

73

115

120

92

339

159

52

1

60

545

127
1

24

38
31

50

33

44

43

36

39

45

33

29

—

38

30

38

—

46

21
15

—

33

29

30

30

37

32

28

17

100

27

20

46

—

29

41
54

50

33

27

27

34

24

23

39

54

—

35

50

17

100

25

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. a! mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts; al mes ...

Sin respuesta

381
644

388

118

8

328

31
36

44

42

50

34

15
29

33

33

38

26

53
35

23

25

13

40
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OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES
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tm. total
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(1
.8
67
)

(
9
6
5
)

(
9
0
2
)

(
5
3
8
)

(
3
9
9
)

(
3
1
7
)

(
3
7
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)

(
1
6
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.
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1
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16
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0
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2
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«
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6
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0

24
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19
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1 4
8 10 2

!
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9
5
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0
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1
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8
81 83 32
6 4
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5
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7
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6

20
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4
87 9
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0
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ENCUESTAS DEL INSTITUTO

C U A D R O 39

¿DURANTE ESTE AÑO, Y DESDE SU PUNTO DE VISTA, LAS RELACIONES ENTRE BLANCOS Y
NEGROS EN LOS ESTADOS UNIDOS HAN SIDO MEJORES, IGUALES O PEORES QUE EN AÑOS

ANTERIORES?

TOTAL

Sexo:

Edad:

18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
óO a 69 años

Nivel de estudios:

Estudios primarios
Estudios secundarios

Universitarios o técnicos grado
superior . ..

Otros . .
Sin respuesta

Total

1.867

965
902

538
399
317
374
167
5ó
16

841
387
188

136
14
19

Mejores

%

11

13
10

11
13
11
12
8

13
19

11
13
15

15
29
11

Iguales

%

34

37
31

37
37
35
30
28
23
38

34
38
39

41
50
32

Peores

%

31

36
27

35
29
32
31
31
23
19

28 .
41
40

42
21
16

S. R.

%

23

15
33

18
2T
21
28
34
4Í
25

28
7
5

1

42

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 hab.
De 10.000 a 50.000 hab.
De 2.000 a 10.000 hab.
Menos de 2.000 habitantes

583
!54
407
505
218

12
16
9

13

36
27
36
30
39

34
41
30
31
21

17
17
25
27
33

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Cenlro (anillo de Madrid

79
113

303
212
285

72
127
150
212
314

8
10

8
14
8

10
14
12
16
14

39
44

29
34
34
38
35
37
30
33

42
27

24
28
41
10
42
29
40
27

11
19

39
24
17
43
9

23
15
26

290'-



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

CUADRO 39

(Continuación)

Total
Mejores

%

Iguales

%

Peores S. R.

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores ¡ndus. y comer,
(medios, pequeños)

Empleadores industria y comer-
cio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asimi-
lados

Empr. y comer, sin asal., tra-
ba¡. inde. (C.P.A.)

Cuadros medios
Empleados y funcionarios en

general

Capatac, maestr., trab. cuallf.
¡ndus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.
Sin respuesta

11 55 36

73
68

4

3

73

115

120

92

339

159

52

1

60

545

127

1

24

7
10

50

—

18

17

7

17

15

10

10

—

10

8

14

—

8

36
22

25

33

41

41

38

32

34

34

15

—

40

29

49

—

46

33
22

25

67

40

31

34

45

41

33

19

100

28

23

35

—

29

25
46

—

—

1

11

22

7

10

23

56

—

22

39

2

100

17

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

381
644

388

118

8

328

9
12

14

11

25

10

29
32

38

40

38

36

20
34

39

45

38

25

43
22
9
4

28

291-



ENCUESTAS DEL INSTITUTO

C U A D R O 4 0

EN GENERAL, ¿ES VD. PARTIDARIO DE UNA TOTAL SEPARACIÓN ENTRE BLANCOS Y NEGROS,
DE UNA SEPARACIÓN SOLO EN DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS, O DE UNA INTEGRACIÓN

TOTAL ENTRE BLANCOS Y NEGROS?

Total
Total sepa-

ración
Separación
deter. circ.

Integración
total S. R.

TOTAL 1.867 6 9 68 16

Sexo:

Hombres 9Ó5 6 10 72 II
Mujeres 902 6 . 9 64 22

Edad:

18 a 29 años 533 ó 9 73 12
30 a 39 años 399 6 11 71 12
40 a 49 años 317 6 11 68 15
50 a 59 años 374 5 10 66 19
60 a 69 años 167 7 5 60 28
70 o más 56 2 7 57 34
Sin respuesta 16 . — . 1 9 56 25

Nivel de estudios:

Estudios primarios 84! ó 9 68 17
Estudios secundarios 387 5 11 79 5
Técnicos de grado medio 188 6 ' 13 77 4
Universitarios o técnicos grado

superior 136 2 • -14 81 3
Oíros 1 4 — . 7 8 6 7
Sin respuesta 19 n n 32 47

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 hab.
De 10.000 a '50.000 hab.
De:2.000 a 10.000 hab.
Menos de 2.000 habitantes

583
154
407
505
218

4
11
5
6
7

9
12
10
8

10

73
62
69
66
66

14
16
15
20
17

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid

79
113

303
212 •
285 .. '
72 ,
127
150
212
314

3
6

5
8
9
10
5
5
7
2

8
12

9
11 •
9
1
15

• ' 6

• • 16
6

78
77

•-"• 59
': 67

69
49
75
7Y
6 3 ••

77

11
4

26
14

. . 14
40
ó
18

• 1 5

15

292



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

CUADRO 40

(Continuación)

Total
Total sepa-

ración
Separación

deter. circ.
Integración

total S. R.

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arreti-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y comer-
cio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asimi-
lados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
ba¡. inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cualif.
indus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 82 18

73
68

4

3

73

115

120

92

339

159

52

1

60

545

127

1

24

10
6

25

—

1

8

7

4

8

¿

4

—

5

5

5
—

13

7
7

—

' —

12

. 10

10

16

10

9

8

—

3

9

' 9
— •

13

71
49

75

100

86

75

68

76

75

72

50

100

73

58

84

100

54

12
38

—

—

—

8

16

3

7

14

38

18

28

2
—

21

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

381
644

388

118

8

328

7
6

6

3
—

7

5
11

.'. .I3

11

13

8

58
69"

76

85

88

65 '

30
15

6

1

—

• 2 1
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ENCUESTAS DEL INSTITUTO

C U A D R O 4 1

¿QUE DIRÍA VD. QUE ES MEJOR PARA EL NEGRO AMERICANO: LUCHAR POR CONSEGUIR
UNA INTEGRACIÓN RACIAL O POR LA CREACIÓN DE UN ESTADO NEGRO DENTRO DE LOS

ESTADOS UNIDOS?

Total

TOTAL

Sexo:

Hombres
Mujeres

Edad:

18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a 69 años
70 o más
Sin respuesta

Nivel de estudios:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

superior
Otros
Sin respuesta ...

1.867

965
902

538
399
317
374
167
56
16

841
387
188

136
14
>9

Integración

%

Estada Negro

/o

66

72
59

71
71
63
61
56
48
63

63
79
81

82
93
42

12

14
10

11
13
14
12
11
9
13

12
13
11

15
7
11

S. R.

22

15
30

17
16
23
27
33
43
25

25
8
7

47

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 hab.
De 10.000 a 50.000 hab.
De 2.000 a 10.000 hab.
Menos de 2.000 habitantes

583
154
407
505
218

70
66
66
63
60

11
12
12
13
12

18
23
23
24
28

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid

79
113

303
212
285
72
127
150
212
314

76
76

56
62
73
47
76
70
58
68

11
16

7
17
13
3
11
9
22
9

13
8

37
21
14
50
13
21
20
24
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OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

CUADRO 4 1

(Continuación)

Total
integración

%

Estada Negro S. R.

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod: agrar

.Jornaleros del campo

Empleadores industria y comer-
cio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asimi-
lados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asa!., tra-
baj. inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cualif.
indus. y serv

Peones y traba), sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 55 36

73
68

4

3

73

115

120

92

339

159

52

1

60

545

127
1

24

66
37

75

67

81

79

69
83

77

63

44

100

65

54

81

100

54

18
10

—

—

19

10

13
14

12

13

13

—

13

10

14
—

13

16
53

25

33

—

10

18
3

11

25

42

—

22
37

5
—

33

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

381
644

388

118

8

328

47
66

77
83

75

66

12
13

12

11

25

9

41
21

10
6

24

295



ENCUESTAS DEL INSTITUTO

C U A D R O - . 4 2

¿CREE VD QUE EN INGLATERRA LOS PROBLEMAS DE LOS NEGROS SON IGUALES O
DIFERENTES A LOS DE ESTADOS UNIDOS >

TOTAL

Sexo:

Edad:

18 a"29 años

40 á 49 años
50 a 59 años
60 a 69 años

Nivel de estudios:

Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grade

superior
Oíros
Sin respuesta

Total

1.867

965 '
902

538
399
317
374
167

56
16

841
387
138

136
14
19

Iguales

%

31

33
29

33
34
32
30
26
27
25

32
37
35

26
43
16

Diferentes

%

33

40
25

40
36
30
28
23
23
44

23
48
54

66
50
37

S. R.

%

35

26
45

28
30
38
42
51
50
31

44
16
11

8
7

47

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 hab.
De 10.000 a 50.000 hab.
De 2.000 a 10.000 hab.
Menos de 2.000 habitantes

583
154
407
505
218

32
36
35
29
26

40
34
30
32
21

28
31
34
39
53

Rejión:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid

79
113

303
2:2
285
72

127
150
212
314

34
35

28
37
34 "
32 . .
29
25
36
28

48
27

25
25
40

8
50
34
41

. •• - 3 1

18
38

46
38
26
60
20
41
23
42
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OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

C U A D R O 4 2

(Continuación)

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asa!, y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y comer-
cio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asimi-
lados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
ba], inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cualif.

indus. y serv

Peones y trabaj\ sin calificar

indus. y serv ...

Otros activos sin calificar . . .

En paro (buscando trabajo) . . .

Retirado, rentista o pensio-

. nista ;
iSus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

• De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes . . .

Sin respuesta

11 36 55

73
68

4

3

73

115

120
92

339

159

5.2

1

60

545
127

1

24

30
19

—

—

23

37

33

35

34

35

29

—

37

29

35
—

21

32
16

75

67

70

37

31
57

45

28

13

—

25

17

55
—

42

38
65

25

33

7

27

36

9

20

37

58

100

38

53

9

100

38

381
644

388

118

8

328

29
32

34

30
—

32

16
31

47

60

88

28

55
37

19

10

13
40
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ENCUESTAS DEL INSTITUTO

C U A D R O 4 5

¿CREE VD. QUE, EN TÉRMINOS GENERALES, LA JUVENTUD ACTUAL TRATA CON MAYOR,
IGUAL O MENOR INTIMIDAD Y FRANQUEZA SUS PROBLEMAS CON SUS PADRES QUE LA

JUVENTUD DE OTROS TIEMPOS?

Total
Mayor

%

Igual

%

Menor

%

S. R.

TOTAL 1.867 37 27 25 11

Sexo:

Hombres 965 38 26 24 .11
Mujeres ... 902 35 27 25 12

Edad:

18 a 29 años 538 47 25 19 9
30 a 39 años 399 38 31 21 10
40 a 49 años 317 36 26 26 12
50 a 59 años 374 33 29 28 11
6O'a;69 años .' 167 23 23 37 18
70 o más 56 16 23 41 , .' 20
Sin respuesta 16 31 19 25 25

Nivel de estudios: '

Estudios primarios 841 32 30 24 14
Estudios secundarios 387 47 26 22 4
Técnicos degrado medio 188 45 23 27 5
Universitarios o técnicos grado

superior 136 57 19 21 3
Otros ... 14 71 14 14
Sin respuesta 19 26 16 21 37

Municipio de residencia:

Más efe 100.000 habitantes ... 583 45 21 22 11
De 50.000 a 100.000 hab. ... 154 44 27 25 4
De 10.000 a 50.000 hab. ... 407 25 '. 34 28 13
De 2.000 a 10.000 hab. ... 505 39 ,, 26 23 12
Menos de 2.000 habitantes ... 218 28 31 27 14

Región:

Insular . . .
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa -..
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid

79
113

303
212
285
72
127
150
212
314 -

35
47

29
40
43
3
38
45
38
37

27
29

28
32
28
35
23
24
33
18

27
21

24
16
24
22
32
23
18
33

1
3

18
13
6

40
7
8
10
12

304
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C U A D R O 4 5

(Continuación)

Total
Mayor Igual Menor S. R.

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemta.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo
Empleadores industria y comer-

cio (grandes)

Diréc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asimi-
lados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
baj. ¡nde. (C.P.A.)

Cuadros medios
Empleados y funcionarios en

general
Capatac, maestr., trab. cualif.

indus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus' labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 27 18 45

73
68

4

3

73

115

120

92

339

159

52

1

60

545

127
1

24

27

21

25

67

55

42

37

54

42

36

29

—

23

29

61

100

21

33
25

75

—

19

29

35

22

28

25

27

—

23

28

19
—

25

27
28

—

33

22

23

23

21

23

23

21

100

33

28

17

—

25

12
26

—

—

4

7

6

3

8

14

23

—

20

15

3
—

29

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

381
644

388

118

8

328

27
35

48

47
63

35

26
30

26

25

13

25

28
26

22
25
13
22

19
9

4
4
13
18

305
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ENCUESTAS DEL INSTITUTO

C U A D R O 4 6

¿CREE VD. QUE LA GENERACIÓN MAYOR ESPAÑOLA ESTA DEMOSTRANDO MUCHA, BASTANTE
O POCA COMPRENSIÓN POR LOS PROBLEMAS DE LA JUVENTUD ACTUAL?

Total Mucha

TOTAL 1.867

Sexo:

Hombres 965
Mujeres 902

Edad:

18 a 29 años 538
30 a 39 años 399
40 a 49 años 317
50 a 59 años 374
60 a 69 años 167
70 O más 56
Sin respuesta 16

Nivel de estudios:

Estudios primarios 841
Estudios secundarios 387
Técnicos de grado medio 188
Universitarios o técnicos grado

superior ... 136
Otros 14
Sin respuesta • 19

14

Bastante

36

Poca

%

31

Ninguna S. R.

15

13
15

36
37

35
28

3
3

13
17

10
11
12
18
26
18
13

28
40
39
42
34
43
31

45
33
27
23
16
16
19

4
4
3
2
4
—
,

12
13
18
15
21
23
38

15
10
11

9
29
21

34
39
43

34
50
37

29
43
38

46
21
5

3
4
3

6
—

18
4
5

5
—
37

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes ... 583
De 50.000 a 100.000 hab. ... 154
De 10,000 a 50.000 hab. ... 407
De 2.000 a 10.000 hab. ... 505
Menos de 2.000 habitantes ... 218

14
14
12
15
14

36
42
37
34
36

33
36
34
28
28

3
3
4
4
2

14
5
14
19
21

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid

79
113

303
212
285
72
127
150
212
314

9
6

16
16
15
15
10
11
16
15

38
45

30
45
42
35
32
33
31
34

46
42

28
21
30
11
48
37
33
30

3
4

2
2
4
—
1
5
6
4

5
3

24
17
9
39
9
13
14
18
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C U A D R O 4 6

(Continuación)

Tota!
Mucha Bastante

%

Poca Ninguna S. R.

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y comer-
cio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asimi-
lados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
ba), inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cua/if
indus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 — 18 55 — 27

73
68

4

3

73

115

120

92

339

159

52

1

60

545

127

1

24

18
16

—

—

12

18

19

5

12

14

15

—

15

16

7

—

17

41
24

75

100

36

31

48

32

38

30

29

100

50

38

25
—

46

23
15

25

—

44

39

23

51

38

35

23

—

15

22

59

100

8

3
1

—

—

4

1

1

8

4

3

ó

—

3

3

ó
—

4

15
44

—

—

4

10

9

4

9

19

27

—

17
21
2
—
25

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...
De 5.000 a 9.999 pts. al mes.
De 10.000 a 19.999 pts. al mes.
De 20.000 a 49.999 pts. al mes.
Más de 50.000 pts. al mes ...
Sin respuesta

381
644

388

118

8

328

19
11

13

13

—

16

31
40

41

31

38

30

19
32

38

49
38

20

5
3

3

3

25

2

26
14
5
5
—
11

307



ENCUESTAS DEL INSTITUTO

C U A D R O 4 /

CUANDO LOS JÓVENES DE HOY TIENEN ALGÚN PROBLEMA PERSONAL, ¿A QUIEN CREE VD.
QUE SE LO CONFIAN MAS SINCERAMENTE, A LAS PERSONAS MAYORES O A LOS COMPAÑEROS

Y AMIGOS DE SU MISMA EDAD?

TOTAL 1.867 15

Sexo:

Hombres 965 14
Mujeres 902 • 16

Edad:

18 a 29 años 538 14
30 a 39 años 399 14
40 a 49 años 317 18
50 a 59 años 374 17
60 a 69 años 167 14
70 ó más 56 11
Sin respuesta 16 13

Nivel de estudios:

Estudios primarios 841 17
Estudios secundarios 387 11
Técnicos de grado medio 188 13
Universitarios o técnicos grado

superior 136 10
Otros 14 14
Sin respuesta ... 19 5

75

76
74

80
78
71
71
71
70
56

73
84
82

82
79
53

10

10
11

7
8
11
12
16
20
31

10
4
5

8
7
42

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes
De 50.000'a 100.000 hab.
De -10.000 a 50.000 hab.
ue 2.000 • a 10.000 hab.
Menos de 2.000 habitantes

583
154
407
505
218

11
19
17
17
14

79
75
72
74
72.

10
6

12
10
14

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

t madura,,
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Cqstellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid

79
113

303
212
285
72
127
150
212
314

16
15

15
17
12 . :.
13
6
15
23
14 .. ..

81
83

71
75

.: 79
• • - 5 0

.. . .88
75 '
69
75

3
2

14
8
9
38
6
9
8
11

308-



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

C U A D R O 4 7

(Continuación)

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asa!, y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y comer-
cio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asimi-
lados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
ba¡. inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cualif.
indus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11
73

68

4

3

73

115

120

92

339

159

52

1

60

545

127

1

24

18
22

16

—

—

12

18

14

11

16

17

17

—

8

16

6
—

8

73
70

59

75

100

82

77

78

79

80

73

62

100

73

70

88

100

63

9
8

25

25

—

5

4

8

10

4

10

21

—

18

13

6
—

29

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

381
644

388

118

8

328

15
17

16

13
—

9

67
76

80

81

88

73

17
7

4

6

13

18

309



ENCUESTAS DEL INSTITUTO

CUADRO 48

VD. PERSONALMENTE, ¿CON QUIEN CREE QUE PUEDE ENTENDERSE MEJOR, CON LAS
PERSONAS DE LA GENERACIÓN DE SUS PADRES, CON LOS DE SU MISMA GENERACIÓN O

CON GENERACIONES MAS JÓVENES?

Total

TOTAL 1.867

Sexo:

Hombres 965
Mujeres 902

Edad:

18 a 29 años 538
30 a 39 años 399
40 a 49 años 317
50 a 59 años 374
60 a 69 años 167
70 ó más 5ó
Sin respuesta 16

Nivel de estudios:

Estudios primarios 841
Estudios secundarios 387
Técnicos de grado medio 188
Universitarios o técnicos grado

superior 136
Oíros 14
Sin respuesta 19

Generación
mayor

11

11
12

9
12
11
12
15
7
6

13

Misma
generación

74

75
73

81
73
74
70
64
68
63

72
82
82

73
79
47

Generación
joven

11

6
7
7

13
14
11

S. R.

6
8
9

10
13
14
31

9
3
3

10

37

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 hab.
De 10.000 a 50.000 hab.
De 2.000 a 10.000 hab.
Menos de 2.000 habitantes

583
154
407
505
218

10
13
13
10
11

73
78
74
73
75

8
5
8

10
11

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid

79
113

303
212
285
72
127
150
212
314

5
17

17
10
10
13
4
11
10
10

86
75 '

68
78
78
47
88
73
70
74

a
5

4
4
6

4
6
13
8

1
3

11
8
ó
40
4
10
6
8

310



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

C U A D R O 4 8

(Continuación)

Total
Generación

mayor
Misma

generación
Generación

laven S. R.

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios 11

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod. agrar 73

Jornaleros del campo 68

Empleadores industria y comer-
cio (grandes) 4

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func 3

Profesionales liberales y asimi-
lados 73

Empleadores indus. y comer.
(medios, pequeños) 115

Empr. y comer, sin asal., tra-
baj. inde. (C.P.A.) 120

Cuadros medios 92
Empleados y funcionarios en

general 339

Capatac, maestr., trab. cualif.
indus. y serv 159

Peones y trabaj. sin calificar
indus. y serv 52

Otros activos sin calificar ... —

En paro (buscando trabajo) ... 1
Retirado, rentista o pensio-

nista 60

Sus labores 545

Estudiantes 127

Otros inactivos sin especificar. 1

Sin respuesta 24

73

12
13

—

7

15

13

7

11

11

12

10

13

5

4

75
59

75

100

68

71

75

79

79

74

67

100

68

70

90

100

71

18

10

5

9

7

6

4

11

22

25

7

4

7

5

3

9

17

13

11

3

25

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

Da 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. ai mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

331
644

388

118

8

328

16
11

8

8
—

10

66
77

80

75

88

69

6
6

8

10

13

4

12
6

4

7
—

17

311



ENCUESTAS DEL INSTITUTO

CUADRO 4?

¿Y A CUAL DE ELLOS SE SIENTE VD. MAS PRÓXIMO EN CUANTO A LA MANERA DE
ENTENDER LA VIDA, EN GENERAL?

Total
Generación

mayor
Misma

generación
Generación

¡oven S. R.

TOTAL

Sexo:

Hombres
Mujeres

Edad:

18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a Ó9 años
70 o más
Sin respuesta

Nivel de estudios:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

superior
Oíros
Sin respuesta

1.867

965
902

538
399
317
374
167

56
16

841
387
188

136
14
19

13

13
13

10
13
15
13
17
9

13

13
12
10

9
14
5

67
69

75
68
64
67
57
64
50

67
73
75

63
64
53

11

12
10

9
12
11
11
13
9
6

11
12
11

22
21

5

ó
7
9
9

13
18
31

9
3
5

7

37

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 hab.
De 10.000 a 50.000 hab.
De 2.000 a 10.000 hab.
Menos de 2.000 habitantes

583
154
407
505
218

13
14
15
12
9

67
72
67
68
72

13
9

10
11
8

8
5
9

10
11

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid

79
113

303
212
285
72
127
150
212
314

8
16

16
11
13
22
7
11
15
11

72
71

64
75
71
42
83
71
54
70

16
12

6
7
11
1
7
11
24
10

4
2

14
8
5
35
3
7
7
9

312



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

CUADRO 49

(Continuación)

Total
Generación

mayor
Misma

generación
Generación

joven S. R.

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros de! campo

Empleadores industria y comer-
cio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asimi-
lados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
ba j . inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cuallf.
indus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...
En paro (buscando trabajo) ...
Retirado, rentista o pensio-

nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 73 18

73
68

4

3

73

115

120

92

339

159

52

1

60

545

127

1

24

12
10

—

—

11

10

16

7

14

16

17

—

15

14

6
—

8

71
57

75

67

58

72

69

74

70

62

56

100

63

66

85
—

63

5
7

25

33

26

13

11

13

12

13

10

—

10

9

6
—

4

11
25

—

—

5

4

4

7

4

9

17

—

12
11

2

100

25

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

tAés de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

381
644

388

118

8

328

16
13

12

7
—

12

62
70

71

68

75

66

9
11

13

18

25

7

13
6

4

8

15

313



ENCUESTAS DEL INSTITUTO

C U A D R O 5 0

¿CREE VD. QUE LA JUVENTUD DE HOY ES MUY RESPONSABLE, BASTANTE, POCO O NADA
RESPONSABLE EN SUS ACTIVIDADES PROFESIONALES?

Total
Muy res-
ponsable

TOTAL 1.867

Sexo:

Hombres 965
Mujeres 902

Edad:

18 a 29 años 538
30 a 39 años 399
40 a 49 años 317
50 a 59 años 374
60 a 69 años 167
70 ó más 56
Sin respuesta 16

Nivel de estudios:

Estudios primarios 841
Estudios secundarios 387
Técnicos de grado medio 188
Universitarios o técnicos grado

superior 136
Otros 14
Sin respuesta 19

Bastante
res-

ponsable

Poco res-
ponsable

Nada res-
ponsable

12

12
13

44

45
43

28

29
26

S. R.

12

9
14

19
11
11
8
7
9
6

54
48
38
40
29
29
38

17
30
32
33
36
36
31

1
3
5
6
10
11
.

8
10
14
12
19
16
25

11
16
18

20
7
5

42
54
51

49
71
16

29
25
24

26
21
37

4
2
3

—
5

14
4
4

4

37

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 hab.
De 10.000 a 50.000 hab.
De 2.000 a 10.000 hab.
Menos de 2.000 habitantes

583
154
407
505
218

14
15
11
12
7

47
46
43
42
42

26
27
29
29
29

4
6
3
4
4

8
6
13
13
17

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid

79
113

303
212
285
72
127
150
212
314

9
13

12
13
11
6
11
13
22
10

65
51

35
37
45
25
46
48
43
52

16
31

26
32
32
28
37
25
24
24

4
4

5
4
7
4

3
2
5

6
1

21
14
ó
38
6
11
9
10

314



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

CUADRO 50

(Continuación)

Total
Muy res-
ponsable

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
• Coop. prod. agrar

jornaleros del campo

Empleadores industria y comer-
cio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asimi-
lados

Empleadores ¡ndus. y comer.
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
ba¡. inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cualif.
¡ndus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...
En paro (buscando trabajo) ...
Retirado, rentista o pensio-

nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 55 18 — 18

73
68

4

3

73

115

120

92

339

159

52

1

60

545

127

1

24

14
9

25

—

16

9

11

17

13

10

8

—

5

10

28

100

8

27
32

75

67

52

47

47

52

52

42

38

—

33

39

57
—

38

40
18

—

33

25

30

30

26

27

31

29

—

35

30

13
—

25

8
12

—

—

—

3

4

2

3

6

4

—

12

4
—

—

4

11
29

—

—

7

10

8

2

4

12

21

100

15

17

2
—

25

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De' 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

381
644

388

118

8

328

10
12

15

17

13

11

35
45

57

46

75

37

27
31

23

30

13

27

9
4

2

3
—

3

19
8

4
4
—

22

315



ENCUESTAS DEL INSTITUTO

CUADRO 51

Y POR LO QUE SE REFIERE A SUS RESPONSABILIDADES CIUDADANAS, ¿CREE VD. QUE LA
JUVENTUD DE HOY ES MUY RESPONSABLE, BASTANTE, POCO O NADA RESPONSABLE?

Total
Muy res-
ponsable

TOTAL 1.867

Sexo:

Hombres 965
Mujeres 902

Edad:

18 a 29 años 538
30 a 39 años 399
40 a 49 años 317
50 a 59 años 374
60 a 69 años 167
70 ó más 56
Sin respuesta 16

Nivel de estudios:

Estudios primarios 841
Estudios secundarios 387
Técnicos de grado medio 188
Universitarios o técnicos grado

superior 136
Oíros 14
Sin respuesta 19

Bastante
res-

ponsable

Poco res.
ponsable

37

38
36

36

36
36

Nada res-
ponsable

10
7

S. R.

14

11
17

8
3
4
4
3
5

49
38
36
30
22
20
38

30
40
34
39
40
43
38

3
8
9
11
16
9

9
12
17
16
20
23
25

5
6
6

6
7

36
45
46

41
29
16

35
37
37

43
57
32

7
7
7

5

16

17
4
4

5
7
37

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 hab.
De 10.000 a 50.000 hab.
De 2.000 a 10.000 hab.
Menos de 2.000 habitantes

583
154
407
505
218

5
8
4
6
2

37
45
37
36
34

38
32
38
35
33

11
8
6
6
11

10
7
15
16
21

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid

79
113

303
212
285
72
127
150
212
314

—
4

5
5
4
1
5
7
11
4

52
44

31
32
33
19
35
43
44
40

30
44

35
38
40
31
43
30
31
36

13
4

6
8
16
7
11
7
3
7

5
4

23
17
8
42
ó
13
11
13

316



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

CUADRO 5 1

(Continuación)

Total
Muy res-
ponsable

Bastante
res-

ponsable

Poco res.
ponsable

7.

Nada res-
ponsable S. R.

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y comer-
cio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asimi-
lados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
baj. inde. (C.P.A.)

Cuadros medios
Empleados y funcionarios en

general
Capatac, maestr., trab. cualif.

indus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar . . .

En paro (buscando trabajo) . . .

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 — 45 18 18 18

73
68

4

3

73

115

120

92

339

159

52

1

60

545

127

1

24

7
4

25

—

5

3

3

9

ó

6

12

—

3

3

11
—

25
26

75

—

40

34

40

49

47

36

27

—

25

31

47

100

38

41
19

—

100

44

44

38

34

34

33

29

_

40

38

35
—

17

15
12

—

—

3

8

8
5

7

11

6

—

17
8
4
—
21

12
38

—

—

8

11

11
3

6

14

27

100

15
21
2
—
25

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes . . .

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes . . .

Sin respuesta

381
644

388

118

8
328

6
5

5

6

13

4

29
40

46

33

38

31

31
36

39

46

38
35

11
8

5

10
—

7

23
11

5

5

13

23

3*17
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OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

CUADRO 55
¿CREE VD. QUE LOS SUCESOS ESTUDIANTILES, TANTO EN ESPAÑA COMO EN EUROPA, HAN
SIDO PLANIFICADOS POR ALGÚN GRUPO POLÍTICO O QUE SON SIMPLES ALGARADAS DE

ESTUDIANTES?

Total
Planificados

%

Algarada
estudiantil S. R.

TOTAL ..

Sexo:

Hombres ... .
Mujeres

Edad:

18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a 69 años
70 o más ...
Sin respuesta .

1.867

965
902

36

40
31

27

28
26

37

32
43

538
399
317
374
167
56
16

33
37
35
40
33
32
38

31
28
27
27
19
11
19

36
36
37
33
48
57
44

Nivel de estudios:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

superior
Otros
Sin respuesta

841
387
188

136
14
19

32
42
52

46
79
21

28
32
25

26
7
16

40
26
23

28
14
63

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes ... 583 37
De 50.000 a 100.000 hab. ... 154 36
De 10.000 a 50.000 hab. ... 407 32
De 2.000 a 10.000 hab 505 38
Menos de 2.000 habitantes ... 218 . 35

29
35
30
20
27

34
29
38
42
39

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid) ...

79
113

303
212
285
72
127
Í50
212
314

37
42

29
37
26
22
39
31
42
47

32
36

25
27
31
21
33
33
25
18

32
22

46
36
43
57
28
35
33
34
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ENCUESTAS DEL INSTITUTO

C U A D R O 5 5

(Continuación)

Total
Planificados

%

Algarada
estudiantil S. R.

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y comer-
cio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asi-
milados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
ba¡. inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
genera)

Capatac, maestr., trab. cualif.
¡ndus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin resDuesta

11 27 18 55

73
68

4

3

73

115

120

92

339

159

52

1

60

545

127

• 1

24

41
28

50

33

56

43

34

55

43

28

25

—

35

27

41

100

25

22
24

—

33

18

34

34

22

29

32

25

100

17

26

30
—

21

37
49

50

33

26

23

32

23

28

40

50

—

48

47

29

54

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

381
644

388

118

8

328

26
36

42

48

50

34

23
29

32

27

25

23

51
36

26

25

25

43
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ENCUESTAS DEL INSTITUTO

C U A D R O 5 7

¿CREE VD. QUE EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL REPRESENTA UNA NUEVA IDEOLOGÍA, QUE
NO TIENE NINGUNA IDEOLOGÍA, O QUE SE SIRVEN DE LAS YA EXISTENTES?

Total
Nueva_

ideología Ninguna
Ya

existentes S. R.

TOTAL ..

Sexo:

Hombres ... .
Mujeres

Edad:

18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a 69 años
70 ó más ...
Sin respuesta .

1.867

538
399
317
374
167
56
16

26

37
26
20
21
13
11
44

18

13
17
21
24
20
13

17

18
20
18
16
12
13
25

39

965
902

29
22

21
15

21
14

30
49

33
37
41
39
55
64
31

Nivel de estudios:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

superior
Otros
Sin respuesta

841
387
188

136
14
19

15
44
43

45
50
11

20
17
16

22
21
26

16
22
27

22
14
5

48
. 17
14

11
14
58

Municipio de residencia:

Ma's de 100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 hab.
De 10.000 a 50.000 hab.
De 2.000 a 10.000 hab. ...
Menos de 2.000 habitantes

583
154
407
505
218

31
23
26
23
18

18
24
17
18
16

20
20
ló
15
15

31
33
41
44
50

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid) ...

79
113

303
212
285
72
127
150
212
314

47
22

15
20
25
ó
48
30
30
27

22
15

19
20
16
15
8
21
23
16

11
22

14
16
20
13
20
17
18
18

20
41

52
44
38
67
24
31
29
39
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C U A D R O 5 7

{Continuación)

Total

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y comer-
cio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asi-
milados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
baj. inde. (C.P.A.)

Cuadros medios
Empleados y funcionarios en

general
Capatac, maestr., trab. cualif.

indus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores
Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

Nueva
ideología

11

Ninguna

18

Ya
existentes

27

S. R.

45

73
68

4

3

73

115

120

92

339

159

52

1

60

545

127

1

24

14
10

75

—

42

28

27

42

33

21

15

—

22

12
60

—

25

25
16

—

33

25

27

18

18

17

18

12

—

22

17

9

—

21

19
7

—

67

21

20

17

32

22

14

10

—

13

14

21
—
13

42
66

25

—

12

25

38

8

28

47

63

100

43

56

9

100

42

Ingresos-.

Menos de 5.000 pts. al mes . . .

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

381
644

388

118

8

328

15
24

33

42
38

27

15
19

24
17

13

14

8
18

23
30

38

16

62
40

20

12

13

43
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C U A D R O 5 8

EN GENERAL, Y ANTE LA ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES, ¿CUAL CREE QUE ES LA MEJOR
POLÍTICA A SEGUIR CON ELLOS?

Total
Aceptar
petición

Aceptar
algunas

peticiones
No

aceptar
Mano
dura S. R.

TOTAL ..

Sexo:

Hombres ... .
Mujeres

Edad:

18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a 69 años
70 ó más ...
Sin respuesta .

1.867

538
399
317
374
167
56
16

47 23 24

965
902

3
3

52
42

4
3

23
23

18
30

6
2
2
2
2

57
52
46
40
28
29
56

3
2
3
5
5
2
6

15
24
24
29
36
21

20
20
25
25
29
48
38

Nivel de estudios:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

supe1 ior
Otros
Sin res[ esta

841
387
188

136
14
19

2
5
4

6
7

38
65
70

76
79
32

4
3
4

3
7

28
19
14

7

16

29
8
9

9
7
53

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 hab.
De 10.000 a 50.000 hab.
De 2.000 a 10.000 hab. ...
Menos de 2.000 habitantes

583
154
407
505
218

3
2
5
3
1

56
45
44
46
34

3
1
4
3
3

16
38
22
23
33

22
14
25
26
28

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid) ...

79
113

303
212
285
72
127
150
212
314

6
1

3
1
4

2
2
5
3

61
58

37
36
45
18
65
54
53
52

1
7

3
4
1
8
2
3
2
3

14
19

24
33
26
26
20
25
23
17

18
15

32
27
24
47
10
16
17
26

334



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

C U A D R O 5 8

(Continuación)

Total
Aceptar
petición

Aceptar
algunas

peticiones
No

aceptar
Mano
dura S. R.

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y comer-
cio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asi-
milados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
baj. inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cualif.
indus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 — 45 — 27 27

73
68

4

3

73

115

120

92

339

159

52

1

60

545

127

1

24

3

—

—

—

4

1

2

3

2

6

2

—

2

13
—

4

22
22

50

100

78

57

55

75

58

37

29

100

43

32

74

100

50

3
6

—

—

3

4

3

5

3

3

6

—

7

3

2
—

51
32

50

—

7

24

23

10

21

30

25

—

22

26

6
—

8

22
40

—

—

8

13

18

7

15

25

38

—

28

37

6
—

38

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

381
644

388

118

8

328

2
3

4

5

25
1

27
46

65

68

75

46

3
3

3

3
—

4

32
24

19

15
—

20

37
24

10

6
—

29

335.



ENCUESTAS DEL INSTITUTO

C U A D R O 5 9

¿CREE VD. QUE ELDISTANCIAMIENTO ENTRE LOS JÓVENES DE HOY Y SUS PADRES ES MAYOR,
IGUAL O MENOR QUE EL QUE SE PRODUCÍA EN EL PASADO?

Total
Mayor Igual Menor

%

965
902

49
45

30
31

10
11

10
14

TOTAL 1.867 47 30 10

Sexo:

Hombres
Mujeres

Edad:

18 a 29 años 538 45 33 13
30 a 39 años 399 44 33 12
40 a 49 años 317 47 31 9
50 a 59 años 374 53 29 6
60 a 69 años 167 50 21 9
70 o más 56 43 25 13
Sin respuesta 16 38 25 13

S. R.

12

9
II
13
12
20
20
25

Nivel de estudios:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

superior
Otros
Sin respuesta

841
387
188

136
14
19

45
49
52

63
43
42

30
32
36

2ó
36
16

10
15
10

9
21
5

15
5
3

2

37

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 hab.
De 10.000 a 50.000 hab.
De 2.000 a 10.000 hab. ...
Menos de 2.000 habitantes

583
154
407
505
218

47
56
42
47
53

28
27
37
29
29

13
13
9

10
5

12
4

12
14
13

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid) ...

79
113

303
212
285
72
127
150
212
314

56
58

40
39
42
28
60
50
46
57

28
28

33
26
37
36
29
32
34
22

15
11

9
18
13
1
5
9
11
8

1
3

18
17
8

35
6
9
9
12

336



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

C U A D R O 5 9

(Continuación}

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y comer-
cio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asi-
milados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
ba]. inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cualif.
indus. y serv

Peones y traba¡. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

Total
Mayor

%

Igual

73

73
68

4

3

73

115

120

92

339

159

52

1

60

545

127
1

24

53
37

25

67

Ó2

41

49

63

50

44

35

100

45

43

51

100

42

29

26

50

33

30

40

33
21

33

28

31

28

30

30

25

Menor

%

4

9

25

5

10

14

15

10

13

4

9

16

S. R.

14

28

3

9

4

1

7

15

31

18

17
3

25

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

381
644

388

118

8

328

46
48

49

60

38

39

24
32

35

29

50

28

8
11

12

8

13

11

22
9

3

3
—

21

337
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ENCUESTAS DEL INSTITUTO

CUADRO 60

¿TIENE VD. APARATO DE TELEVISIÓN?

TOTAL 1.867

Sexo:

Hombres 965
Mujeres 902

Edad:

18 a 29 años 538
30 a 39 años 399
40 a 49 años 317
50 a 59 años 374
60 a 69 años 167
70 o más 56
Sin respuesta 16

68

71
64

70
72
71
65
54
54
75

31

28
34

29
26
28
34
43
43
19

Nivel de estudios:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

superior
Otros
Sin respuesta

841
387
188

136
14
19

63
82
78

84
79
74

35
18
21

15
21
11

2
1
2

1

16

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes ...
De 50.000 a 100.000 hab. ...
De 10.000 a 50.000 bab. ...
De 2.000 a 10.000 hab.
Menos de 2.0.00 habitantes ...

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña •
Aragonesa
Vasco-navarra

Asturiano-galaica . . . .
Centro (anillo de Madrid) ...

583
154
407
505
218

79
113

303
212
285

72
127
150
212
314

80
77
70
59
43

68
69

71
71
68
53
72
50
63
76

18
21
30
39
55

30
30

27
28
31
44
28
46
37
23

2
2
*
2
2

1
1

2
J
2
3
1
4

2

338



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES É INTERNACIONALES

C U A D R O 6 0

(Continuación)

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y comer-
cio (grandes)

Direc. empr., "jirectiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asi-
milados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin ssal., tra-
ba], ¡nde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cualif.
indus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
¡ndus. y serv

Otros activos sin calificar ...
En paro (buscando trabajo) ...
Retirado, rentista o pensio-

nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 91

73
68

4

3

73

115

120

92

339

159

52

1

60

545

127

1

24

48
34

100

100

82

78

78

78

78

6C

54

100

58

62

77

100

63

52
65

—

—

16

21

20
20

22

38

44

—

42

36

21
—

29

1

—

1

1

2

2

—

1

2

—

3

2

8

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

381
644

388

118

8

328

39
70

81

90

100

72

58
29

17
8

—

27

3
1

1

2

2

339



ENCUESTAS DEL INSTITUTO

C U A D R O 6 1

¿VE VD. LA TELEVISIÓN? EN CASO AFIRMATIVO, ¿CON QUE FRECUENCIA?

Tota! No

%

Frecuente-
mente

Alguna
vez Casi nimcc, S. R

TOTAL 1.867

Sexo:

Hombres 965
Mujeres 902

Edad:

18 a 29 años 538
30 a 39 años 399
40 a 49 años 317
50 a 59 años 374
60 a 69 años 167
70 o más 56
Sin respuesta 16

12

47

48
46

34

37
30

10

9
11

6
7
8
10
16
23
ó

50
50
44
44
43
41
44

35
35
38
34
24
27
25

8
8
9
11
16
9
13

1
1
1
1
1

i:

Nivel de estudios:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

superior
Otros
Sin respuesta

841
387
188

136
14
19

9
5
4

1
7
11

48
52
54

49
5 0 •

37

32
36
32

43
36
37

10
7
7

6
7
5

1
1
2

1

11

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes ... 583
De 50.000 a 100.000 hab. ... 154
De 10.000 a 50.000 hab. ... 407
De 2.000 a 10.000 hab 505
Menos 'Je 2.000 habitantes ... 218

8
3
4
12
16

46
55
55 ,
44
37

37
35
32
32
34

9
6
8
12
11

1
1
I
1
1

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid) ...

79
113

303
212
285
72
127
150
212
314

20
8

8
2
14
13
7
8
5
9

38
56

50
50
44
46
50
41
45
47

25
28

33
36
34
32
33
39
37
34

15
8

7
11
8
7
10
9
13
9

1
—

2
*
1
3

3
*
1

340



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

C U A D R O 6 1

(Continuación)

Total No

%

Frecuente-
mente

Alguna
vez Casi nunca S. R,

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y comer-
cio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asi-
milados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
ba¡. inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capalac, maestr., trab. cualif.
indus. y serv

Psones y trabaj. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...
En paro (buscando trabajo) ...
Retirado, rentista o pensio-

nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 _ 55 18 18

73
68

4

3

73

115

120

92

339

159

52

1

60

545

127

1

24

12
10

—

25

1

3

3

2

8

ó

8

—

17

14

ó
—

4

32
28

67

—

55

54

47

45

52

45

35

100

52

47

48

100

46

37
47

50

33

40

31

40

40

33

41

35

—

23

28

39
—

33

19
13

25

—

4

10

8

12

7

8

23

—

7
10

6
.—

8

—
1

—

—

—

2

2

1

*

1

—

—

2
1
2

8

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

381
644

388

118

8
328

18
8

4

3
—

7

31
53

53

41

75

46

36
30

34

48

25

35

13
9

8

7
—
10

2
1
1
2

0

341



ENCUESTAS DEL INSTITUTO

CUADRO 6 2

¿VE VD. CORRIENTEMENTE LOS PROGRAMAS DE LA SEGUNDA CADENA?

TOTAL 1.706

Sexo:

Hombres 911
Mujeres 795

Edad:

18 a 29 años 505
30 a 39 años 372
40 a 49 años 294
50 a 59 años 337
60 a 69 años 140
70 o más 43
Sin respuesta 15

16

16
16

20
16
13
13
14
19
13

79

80
79

76
79
82
83
77
74
80

Nivel de esludios:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos cíe grado medio
Universitarios o técnicos grado

superior
Otros
Sin respuesta

763
369
180

134
13
17

11
22
22

30
23
24

84
74
76

66
77
65

5
4
2

4

12

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 hab.
De 10.000 a 50.000 hab.
De 2.000 a 10.000 hab. ...
Menos de 2.000 habitantes

536
149
392
446
183

30
13
9
9
9

66
87
86
85
86

Región

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid) . . .

63
105

278
207
246
63
118
138
202
286

10
—

7
19
26
19
15
14
10 '
26

81
99

87
75
71
70
83
75
88
71

10
1

6
6
4
11
2
11
2
3

342



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

C U A D R O 6 2

(Continuación)

Total Si

%

S. R.

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo
Empleadores industria y comer-

cio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asi-
milados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
baj. inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cualif.
¡ndus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
¡ndus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) . . .

Retirado, rent¡s;a o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes
Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 73 18

64
61

3

3

72

111

116

90

312

150

48

1

50

470

120
1

23

3
3

—

33

24

14

22

21

17

12

15

—

18

15

23
—

9

92
90

100

67

71

79

77

77

80

82

83

100

74

79

73

100

78

5
7

—

—

ó

ó

1

2

3

6

2

—

8

6

4

—

13

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

312
595

371

115

8

305

7
13

20

27

38

20

87
84

77

• 69 •

63

71

6
3

3

4
—

9

343



ENCUESTAS DEL INSTITUTO

C U A D R O 6 3

SI UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA ES DE SU AGRADO, ¿DEJA DE IR A ALGÚN
OTRO LUGAR POR VER DICHO PROGRAMA?

TOTAL ..

Sexo:

Hombres ... .
Mujeres

Edad:

18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a 69 años
70 o más ...
Sin respuesta .

Total

1.706

505
372
294
337
140
43
15

Siempre
Con fre-\ Algunas
cuencia

18 18 36

Nunca

%

22

S. R.

911
795

18
17

19
16

36
36

22
22

6
9

13
17
19
20
24
16
27

19
17
19
16
16
12
27

40
38
36
34
21
23
20

24
22
16
22
24
40
13

4
6
9
9
14
9
13

Nivel de estudios:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

superior
Otros
Sin respuesta

763
369
180

134
13
17

22
14
12

10
8
6

18
19
19

21
31
18

31
42
39

40
38
35

22
20
27

25
15
18

7
5
3

4
8
24

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 hab.
De 10.000 a 50.000 hab.
De 2.000 a 10.000 hab. ...
Menos de 2.000 habitantes

536
149
392
446
183

15
17
16
22
16

18
19
20
16
15

32
42
39
33
42

28
18
18
20
20

7
5
8
8
7

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid) . . .

63
105

278
207
246
63
118
138
202
286

21
7

24
17
11
13
8
19
18
24

8
23

19
19
20
13
14
14
22
16

41
47

35
37
30
48
54
30
31
30

24
22

18
20
22
16
22
26
23
25

6
2

5
ó
18
11
3
11
5
4

344



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

C U A D R O 6 3

(Continuación)

Total
Siempre

%

Con fre-
cuencia

Algunas
veces Nunca S. R.

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios 11

Empr. agr. sin asal. y míemb.
Coop. prod. agrar 64

Jornaleros del campo 61

Empleadores industria y comer-
cio (grandes) 3

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func 3

Profesionales liberales y asi-
milados 72

Empleadores indus. y comer.
(medios, pequeños) 111

Empr. y comer, sin asal., tra-
ha¡. inde. (C.P.A.) l i ó

Cuadros medios 90

Empleados y funcionarios en
general 312

Capatac, maestr., t rab. cualif.
indus. y serv 150

Peones y trabaj. sin calif icar
indus. y serv 4*3

Otros activos sin calif icar . . . —

En paro (buscando t rabajo) . . . 1
Retirado, rentista o pensio-

nista 50

Sus labores 470

Estudiantes 120

Otros inactivos sin especificar. 1

Sin respuesta 23

33

36

33

18 27

11
13

16
11

45
28

19
33

9
15

— — 33

—

15

24

22

10

20

19

17

—

22

19

8
—

9

—

22

21

20

19

17

17

17

—

20

17

18
—

13

67

39

35

34
38

39

31

27

—

26

34

47

100

35

33

21

14

20

28

21

27

27

100

20

21

22
—

22

—

3

5

4

ó

4

5

13

—

12

10

ó
—

22

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

312
595
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115

8
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17
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ENCUESTAS DEL INSTITUTO

C U A D R O 6 6

¿CUAL ES EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN Ql/E MAS LE GUSTA? (Continuación)

TOTAL 1.720

Sexo:

Hombres 9)9
Mujeres 801

Edad:

18 a 29 años 509
30 a 39 años 372
40 a 49 años 296
50 a 59 años 341
60 a 69 años 142
70 ó mes 45
Sin respuesta 15

100

100
100

100
99
100
100
100
98
100

Nivel de estudios:

Estudios primarios 773
Estudios secundarios 370
Técnicos de grado medio 182
Universitarios o técnicos grado

superior 134
Otros 13
Sin respuesta 17

99
100
100

100
100
100

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes . . . 541
De 50.000 a 100.000 hab. ... 149
De 10.000 a 50.000 hab. ... 392
De 2.000 a 10.000 hab 453
Menos de 2.000 habitantes ... 185

100
100
100
99
99

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid) ...

65
108

278
208
247
65
!2J
138
204
286

100
100

100
100
100
100
100
99
100
99

352
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CUADRO 66

(Continuación)

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y co-
mercio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func.

Profesionales liberales y asi-

Empleadores indus. y comer.
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
baj. inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cualif.
índus. y serv

Peones y traba¡. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11

65

62

3

3

72

112

117

90

316

149

49
—

1

53

473

120

1

23

100

98

100

100

100

100

100

100

100

100

99

100

100

98

100

100

100

100

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

317

600

372

116

8

307

99

100

100

100

100

100

•353
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ENCUESTAS DEL INSTITUTO

CUADRO 69

¿CUAL ES EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN QUE MENOS LE GUSTA? (Continuación)

TOTAL

Sexo:

Hombres . . .

Mujeres

Edad:

18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a 69 años
70 6 más

Mivel de estudios:

Estudios primarios

Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

superior
Otros
Sin respuesta

Tota

1.720

919
801

509
372
296
341
142
45
15

773
370
182

?34
13
17

Religiosos

*

*
*

*

*
*

*

1

Varios

5

6
3

4
6
5
6
3
4

5
6
7

7

S. R.

95

94
96

95
94
95
93
97
96

100

95
94
92

93
100
100

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes ... 541
De 50 000 a 100.000 bab. ... 149
De T0.000 a 50.000 hab. ... 392
De 2.000 a 10.000 hab 453
Menos de 2.000 habitantes ... 185

6
6
5
3
6

94
94
95
96
93

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid) ...

65
108

278
208
247
65
121
138
204
286

2
—

5
3
7
5

18
3
2
5

98
99

95
97
92
95
82
97
97
95

360



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

C U A D R O 6 9

(Continuación)

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asa!, y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y co-
mercio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asi-
milados

Empleadores ¡ndus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
ba]. inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cualíf.
indus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar

indus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 100

65
62

3

3

72

112

117

90

316

149

49

1

53
473

120

1

23

2

2

—

—

—

—

—

*

—

—

—

*

1
—

3
5

—

—

8

5

7

3

6

5

6

—

6
3

4
—

9

95
94

100

100

92

95

93

97

93

95

94

100

94
96

95

100

91

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ... 317

De 5.000 a 9.999 pts. al mes. 600

De 10.000 a 19.999 pts. a) mes. 372

De 20.000 a 49.999 pts. al mes. 116

Más de 50.000 pts. al mes . . . 8

Sin respuesta 307

3
5

5

5

13

6

97
94

95

95

88

94

361



ENCUESTAS DEL INSTITUTO

CUADRO 7 0

LOS PROGRAMAS CULTURALES, ¿CREE VD. QUE DEBERÍAN GOZAR DE UNA MAYOR, IGUAI
O MENOR DEDICACIÓN?

Total
Mayor

%

Igual Menor S. R.

TOTAL 1.705 54 33

Sexo:

Hombres 911 60 30
Mujeres 795 . 47 36

Edad: '

18 a'29 años '.' •- 505 <..• 56 34
30 a 39 años 372 55 31
40 a 49 años - 293 55 32
50 a 59 años 337 52 32
60 a £9 años 140 - 44 34
70 o más 43 42 37
Sin respuesta 15 53 27

12

9
15

8
12
11
14
21
21
20

Nivel de estudios:

Estudios primarios'
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

superior
Otros
Sin respuesta

763
369
180

134
13
17

50
65
66

73
62
53

35
31
28

19
. . 38

24

2
1
2

1

13
4
4

7

24

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes ... 536 59
De 50.000 a 100.000 hab. ... 149 58
De 10.000 a 50.000 hab. ... 391 45
De 2.000 a 10.000 hab 446 55
Menos de 2.000 habitantes ... 183 48

3)
36
39
29
28

9
5

14
14
21

Región:

insular 63 63
Andalucía oriental 104 53
Andalucía occidental y Extre-

madura 278 . ' 48
Levante ' 207 " ' 44
Cataluña ".'. ' 246 '-• 52
Aragonesa 63 35
Vascornavarra ... ]18 69
Castellano-leonesa 138 51
Asturiano-galaica 202 62
Centro (anillo de Madrid) ... 286 59

30
40

30
40
35
32
22
36
28
31

5
4

19
13
13
29
8
1.2
10
9

362



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

C U A D R O 7 0

(Continuación)

Total
Mayor

%

Igual

%

Menor S. R.

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asa], y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y co-
mercio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asi-
milados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asa!., tra-
baf. inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capaíac, maestr., trab. cualif.
indus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 64 18 18

64
61

3

3

72

111

116

90

312

150

48

1

50

470

120
1

23

47
34

67

100

72

68

52
76

61

54

31

—

36

44

65
—

43

33
36

—

—

21

27

38
19

33

31

38

100

42

36

30

100

22

—
—

—

—

—

1

2

1

2

3

2

—

2
—

—

4

20
30

33

—

7

5

9

4

4

11

29

—

22
18

5
—

30

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

312
594

371

115

8

305

38
52

66

61

88

55

34
35

31

31

13

30

2
2

2
—

2

20
12

3

6

13

363



ENCUESTAS DEL INSTITUTO

CUADRO 7 1

LOS POGRAMAS INFORMATIVOS, ¿CREE VD. QUE DEBERÍAN GOZAR DE UNA MAYOR, IGUAL
O MENOR DEDICACIÓN?

Total
Mayor Igual

%

Menor

TOTAL 1.706 38 48 2

Sexo:

Hombres 911 45 45 1
Mujeres 795 30 52 3

Edad:

18 a 29 años 505 38 52 3
30 a 39 años 372 40 47 2
40 a 49 años 294 40 49 1
50 a 59 años 337 37 46 1
60 a 69 años 140 35 44 1
70 ó más 43 28 47 2
Sin respuesta 15 33 33 7

Nivel de estudios:

Estudios primarios 763 32 52 3
Estudios secundarios 369 50 46 1
Técnicos de grado medio 180 52 43 2
Universitarios o técnicos grado

superior 134 55 42 —
Otros 13 23 69 —
Sin respuesta 17 29 41 —

S. R.

12

8
16

7
11
10
15
21
23
27

13
4
3

3
8
29

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 hab.
De 10.000 a 50.000 hab.
De 2.000 a 10.000 hab. ...
Menos de 2.000 habitantes

536
149
392
446
183

44
38
37
34
34

46
55
47
50
48

8
5

15
14
17

Región:

• Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid) ...

63
105

278
207
246
63
118
138
202
286

44
43

36
33
34
24
52
46
36
40

49
53

43
54
53
49
42
39
50
51

2
1

2
2
1

3
4
1

5
3

19
12
12
27
7
12
11
8

364



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

C U A D R O 7 1

(Continuación)

Total
Mayor Igual Menor S. R.

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y co-
mercio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup. altos fun

Profesionales liberales y asi-
milados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequen.)

Empr. y comer, sin asal., tra-
ba), inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cualif.
indus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar . . .
En paro (buscando trabajo) ...
Retirado, rentista o pensio-

nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 64 27

64
61

3

3

72

111

116

90

312

150

48

1

50

470

720

1

23

27
25

33

33

50

51

34

48

45

39

27

—

36

29

51
—

26

53
43

33

67

47

45

58
47

49

47

42

—

44

51

43

100

43

2
—

—

—

—

—

1

1

2

3

4

—

2

3
—

19
33

33

—

3

4

8
4

4

11

27

100

20
18
4

30

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes . . .

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

312
595

371

115

8

305

29
37

47

48

38

35

43
51

50

44

63

49

3
1
*

3

2

26
11

3

4

14

365



ENCUESTAS DEL INSTITUTO

C U A D R O 7 2

LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS, ¿CREE VD. QUE DEBERÍAN GOZAR DE UNA MAYOR, IGUAI
O MENOR DEDICACIÓN?

Total
Mayor Igual

%

Menor

%

S. R.

TOTAL ..

Sexo:

Hombres ... .
Mujeres

Edad:

18 a 29 arios .
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a 69 años
70 o más ...
Sin respuesta .

1.706

9)1
795

16

23

42

47
36

29

21
40

13

9
17

505
372
294
337
140
43
15

18
17
15
15
11
16
13

42
42
45
40
39
40
27

33
28
29 .
28
29
19
33

7
13
11
17
21
26
27

Nivel de estudios:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

superior
Otros
Sin respuesta

763
369
180

134
13
17

19
17
9

9
8
12

40
47
47

41
38
41

27
30
41

45
46
18

14
6
3

5
8
29

Municipio de residencia:

Mes de 100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 hab.
De 10.000 a 50.000 hab.
De 2.000 a 10.000 hab. ...
Menos de 2.000 habitantes

536
149
392
446
183

12
19
18
18
16

42
48
43
38
44

36
27
25
30
21

10
7

14
14
19

Región'

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid) ...

63
105

278
207
246
63
118
138
202
286

10
13

18
12
14
14
8
22
20
19

40
57

37
42
48
35
46
36
36
43

44
25

24
32
27
21
35
33
34
28

6
5

21
14
11
30
11
10
10
10

366



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

C U A D R O 7 2

(Continuación)

Total
Mayor Igual

%

Menor S. R.

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
daíar. agrarios

Empr. agr. sin asa!, y miemb.
Coóp. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y co-
mercio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asi-
milados

Empleadores ¡ndus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
baj. inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cualif.
¡ndus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 36 27 27

64
61

3

3

72

111

116

90

312

150

48

1

50

470

120

1

23

25
23

—

33

11

30

16

7

19

31

29

—

20

7

12
—

4

47
38

67

33

40

44

49

39

49

41

31

—

34

36

48

100

39

13
8

—

33

44

21

25

51

28

17

15

—

24
37

36
—

26

16
31

33

—

4

5

10

3

4

12

25

100

22

20

5
—

30

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta ... ."

312
595

371

115

8

305

19
20

13

9
—

12

32
45

43

47

13

43

25
23

40

38

88
28

24
12

4

6
•

1A

367



ENCUESTAS DEL INSTITUTO

CUADRO 73

¿CONSIDERA VD. QUE SIEMPRE QUE SE TELEVISE UN ESPECTÁCULO PUBLICO DE LARGA
DURACIÓN (FÚTBOL, TOROS, TENIS, BALONCESTO, ETC.) SE DEBERÍA TRANSMITIR A LA

VEZ OTRO PROGRAMA DISTINTO POR EL SEGUNDO CANAL?

TOTAL 1.706

Sexo:

Hombres 911
Mujeres 795

Edad:

18 a 29 años 505
30 a 39 años 372
40 a 49 años 294
50 a 59 años 337
60 a 69 años 140
70 ó más 43
Sin respuesta 15

76

77
75

83
77
79
72
59
53
73

17

14
19

11
16
14
20
31
37
20

Nivel de estudios:

Estudios primarios 763 72
Estudios secundarios 369 82
Técnicos de grado medio 180 93
Universitarios o técnicos grado

superior 134 89
Otros 13 69
Sin respuesta 17 53

8
9
2

2
23
18

20
9
5

9
8

29

Municipio de residencia:

Más(de 100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 hab.
De 10.000 a 50.000 hab.
De 2.000 a 10.000 hab. . . .
Menos de 2.000 habitantes

149
392
446
183
536

79
73
72
66
84

10
7
7
9
7

11
20
21
25
10

Región:

Insular 63 63
Andalucía oriental 105 87
Andalucía occidental y Extre-

madura 278 73
Levante 207 77
Cataluña 246 79
Aragonesa 63 54
Vasco-navarra 118 86
Castellano-leonesa 138 62
Asturiano-galaica 202 79
Centro (anillo de Madrid) ... 286 79

16
2

10
6
2
8
5

12
4

10

21
11

17
16
19
38

9
26
16
10

3S8



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

C U A D R O 7 3

(Continuación)

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
daíar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y co-
mercio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asi-
milados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
ba), inde. (C.P.A.)

Cuadros medios
Empleados y funcionarios en

general
Capatac, maestr., trab. cualif.

indus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes
Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 73 27

64
61

3

3

72

111

116

90

312

190

48

1

50

470

120
1

23

59
46

67

67

85

86

85

87

83

77

69

—

60

71

87

100

57

5
13

—

33

7

5

7

3

7

11

10

—

8

7

3
—

17

36
41

33

—

8

9

8

10

10

12

21

100

32

23

10
—

26

Ingresas:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

312
595

371

115

8

305

65
78

87

81
100

68

6
9

5
9

—

6

29
13

8

10
—

26

369

24.—OPINIÓN PUBLICA.



ENCUESTAS DEL INSTITUTO

C U A D R O 7 4

¿CONSIDERA QUE LA TELEVISIÓN FACILITA UNA INFORMACIÓN SUFICIENTE, NORMAL O
INSUFICIENTE?

Total

TOTAL ...

Sexo:

Hombres ... .
Mujeres

Edad:

18 a 29 años .
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a 69 años
70 o más ... .
Sin respuesta .

Suficiente Normal

1.706 45

Insuficiente

31 16

S. R.

911
795

40
51

33
28

21
9

5
12

505
372
294
337
140
43
15

44
40
50
48
45
42
33

30
35
29
30
29
30
47

21
17
13
12
9
12

6
8
7
9
18
ló
20

Nivel de estudios:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

superior
Otros
Sin respuesta

763
369
180

134
13
17

49
42
43

31
46
29

31
34
30

33
38
41

11
22
24

35
15
12

9
2
3

1

18

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 hab.
De 10.000 a 50.000 hab.
De 2.000 a 10.000 hab. ...
Menos de 2.000 habitantes

536
149
392
446
183

42
56
45
47
40

31
32
34
27
32

22
9

12
14
14

5
3

10
12
14

Región:

Insular
Andalucía orienta)
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid) ...

63
¡05

278
207
246
63
118
138
202
286

35
44

49
43
42
41
33
54
42
52

35
3)

31
33
26
41
38
25
32
29

29
20

9
14
25
5
23
15
13
12

2
5

12
9
7
13
6
7
13
7

370



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

C U A D R O 7 4

(Continuación)

Total
Suficiente Normal Insuficiente

%

S. R.

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asa!, y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y co-
mercio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asi-
milados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
ba), inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general ... .•

Capatac, maestr., trab. cualif.
¡ndus. y sery

Peones y trabaj. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 45 27 27

64
61

3

3

72

111

116

90

312

150

48

1

50

470

120

1

23

31
38

33

33

31

46

49

40

47

41

60

—

36

54

33

100

22

42
26

33

67

35

31

34

32

32

37

15

100

34

26

31
—

30

14
5

33

—

35

21

11

23

18

16

6

—

18

ó

35
—

26

13
31

—

—

—

3

6

4

3

6

19

—

12

14
2
—

22

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

312
595

371

115

8

305

45
50

45

43

38

36

26
31

33

28
—

35

9
12

19

28

63

19

20
7
3
2
—
10

371
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OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

CUADRO 76

¿CONOCE LA TELEVISIÓN ESCOLAR?

TOTAL 1.706

Sexo:

Hombres 911
Mujeres 795

Edad:

18 a 29 años 505
30 a 39 años 372
40 a 49 años 294
50 a 59 años 337
60 a 69 años 140
70 o más 43
Sin respuesta 15

36

33
39

39
36
35
33
31
25
40

61

65
57

59
61
62
64
61
70
47

2
3
3
4
7
7
13

Nivel de estudios:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

superior
Otros
Sin respuesta

763
369
180

134
13
17

32
42
46

46
31
29

65
55
53

51
69
53

3
3
1

2
—
18

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes ... 536 34
De 50.000 a 100.000 hab. ... 149 44
De 10.000 a 50.000 hab. ... 392 33
De 2.000 a 10.000 hab 446 36
Menos de 2.000 habitantes ... 183 37

62
55
63
61
61

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid) ...

63
105

278
207
246
63
118
138
202
286

30
43

42
31
17
33
53
36
37
39

67
56

55
65
79
59
46
59
59
59

3
1

3
4
4
8
1
5
3
2

375



ENCUESTAS DEL INSTITUTO

C U A D R O 7 6

(Continuación)

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y co-
mercio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asi-
milados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asa)., tra-
ba], inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cualif.
indus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista ... .'

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.
Sin respuesta

11 82

64
61

3

3

72

111

116
90

312

150

48

1

50

470

120

1

23

28
21

33

33

50

34

27

50

33

27

19

—

32

41

43
—

48

67
75

33

67

47

62

72
49

65

71

81

100

60

55

55

100

39

5
3

33

—

3

4

2
1

2

3

—

—

8

4

3

—

13

Ingresas:

Menos de 5.000 pts-. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a T9.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

312
595

371

115

8

305

29
38

38

33

38

36

68
60

59

64

63

60

4
3

3

3
—

4

376



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

CUADRO 77

¿COMO CONSIDERA LA PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN ESPAÑOLA?

Total
Excesiva

%

TOTAL 1.705

Sexo:

Hombres 911
Mujeres 794

Edad:

18 a 29 años 505
30 a 39 años 372
40 a 49 años 293
50 a 59 años 337
60 a 69 años 140
70 o más 43
Sin respuesta 15

64

68
58

69
66
61
60
56
53
53

Adecuada

31

28
34

27
29
34
34
32
37
27

Pequeña

%

S. R

3
5
4
5

11
9

20

Nivel de estudios:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

superior
Otros
Sin respuesta

763
369
180

134
13
17

63
69
79

74
54
41

32
27
18

24
46
41

1
1
1

4
3
2

2
—
18

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 hab.
De 10.000 a 50.000 hab.
De 2.000 a 10.000 hab. ...
Menos de 2.000 habitantes

536
149
391
446
183

69
59
64
59
61

27
38
31
33
32

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid) . . .

63
104

278
207
246
63
118
138
202
286

52
69

57
55
71
60
85
62
66
62

43
30

35
39
27
29
11
31
26
33

5
1

6
ó
2

11
4
7
7
4

377



ENCUESTAS DEL INSTITUTO

C U A D R O 7 7

(Continuación)

Total Excesiva

%

Adecuada Pequeña S. R.

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asal. y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros de! campo

Empleadores industria y co-
mercio (grandes)

Direc. empr.', directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asi-
,milados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
ba j . ir.de. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cualif.
indus. y serv

Peones y traba], sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...

En paro íbuscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 64 27

64
61

3

3

72

111

116

90

312

150

48

1

50

469

120
1

23

64
62

67

100

71

58

67

69

69

69

46

—

70

55

78

100

52

28
26

33

—

28

40

28

28

29

29

38

100

20
37
20
—

26

8

11

1

2

4

2

2

3

17

10

7

2

22

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000' a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

312
594

371 .

115

8

305

52
63

73

65

75

65

35
34

25

30

25

27

*
*

—

—

1

13
2
1

4
—

7

378



OPINIONES SOBRE PROBLEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES
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ENCUESTAS DEL INSTITUTO

C U A D R O 7 9

¿HA IDO VD. DE VACACIONES ESTE VERANO?

TOTAL 1.867

Sexo:

Hombres 965
Mujeres 902

Edad:

18 a 29 años 538
30 a 39 años 399
40 a 49 años 317
50 a 59 años 374
60 a 69 años 167
70 o más 5ó
Sin respuesta 16

39

41
36

48
43
37
36
19
14
25

61

59
62

52
57
62
63
81
86
63 13

Nivel de estudios:

Estudios primarios
Estudios secundarios
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos grado

superior
Otros
Sin respuesta

841
387
188

136
14
19

28
60
58 '

68
71
21

71
40
40

32
29
63

—
2

_

16

Municipio de residencia:

Más de 100.000 habitantes
De 50.000 a 100.000 hab.
De 10.000 a 50.000 hab.
De 2.000 a 10.000 hab. ...
Menos de 2.000 habitantes

583
154
407
505
218

49
51
38
31
21

51
49
61
67
78

Región:

Insular
Andalucía oriental
Andalucía occidental y Extre-

madura
Levante
Cataluña
Aragonesa
Vasco-navarra
Castellano-leonesa
Asturiano-galaica
Centro (anillo de Madrid) . . .

79
1 1 3 •

303
212
285
72
127
150
212
314

23
20

28
46
55
24
56
35
39
38

76
80

72
53
45
72
41
63
60
62

*

*

4
3
1
*
1

382
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CUADRO 79

(Continuación)

Total No

%

S. R.

Ocupación:

Empleadores, propiet. y arren-
datar. agrarios

Empr. agr. sin asa!, y miemb.
Coop. prod. agrar

Jornaleros del campo

Empleadores industria y co-
mercio (grandes)

Direc. empr., directiv., cuad.
sup., altos func

Profesionales liberales y asi-
milados

Empleadores indus. y comer,
(medios, pequeños)

Empr. y comer, sin asal., tra-
baj. inde. (C.P.A.)

Cuadros medios

Empleados y funcionarios en
general

Capatac, maestr., trab. cualif.
indus. y serv

Peones y trabaj. sin calificar
indus. y serv

Otros activos sin calificar ...

£n paro (buscando trabajo) ...

Retirado, rentista o pensio-
nista

Sus labores

Estudiantes

Otros inactivos sin especificar.

Sin respuesta

11 27 73

73
68

4

3

73

115

120

92

339

159

52

1

60

545

127

1

24

18
3

75

67

64

44

36

61

47

42

31

—

15

29

67

100

33

82
97

25

33

36

55

64

37

53

58

69

100

85

70

33

50 17

Ingresos:

Menos de 5.000 pts. al mes ...

De 5.000 a 9.999 pts. al mes.

De 10.000 a 19.999 pts. al mes.

De 20.000 a 49.999 pts. al mes.

Más de 50.000 pts. al mes ...

Sin respuesta

381
644

388

118

8

328

15
33

56

75

100

41

84
66

43

25

57

1
1

1

383
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Estudio socioeconómico de la delicuencia

infantil y juvenil^

En las entrevistas directas que realizamos entre un grupo aproximado
de 200 reclusos juveniles, hemos recogido algunos aspectos que inciden
de lleno en el ámbito socioeconómico del delito. Pero nuestra intención
era la de llegar a una cuantificación de estos factores, por lo que confec-
cionamos un cuestionario idóneo. Dicho cuestionario fue aplicado a 275
reclusos juveniles y a 172 niños expedientados por el Tribunal Tutelar de
Menores de Madrid, hasta totalizar la cifra de 447 entrevistas.

La edad de los entrevistados oscilaba entre los seis y los veintiún años,
de acuerdo a la siguiente distribución:

Edad

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Sin respuesta

Totales

Frecuencia

1
1
2
7
7
6

25
33
45
45
15
40
56
52
61
44
7

447

Porcentaje

2
2
1
6
7

10
10
3
9

13
12
13
10
2

100

397



ENCUESTAS DEL INSTITUTO

Se trata, pues, de una muestra mixta de infractores infantiles y delin-
cuentes juveniles. En 43 de estos sujetos, los Tribunales Tutelares de Me-
nores habían tomado medidas protectoras; lo que supone un alto porcen-
taje de la submuestra juvenil (más:del 15 por 100).

El cuestionario fue aplicado por un colaborador nuestro, otro del Ins-
tituto de la Juventud (Delegación Nacional de Juventudes) y por don Al-
fonso Serrano Gómez, como-colaborador extraordinario..

¿Qué esperábamos nosotros de este cuestionario, hablando en tér-
minos genérales? En primer lugar, una impresión más o menos exacta
del influjo que pueden ejercer ciertos factores sobre la eclosión de la de-
lincuencia juvenil. En un estudio gigante que realizó el Centro de Vigi-
lancia y de Investigación de la Infancia y Juventud Inadaptadas (Vaucres-
son), se.hizo especial hincapié en dichos factores hasta el punto de im-
primirse un folleto especial para el estudio de esos aspectos. Sin llegar a
la cifra de 10.000 sujetos, propuesta por el Ministerio de Justicia fran-
cés, nosotros pretendíamos, en efecto, averiguar:

1.° Si el tamaño de la familia influye en la determinación de la de-
lincuencia juvenil. Algo de esto habíamos observado en las primeras entre-
vistas a reclusos juveniles. Vimos, en efecto, que el número de familias
numerosas era muy alto en nuestro grupo de delincuentes.

2.° Si el nivel de ingresos también aumenta la incidencia en el delito,
bien en un sentido positivo o negativo. En principio un nivel alto puede
obrar como un factor, de inhibición para la delincuencia, ya que supone
una disminución del nivel general de frustración del sujeto. Nuestra im-
presión general ante las estadísticas, que hemos recogido y los estudios
psicométricos que hemos realizado se dirigen en este sentido.

3° Si la composición de la vivienda influye también en la delin-
cuencia juvenil. Una vivienda pequeña puede, en efecto, determinar un
estado de tensión en la familia, simplemente por interferencia del espacio
vital, aunque, como ya veremos, es difícil determinar el impacto de este
factor, puesto que a su vez es un índice de «status» socioeconómico. En
otras palabras, una vivienda pequeña puede aumentar la predisposición
a la delincuencia, pero es probable que se trate de una correlación espú-
rea, ya que el factor determinante es el bajo nivel de ingresos, y, por
consiguiente, el alto nivel de frustración de la familia en general y de
todos sus miembros en particular.

Hemos aprovechado el. cuestionario para recoger otros datos comple-
mentarios, como, por ejemplo, los antecedentes del sujeto en cuanto a
sus contactos con los Tribunales Tutelares de Menores. Es importante
también el estudio de la profesión del padre, del lugar de nacimiento y
del estado de paro u ocupación laboral del sujeto en el momento de
cometerse el.-cielito. Hemos redondeado también estos datos con algo que
ya conocíamos por nuestra estadística de reclusos juveniles eri prisiones
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españolas: el tipo de delito cometido y la condena impuesta. Nuestra ¡dea
había sido la de entrevistar a todos los reclusos juveniles, pero en el mo-
mento en que realizamos el trabajo se hallaban en estado de reorganiza-
ción los grupos de observación previstos por el actual Director General
de Instituciones Penitenciarias. Esto habría requerido, pues, una labor
extra por parte de los funcionarios de Prisiones, o un traslado de nuestros
colaboradores, lo cual fue imposible. De todas formas, debemos pensar
que la cifra de 275 reclusos juveniles corresponde aproximadamente a
la tercera parte de los delincuentes juveniles que se hallaban entonces en
prisión. Es, pues, una cifra altamente significativa y más si se tiene en
cuenta que muchos de estos jóvenes iban a ser destinados a otras pri-
siones.

Vamos, pues, a descomponer los distintos apartados de acuerdo a las
preguntas del cuestionario que se utilizó:

1." Número de hermanos del sujeto entrevistado.

Podemos confeccionar el siguiente cuadro:

CUADRO NUM. 1

FRECUENCIA DEL NUMERO DE HERMANOS DE LA MUESTRA
DE DELINCUENTES INFANTILES Y JUVENILES

Número de hermanos Frecuencia Porcentaje

No tiene hermanos 34 7
Un hermano 58 13
Dos hermanos 87 21
Tres hermanos 78 17
Cuatro hermanos 66 15
Cinco hermanos 39 9
Seis hermanos 26 ó
Siete hermanos 23 5
Ocho hermanos 13 3
Nueve hermanos 7 2
Diez hermanos 3 —
Once hermanos 3 —
Doce hermanos 1 —
Sin respuesta 9 2

Totales 447 100

En total, pues, 176 sujetos pertenecían a familias no numerosas, y el
resto, 271, a familias numerosas, si tomamos como punto de partida la
clasificación oficial de las familias (se ha establecido que una familia
con más de tres hijos es numerosa).
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El tamaño medio de las familias de los delincuentes entrevistados por
nosotros arroja, en efecto, la cifra de 4,2, cuando la de la familia espa-
ñola es de 2,38, según J. Diez Nicolás en «Evolución y previsiones de la
natalidad en España». Ahora bien, esta cifra es, incluso, superior a la
correspondiente al «status» socioeconómico inferior al que pertenecen la
mayor parte de los sujetos, como hemos visto en las estadísticas, y como
volveremos a señalar más adelante.

Existe, por tanto, una correlación negativa entre «status» socioeconó-
mico y tamaño de la familia, paradoja ésta que se ha observado en otros
países, pero es que el tamaño medio de la familia de esos reclusos evidencia
digo más que su propio nivel socieconómico. Ahora bien, si es razonable
afirmar que el tamaño de la familia en sí mismo no influye sobre la
delincuencia también es justo señalar que el cuadro número 1 rebate una
afirmación que todavía circula en ciertos sectores de la opinión pública:
la de que las familias numerosas son menos propicias a la delincuencia
que las menos numerosas. Por supuesto, al hacer esta afirmación se ha
partido simplemente de una falsa interpretación de la ética religiosa y
no de una observación objetiva de la realidad: se ha llegado a formular
que una familia auténticamente católica tiende a ser prolífica, por lo que
los numerosos hijos que nazcan en ese ambiente se apartarán de la de-
lincuencia. Pero esto refleja una visión simplista de la realidad: no todas
las familias numerosas lo son por respeto al espíritu de la «Humanae
vitae», por ejemplo.

Las correlaciones que se han obtenido entre creencias católicas y pro-
lificidad, por un lado, y creencias protestantes, por otro, o son débiles
o son espúreas, puesto que en algunas zonas de los Estados Unidos la
población católica pertenece a un nivel socieconómico inferior. Se trata,
por ejemplo, de italianos y portorriqueños emigrados.

En otras palabras, aparte de una débil correlación positiva entre credo
católico y prolificidad, se da también una correlación negativa muy no-
toria entre nivel socieconómico y prolificidad, lo cual es muy distinto. Esto
quiere decir: se es prolífíco no por ser católico, sino que el ser católico
se halla vinculado en ciertos países, como en los Estados Unidos, a
ia pertenencia a unas minorías que por una razón u otra poseen un nivel
socioeconómico relativamente bajo.

Pero dejando a un lado estas disgresiones, lo cierto es que, como
hemos visto en el cuadro número 1, la familia del delincuente juvenü sue-
le ser más bien grande, y esto, claro está, echa por tierra cualquier tesis
en favor del valor profiláctico de la familia numerosa, lo cual ya es un
dato importante por el énfasis con que cargan esta teoría algunos secto-
res de nuestra sociedad.

Nuestro estudio psicométrico sobre la delincuencia juvenil e infantil
ha demostrado, en efecto, que uno de los factores determinantes de la
delincuencia es lo que hemos denominado allí dosis media de protección.
Dicho de otra forma: lo decisivo para la eclosión de una conducta delictiva
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no es el número de hermanos, sino la dosis de protección, de ternura, de
formación caracteriológica y ética, etc., etc., que recibe cada uno de los
hermanos. En una familia numerosa esta dosis puede ser alta y, en
cambio, baja en una familia poco numerosa. Pero lo cierto es que, dada
su adscripción a un nivel socieconómico inferior, una gran parte de las
familias numerosas no pueden proporcionar una dosis alta de protección
a todos sus vastagos, por las siguientes razones:

1.° El nivel de frustración familiar es alto. En efecto, las condiciones
de la vivienda son defectuosas, los ingresos son deficientes, la alimenta-
ción, por tanto, también lo es, así como el nivel de gratificación de otras
necesidades materiales, psicológicas y espirituales. Muy lejos del mito del
buen proletario, la familia de un nivel socioeconómico bajo se halla re-
sentida contra la sociedad. Esto crea un nivel alto de agresividad contra
la sociedad y también contra los componentes de la familia, que se hosti-
lizan recíprocamente.

Lo que llama el doctor Rof Carballo urdimbre efectiva se halla, pues,
seriamente comprometida desde el nacimiento de los hijos. Estos nacen
por una falta de sentido de la responsabilidad ante la concepción y, por
tanto, los padres vivencian cada nacimiento como una frustración más,
como una boca a la que hay que alimentar sin que haya recursos suficien-
tes para hacerlo, etc., etc. Se ha hablado, en efecto, de una «neurosis de
los potentados», pero es que no nos damos cuenta que sólo son en gene-
ral los potentados los que pueden acudir al psicoanalista, con lo que su
neurosis se hace patente a la sociedad. En cambio, nos olvidamos de las
neurosis y de las psicopatías de las personas que superviven en condi-
ciones realmente míseras. Los pensadores que hablan de «la dignidad de
la pobreza» no saben distinguir entre la pobreza voluntariamente admi-
tida (como la de los Apóstoles) y la impuesta por una sociedad que los
míseros consideran injusta, porque, en gran parte, lo es. Nunca la frustra-
ción puede ser, en efecto, la terapéutica de la neurosis, sino, por el con-
trario, un factor muy importante para su génesis.

2° En los estratos socieconómicos inferiores la «dosis de protección»
tiende a ser baja por otra razón distinta: la de que la madre se ve im-
pulsada a buscar trabajo fuera del hogar para ayudar al marido. Es claro
que hay muchas mujeres de alto nivel socieconómico que trabajan, y
que esto es la ley general en otros países como Inglaterra o los Estados
Unidos, pero no olvidemos que esas madres cuentan con buenas guarde-
rías infantiles, en donde se intenta sustituir la ausencia de la madre. Ade-
más, como ya hemos dicho antes, los altos niveles socioeconómicos tien-
den a familias de pequeño tamaño, por lo que, en igualdad de condicio-
nes, la «dosis de protección» aumenta. En cambio, en las de nivel so-
cioeconómico bajo se conjuga la ausencia de la madre (y de sus sucedá-
neos) y un número elevado de hijos. Estos, pues, se ven sumergidos en
la llamada cultura de la calle, tan favorable a la eclosión del delito. En
resumen, los niños de estas familias carecen de las compensaciones con
que los estratos altos de la sociedad intentan paliar la ausencia de la
madre en el hogar.
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Consideremos, por ejemplo, un caso típico tomado de nuestra casuís-
tica. Se trata de una familia de siete hijos; el padre es albañil, la madre
trabaja como asistenta. Algunos de los hijos acuden a la escuela, pero
por una de las características de los estratos inferiores, el estímulo para
una asistencia continuada es bajo, por lo que en muchas ocasiones los
hijos que se hallan en edad escolar no acuden a las aulas, sino que dila-
pidan su jornada en la calle. Y, por supuesto, los niños pequeños per-
manecen también en la calle bajo la vigilancia de los mayores o de algu-
na vecina bien intencionada. Por otra parte, la casa en que viven es muy
pequeña y en ella cohabitan arracimados el matrimonio con sus hijos y
quizá algún pariente más. A pesar del trabajo de la madre, la prole está
mal alimentada y mal vestida. El almuerzo consiste, por ejemplo, en una
comida fría que la madre prepara por la noche cuando regresa de su
trabajo.

Es obvio que si aquel matrimonio tuviera dos o tres hijos podrían
estar mejor vestidos y alimentados y la madre no se vería obligada a
estar tantas horas fuera del hogar, con lo que la «dosis de protección»
de los hijos aumentaría: pensar lo contrario es dejarse arrastrar por
apríorismos, que no conducen a otro fin más que a una concepción catas-
trófica de la sociedad.

En resumen: lo que en una familia numerosa, pero de un «status» socio-
económico alto, suele ser innocuo e incluso quizá beneficioso para la
formación caracteriológica y ética del niño o del adolescente, puede ac-
tuar nocivamente inclinando a la delincuencia cuando estas premisas
socioeconómicas se hallan ausentes. Una familia que pueda darse el lujo
de enviar a todos sus hijos a un buen colegio y de contar con auxiliares
domésticas, podrá sin riesgo alguno tener una numerosa prole, pero no
así una familia con escasos recursos. Un aumento de la familia en este
último caso tenderá a bajar inexorablemente la «dosis de protección»
hasta llegar a límites realmente peligrosos: aquéllos en que se hace posi-
ble la eclosión de una conducta delictiva.

2° Edades de los hermanos.—Interesa también conocer las edades
de los hermanos de los delincuentes reclusos. He aquí el cuadro número 2.
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CUADRO NUM. 2

FRECUENCIA DE LAS EDADES DE LOS HERMANOS DE LOS DELINCUENTES
INFANTILES Y JUVENILES DE LA MUESTRA

Edad de los hermanos

Menores de 1 año ,
De 1-2 años
De 3-4 años
De 5-6 años
De 7-8 años
De 9-10 años
De 11-12 años
De 13-14 años
De 15-16 años
De 17-18 años .
De 19-20 años
De 21-22 años
De 23-24 años
De 25-26 años
De 27-28 años
De 29-30 años
De 31-32 años y más
Sin respuesta

Totales

Frecuencia

10
45
75
82

112
. ... 117

112
117
123

, . . 108
107
119
89

. .. 64
45
36
48
21

1.430

Porcentaje

1
3
5
6
8
8
8
8

10
8
7
8
6
4
3
3
3
1

100

Si agrupamos estos años en etapas cronológicas de tal manera que
obtengamos una etapa de niveles inferiores a los dieciséis años, otra para
los niveles comprendidos entre los diecisiete y veintiuno y una tercera
para los niveles superiores a veintiuno, obtenemos el siguiente cuadro:

CUADRO NUM. 3

DISTRIBUCIÓN DE LAS EDADES DE LOS HERMANOS DE LOS DELINCUEN-
TES JUVENILES E INFANTILES POR ETAPAS CRONOLÓGICAS

Etapa cronológica Frecuencia Porcentaje

0 a 16 años 793 54
17 a 21 años 275 19
Por encima de 21 años 341 27

Totales 1.409 100
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¿A qué se debe esta distribución irregular? Simplemente a la pirá-
mide de edades. Cualquier persona tiene más probabilidades de tener her-
manos menores que mayores, a medida que su nivel cronológico aumenta.
Pero este dato sigue siendo interesante, puesto que evidencia que un
delincuente promedio (en nuestro grupo de 447 sujetos) tiene un mayor
número de hermanos de adad inferior a él. En segundo término herma-
nos de edades superiores a él, y en tercero y último hermanos de apro-
ximadamente la misma edad que él. Reduciendo esta cifra a índices más
intuitivos, diríamos que en una familia de 16 hijos nuestro delincuente
medio tendría ocho hermanos más jóvenes que él, tres de su misma edad
y cuatro de edad superior a la de él. Ocuparía, pues, aproximadamente,
el puesto número nueve en esta familia de 16 hijos, y, como es obvio, si se
tratase de una familia de cinco, su puesto se hallaría entre el tercero y
el cuarto. El delincuente juvenil se encuentra, pues, en una familia en
donde abundan los niños y los adolescentes, aunque también hay en ella
hermanos menores y de la misma edad.

Si además contamos el número de familias de nuestra muestra que
tienen hijos de menos de dieciséis años, nos encontramos con que su
número representa el 72 por 100. Esto también es importante, porque
subraya algo que ya hemos evidenciado en el párrafo anterior: en una
gran parte de las familias de los delincuentes juveniles e infantiles, la
madre tiene que seguir atendiendo a hijos de menor edad, que por eso
mismo requieren una atención mayor. Dado el bajo nivel socieconómico
de estas familias, la «dosis de protección» es pequeña por término medio.
Pero en el caso del delincuente juvenil se suma otra minusvalía: la de
que a esa dosis de protección que le correspondería (en el caso de un
reparto equitativo) se le tiene que restar el exceso que las madres reser-
van a los hijos de menor edad. En otras palabras, si ya esa «dosis de
protección» es pequeña, el hecho de que sigan naciendo hermanos supone
un nuevo decremento.

Es también interesante constatar el lugar que ocupa el sujeto dentro
de la familia. Vale decir el número de orden dentro de la prole por la
fecha de su nacimiento. Ya calculamos indirectamente este lugar, pero
ahora conviene hallar una cifra más exacta, simplemente a la vista del árbol
genealógico. Pues bien, podemos, en efecto, confeccionar el siguiente
cuadro:
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CUADRO NUM. 4

ORDEN DE NACIMIENTO DEL DELINCUENTE INFANTIL Y JUVENIL CON
RESPECTO A SUS HERMANOS

Orden Frecuencia Porcentaje

Primogénito 106 23
Secundogénito 88 20
Tercero 46 10
Cuarto 16 3
Quinto 16 3
Sexto 7 2
Otros 7 2
Benjamín (*) 127 30
Unigénito 34 7

Totales 447 100

( * ) No se tiene en cuenta el número de orden absoluto, sino el simple hecho de ser el
último de una serie.

La distribución está, pues, extraordinariamente marcada. En otras pa-
labras, el lugar que ocupa un sujeto en la familia favorece o perjudica
¡aparentemente solo! sus relaciones con la sociedad. Concretamente, los
puestos de primogénito, de secundogénito y de benjamín parece que son
delictógenos, como se evidencia en el cuadro núm. 4, ya que podría espe-
rarse, de lo contrario, una distribución a! azar. Los hijos únicos, en cam-
bio, aparecen sólo treinta y cuatro veces.

Conviene hacer esta observación porque la «peligrosidad» del primo-
génito y del benjamín se ha planteado también en el ámbito de la Psiquia-
tría. Por ejemplo, Loosli Usteri menciona el siguiente hecho:

«Según nuestras estadísticas las dificultades educativas se han presen-
tado por parte de los hijos más pequeños unas veces y otras por parte
de los hijos mayores (dejo a un lado a los retrasados y a los casos orgá-
nicos), mientras que, en efecto, los niños que ocupan entre sus hermanos
y hermanas un lugar intermedio parecen gozar de una situación privile-
giada. Las teorías de Adler y sus discípulos parecen confirmarse en nues-
tra clientela. En cambio, los hijos únicos no ocupan del todo un lugar
tan importante como se les quiere atribuir según las teorías de Adler.»

¿Por qué hemos quitado importancia a las diferencias? En otras pala-
bras, ¿por qué no es, en primer lugar, más delictógeno el puesto de pri-
mogénito? (y en menor medida el secundogénito). Simplemente por un
artefacto matemático-estadístico: que en todas las familias hay siempre
primogénito y si el tamaño es de dos, a que además siempre existen ben-
jamines.
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Pero, a pesar de este hecho que hemos demostrado, hay otro que debe-
mos tener en cuenta. Porque aunque no hayamos observado un influjo di-
recto de los puestos en la eclosión del delito no debemos perder de vista la
patoplasia de las neurosis o de la psicopatía que han abocado al delito.
Dicho de otra manera, el que un delincuente sea primogénito, secundo-
génito, benjamín, etc., tiende ya a influir de una manera cualitativa en su
personalidad delincuente cuando ésta se da. Por ejemplo, el primogénito,
por el hecho de ser primogénito, puede ser que tienda a ocupar puestos
de líder en un «gang»; el benjamín, por el contrarío, buscaría protección en
el «gang», mientras que un secundogénito tal vez mostraría una situación
de rivalidad ante el líder, por transferir a ese grupo su postura ante el
primogénito en la célula familiar.

3.° Estado civil de los hermanos.

¿Puede influir el estado civil de los hermanos del delincuente en la
conducta delictiva de éste? Es algo que «a priori» se podría descartar,
pero, de todas maneras, lo hemos investigado confeccionando el cuadro
número 5:

CUADRO NUM. 5

ESTADO CIVIL DE LOS HERMANOS DEL DELINCUENTE JUVENIL

Solteros Frecuencia Porcentaje

No tiene hermanos solteros
1 hermano soltero
2 hermanos solteros
3 hermanos solteros
4 hermanos solteros
5 hermanos solteros
6 hermanos solteros
7 hermanos solteros
8 hermanos solteros y más
Sin respuesta

Totales 447 100

66
67
74
77
41
30
19
9
9
55

15
15
17
17
9
7
4
2
2
12
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Casados Frecuencia Porcentaje

272
69
19
12
9
5
5
1
1

54

62
15
4
3
2
1
1

—

12

No tiene hermanos casados
1 hermano casado
2 hermanos casados
3 hermanos casados
4 hermanos casados
5 hermanos casados
6 hermanos casados
7 hermanos casados
8 y más hermanos casados
Sin respuesta

Totales 447 100

La distribución de ¡os hermanos casados y solteros concuerda con el
«status» socioeconómico de la muestra. Dada, en efecto, la edad del su-
jeto y la distribución cronológica que obtuvimos en el cuadro núm. 3, no
nos debe extrañar que más de la mitad de nuestros sujetos no tengan
hermanos casados: precisamente por la forma de la pirámide de las eda-
des y porque está prohibido casarse en España a una edad inferior a los
catorce años.

En teoría al menos, el tener hermanos casados puede influir favora-
blemente:

a) Por suponer un alivio para una familia numerosa, aglomerada en
una pequeña vivienda.

b) Por ser una incitación para el menos delincuente a constituir una
familia normal, suponiendo que el hermano casado no sea también delin-
cuente.

No olvidemos, en efecto, que, según nuestro estudio psicométrico,
muchos de ios jóvenes delincuentes reclusos mostraban un deseo inten-
sísimo de constituir una familia y abandonar la vida de vagabundeo y de
inadaptación que arrastraban.

c) Por constituirse el hermano casado en un tutor del muchacho,
ofreciendo, incluso, hipotéticamente, un ambiente más favorable cuando
el ambiente creado por los padres no lo fuera. Además, porque la esposa
(o el esposo) del hermano (o de la hermana) puede, en casos favora-
bles, erigirse en orientadores de una familia constituida anómalamente.

Pero, claro está, este influjo de los hermanos casados, al actuar a
través de tantas variables intermedias queda muy diluido. Puede ejercerse
en un caso concreto, pero su intensidad no es tan fuerte como para refle-
jarse en una estadística de 447 sujetos. De aquí que la morfología de la
familia del delincuente sea muy similar a la de la clase a que pertenece.
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Consta, en efecto, de hermanos casados y solteros en la misma propor-
ción que podría esperarse de la distribución de las edades cronológicas
de la familia. No hay, pues, un exceso o un déficit de hermanos casados,
dadas las posibilidades de enlace que ofrece el «status» socioeconómico a
que pertenece la familia del delincuente.

En algunos casos concretos esta influencia es, sin embargo, patente,
bien en un sentido positivo o incluso negativo. Por ejemplo, puede tra-
tarse de un cuñado que «tiraniza» al joven. Otras veces se constituye en
figura de identificación positiva, pero volvemos a repetirlo, esto es ma-
teria casuística y no estadística. Nuestra conclusión es, pues, que este
factor ocupa un lugar muy modesto dentro de los factores determinan-
tes de la delincuencia juvenil y que además cuando opera lo hace de
una manera ambigua: su impacto depende del contexto en el que actúa.

4° Lugar de nacimiento de los hermanos del joven delincuente
cluso.

re-

Nos interesa el lugar en que han nacido los hermanos, sin considerar
aquel en que ha nacido el delincuente, por lo que ofrecemos el siguiente
cuadro:

CUADRO NUM. 6

LUGAR DE NACIMIENTO DE LOS HERMANOS DEL JOVEN DELINCUENTE
RECLUSO

NACIDOS EN CIUDADES MENORES DE 2.000 HABITANTES

No tiene hermanos nacidos en dichas ciudades.

1 hermano
2 hermanos ,
3 hermanos
4 hermanos
5 hermanos
ó hermanos
7 hermanos
8 hermanos y más
Sin respuesta

Totales . . .

Frecuencia

248
2
7
ó

_

1

3
180

447

Porcentaje

56

2
1

__ . _

1

40

100
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NACIDOS EN CIUDADES DE 2.000 A 10.000 HABITANTES

No tiene hermanos nacidos en dichas ciudades.
1 hermano
2 hermanos
3 hermanos
4 hermanos
5 hermanos
6 hermanos
7 hermanos
8 y más hermanos
Sin respuesta

Totales

Frecuencia

245
7
6
2
1
2
3

1
180

447

Porcentaje

56
2
1

1

40

100

NACIDOS EN CIUDADES DE 10.000 A 50.000 HABITANTES

No tiene hermanos nacidos en dichas ciudades.
1 hermano
2 hermanos
3 hermanos
4 hermanos
5 hermanos
6 hermanos
7 hermanos
8 y más hermanos
Sin respuesta

Totales

Frecuencia

224
15
7
8
4
5
1
1
1

181

447

Porcentaje

51
3
2
2
1
1

40

100
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NACIDOS EN CIUDADES DE 50.000 A 100.000 HABITANTES

No tiene hermanos nacidos en dichas ciudades.
1 hermano
2 hermanos .
3 hermanos
4 hermanos
5 hermanos
6 hermanos ...
7 hermanos
8 y más hermanos
Sin respuesta

Totales .

Frecuencia

238
13
10
2

2
1
1

180

447

Porcentaje

55
3
2

40

100

NACIDOS EN CIUDADES DE MAS DE 100.000 HABITANTES

No tiene hermanos nacidos en dichas ciudades.
1 hermano
2 hermanos
3 hermanos ..
4 hermanos
5 hermanos
6 hermanos
7 hermanos
8 y más hermanos
Sin respuesta

Totales

Frecuencia

59
40
40
30
26
13
9
6
4

180

447

Porcentaje

22
9
9
7
6
3
2
1
1

40

100

Lo importante de este cuadro es que muestra una distribución bastan-
te homogénea. Por ejemplo, la mitad aproximadamente de los sujetos
carecen de hermanos que hayan nacido en pueblos. En cambio, sólo 99
de ellos afirman que no tienen hermanos que hayan nacido en grandes
ciudades (las superiores a los 100.000 habitantes). Si eliminamos los
sujetos del epígrafe amorfo «sin respuesta», resulta que aproximadamente
la mitad de los delincuentes juveniles tienen algún o algunos hermanos
que han nacido en una ciudad con una población superior a los 100.000
habitantes. Pero es más significativo que eliminando también a los «sin
respuesta» prácticamente todos los delincuentes de nuestra muestra nie-
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guen tener hermanos nacidos en pequeños pueblos (con una población
menor a los 2.000 habitantes). ¿Qué significa esto? Para encontrar una
respuesta tenemos que considerar, en primer lugar, el cuadro número 7.

CUADRO NUM. 7

FRECUENCIA DE LOS HERMANOS NACIDOS EN CIUDADES DIFERENTES
RESPECTO AL LUGAR DE NACIMIENTO DEL DELINCUENTE JUVENIL E

INFANTIL

Lugar de nacimiento igual o distinto Frecuencia Porcentaje

58
157
44
10

178

13
35
10
3

39

No procede
Todos nacidos en la misma ciudad
Nacidos en dos ciudades diferentes
Nacidos en tres ciudades diferentes
Nacidos en cuatro o mas ciudades diferentes ...
Sin respuesta

Totales 447 100

Si eliminamos los epígrafes «sin respuesta» resulta que aproximada-
mente el 25 por 100 de los sujetos tienen hermanos que han nacido en
una o dos ciudades diferentes. Considerando el cuadro que aparecerá en
el epígrafe siguiente, resulta que la inmensa mayoría de los sujetos han
nacido en Madrid, mientras que sus hermanos han nacido fuera de Ma-
drid, en un 25 por 100, y en el mismo Madrid, en un 75 por 100, apro-
ximadamente, sobre los 336 sujetos nacidos en Madrid. En el resto, una
parte considerable ofrece el caso inverso: algunos hermanos han nacido
en Madrid y el sujeto, en cambio, ha nacido fuera de la capital de
España.

En resumidas cuentas, un 75 por 100 aproximadamente de las fami-
lias de los delincuentes son familias afincadas en Madrid desde hace va-
rios años. Se observan en ellas todas las gradaciones: desde las familias
que llevan ya afincadas en Madrid desde hace varias generaciones, hasta
aquéllas en donde una parte de los hijos han nacido en la capital y otros
fuera.

El porcentaje de «emigrantes» notoriamente reconocibles es, de todas
maneras, muy significativo: el 25 por 100. Significativamente, la mayor
parte de estos emigrantes no proceden de pequeños pueblos, es decir, de
burgos de menos de 2.000 habitantes, sino de núcleos demográficos inter-
medios, o incluso de poblaciones superiores a los 100.000 habitantes.

Tenemos que matizar nuestra afirmación formulada en el capítulo de
estadísticas de delincuencia infantil de que el delito está favorecido por el
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choque entre la subcultura rural y la cultura urbana. Parece, en efecto,
que cuando el pueblo de procedencia es demasiado pequeño hay una ten-
dencia a quedarse bloqueado ante las incitaciones delictógenas de la gran
ciudad. El aldeano pasa más bien, en algunas ocasiones, a ser la víctima
de la metrópolis por su desconocimiento del «modus vivendi» ciudadano.
Podríamos, pues, decir que la pequeña aldea exige un respeto máximo
a las normas colectivas, precisamente porque su ejecución puede ser
fácilmente vigilada y sancionada. Ahora bien, como las normas del respeto
a la propiedad ajena y a la integridad física del prójimo son las más co-
munes a todas las subculturas, el aldeano tenderá a respetarlas al emigrar
a la gran ciudad.

El control se hace, sin embargo, más laso en los pueblos de más habi-
tantes, y, por otra parte, el impacto traumatizante y delictógeno de la
gran ciudad sigue ejerciendo su influjo ante estos habitantes de peque-
ños burgos. Podríamos, pues, generalizar esta conclusión en el sentido de
que el emigrante procedente de una pequeña aldea tiende a ser menos
delincuente que el de núcleos demográficos algo más grandes. Habría que
calcular, en efecto, el tamaño crítico del núcleo demográfico en relación
a la capacidad delictógena.

5.° Profesión de los hermanos.
Si ahora consideramos las profesiones de los sujetos, nos encontramos

con que la inmensa mayoría de ellos pertenecen a oficios de «status» in-
ferior. Veamos, en efecto, e! siguiente cuadro:

CUADRO NUM. 8

FRECUENCIA DE LOS SUJETOS ENTREVISTADOS (JÓVENES Y NIÑOS
DELINCUENTES) DE ACUERDO A LA PROFESIÓN QUE EJERCEN

Profesión Frecuencia Porcentaje

Capataces, maestros y contramaestres 103 24
Peones y trabajadores sin calificar 88 20
Empleados y funcionarios en general 67 15
Estudiantes 46 10
En paro 10 2
Empleados de la Industria y el Comercio ... 10 2
Profesionales liberales y asimilados 7 2
Empresarios y comerciantes sin asalariar ... 6 1
Jornaleros del campo ... 4 1
Otros activos sin especificar 4 1
Cuadros medios 2 —
Retirado, pensionista o rentista 1 —
Otros inactivos, sin especificar 1 •—
Sin respuesta 98 22

Totales 447 100
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Se observa a partir del cuadro precedente que predominan de una
manera masiva los obreros calificados o sin calificar (191 de un total
de 349 sujetos en los que se ha determinado la profesión). Siguen los
empleados y funcionarios en general, de los cuales una parte considerable
corresponden a empleos de subalternos, como el de botones, por referir-
se a la submuestra infantil de nuestro grupo. Dado el bajo «status» socio-
económico de los sujetos entrevistados, sólo 46 de ellos son estudiantes,
cuando debiera esperarse, si el «status» fuera superior, casi un 100 por 100
de estudiantes.

Uno de los datos más importantes que consideramos en el estudio
psicométrico es, sin embargo, el de la diferencia entre el «status» socieco-
nómico de los delincuentes y el del «status» socioeconómico de sus padres
y familiares. Decimos que esto es muy importante porque lo que nos
interesa es el «décalage» entre el «status» familiar y el del propio sujeto.
En el caso de que sea a favor del sujeto, tendremos un «aumento de ni-
vel»; se trata de un sujeto ascendente. La segunda posibilidad es de que
ambos niveles sean idénticos y entonces nos hallaremos entre una estabili-
zación de nivel. Finalmente, puede ocurrir que el nivel del sujeto haya
descendido, con lo que nos encontraremos con un sujeto descendente.
Planteadas así las cosas, conviene averiguar cuáles de estos tres tipos de
sujetos tienden a ser empujados hacia el delito.

En principio, un sujeto con nivel descendente estaría expuesto a bus-
car una compensación en el delito, aunque también podría ocurrir que su
propia personalidad psicopática le inclinase, por un lado, al descenso de
«status» y por otro al delito. Pero también puede ocurrir que el sujeto as-
cendente se encuentre inclinado a infligir las leyes de la convivencia por
su prurito de ascenso. Finalmente, habría que considerar respecto a qué
nivel el sujeto ha ascendido, se ha estabilizado o ha descendido. Porque
es obvio que no es lo mismo mantenerse en la misma situación cuando
el nivel de partida es bajo que cuando es alto. Si, por ejemplo, el nivel
de los padres es bajo, el estado de frustración en que se ha desenvuelto
el sujeto le puede inclinar al delito.

En principio, pues, son los datos y no los juicios apriorísticos los
que nos pueden resolver este problema. Veremos, en efecto, en el capítulo
psicométrico de este estudio cómo es más bien el nivel socieconómico en
el que ha nacido el sujeto, y dentro del cual sigue, el que influye en su
conducta. Y a ello se añade un factor distinto al que ahora estamos con-
siderando: el conflicto entre grupo de pertenencia y de referencia. Si un
sujeto procede de una familia de bajo nivel socieconómico, puede aspirar
a una elevación de «status», pero su escasa formación cultural, las posibi-
lidades más bien reducidas que le han servido de plataforma y su misma
personalidad anormal, le bloquean para un aumento real de su nivel socio-
económico. Por eso no es posible que estas aspiraciones le inclinen al
delito y no, en cambio, a «escalar» por medios legítimos la «pirámide
social».
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De todas formas, hemos intentado determinar el influjo del «déca-
lage» entre nivel socioeconómico de la familia y de los padres. Y para
ello nos hemos valido de un signo de «status»: la profesión, en espera de
poder determinar en un trabajo más analítico este mismo problema.

Consideremos, en efecto, la edad del padre del entrevistado y com-
paremos las cifras obtenidas con las que figuran en el cuadro anterior.

CUADRO NUM. 9

FRECUENCIA DE LOS PADRES DE LOS SUJETOS (DELINCUENTES JUVE-
NILES E INFANTILES) POR LA PROFESIÓN DESEMPEÑADA

Profesión del padre Frecuencia Porcentaje

Trabajadores calificados en la industria y ser-
vicios 123 29

Empleados y funcionarios en general 84 19
Peones y trabajadores sin calificar en la in-

dustria y servicios 78 17
Empleados de la industria y comercio (me-

dios y pequeños) 21 5
Empresarios y comerciantes sin asalariados,

trabajadores independientes 20 4
Retirados, pensionistas, rentistas 15 3
Jornaleros del campo 13 3
Cuadros medios 9 2
Empresarios agrarios sin asalariados 8 2
Profesiones liberales y asimilados 5 1
Empleados de industria y comercio 2 —
Directores de empresa, directivos, altos fun-

cionarios 2 —
En paro 1 —
Sin respuesta óó 15

Totales 447 100

A la vista del cuadro anterior se desprende la impresión de un equi-
librio global de «status» por parte de los jóvenes entrevistados, ya que, na-
turalmente, de los niños no se puede hacer cuestión en este sentido. En
efecto, en el cuadro número 8 aparecen tantos obreros sin especializar como
en el cuadro número 9. Hay también igual número de empleados y de tra-
bajadores calificados, etc.

Pero no debemos dejarnos guiar por las apariencias: el cuadro núme-
ro 8 se refiere a menores de veintiún años, y es obvio que por eso mismo
su «status» profesional medio sería menor que el de una población de adul-
tos correlativa. No podemos, pues, concluir nada tajante, sino sólo afirmar
el hecho de que, en general, la población de padres posee un «status» apro-
ximadamente igual que el de sus hijos, tras hacer la salvedad que hemos
hecho antes.

414



ESTUDIO SOBRE INFANCIA Y JUVENTUD INADAPTADAS

Con ello confirmamos algo que ya habíamos evidenciado en el estudio
psicométrico: la inmensa mayoría de los sujetos de la muestra estudiada
son estables con respecto al nivel socieconómico de sus padres, y lo son
porque, como ya veremos, poseen demasiada poca edad para que se evi-
dencie una promoción, pero también porque parece ser que la población
delictiva española se halla relativamente marginada en el proceso de mo-
vilidad social que caracteriza a la sociedad española. Los hijos de estas
familias han buscado un ascenso por medios ¡legítimos, con lo cual han
descendido realmente, en el sentido ético de la palabra. No nos tendría-
mos, en efecto, que extrañar de este fenómeno, puesto que el delincuente
es una persona que utiliza «mecanismos de adaptación» anormales.

Para un mayor esclarecimiento del hecho, comparemos ahora, uno a
uno, las profesiones de los padres y las de los hijos. Con tal fin califica-
remos a los delincuentes en ascendentes, estabilizados y descendentes, de
acuerdo a las definiciones que hemos dado más arriba. Con ello obtene-
mos el cuadro número 10.

CUADRO NUM. 10

FRECUENCIA DE DELINCUENTES SEGÚN EL CALIFICATIVO DE ASCEN-
DENTES, DESCENDENTES O ESTABILIZADOS, RESPECTO AL NIVEL PRO-

FESIONAL DE SUS PADRES

Calificativo Frecuencia Porcentaje

118
126
128
75

26,40
28,18
28,65
16,77

Ascendentes
Descendentes
Estabilizados
No proceden y S. R

Totales 447 100

El cuadro es, pues, esclarecedor y no hace otra cosa más que confirmar
lo que ya habíamos previsto al comparar el grupo de padres con el de
hijos: la mayoría de los sujetos (57 por 100) se halla estabilizado o ha
descendido (esto último con la salvedad ya mencionada).

Para completar este apartado, conviene también que precisemos la
profesión de los hermanos del sujeto. Para ello especificamos en la entre-
vista la profesión de cada uno de los hermanos del sujeto y obtuvimos el
siguiente cuadro:
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CUADRO NUM. 11

FRECUENCIA DE LOS HERMANOS DEL SUJETO POR LA PROFESIÓN
DE ESTOS

Profesión de los hermanos

ESTUDIANDO
No tiene hermanos de esa profesión
1 hermano de esa profesión
2 hermanos de esa profesión
3 hermanos de esa profesión
4 hermanos de esa profesión ... .
5 hermanos de esa profesión
6 y más hermanos de esa profesión
Sin respuesta

Frecuencia Porcentaje

200
71
59
18
12
5

82

45
16
13
4
3
1

Totales

EMRESARIOS AGRARIOS Y MIEMBROS DE

447

COOPERATIVAS

100

AGRARIAS

Frecuencia Porcentaje

No tiene hermanos de esa profesión
1 hermano de esa profesión
2 hermanos deesa profesión
3 hermanos de esa profesión
4 y mas hermanos de esa profesión
Sin respuesta

Totales

364

82

447

82

18

100

JORNALEROS DEL CAMPO

No tiene hermanos de esa profesión
1 hermano de esa profesión . . . . ..
2 hermanos de esa profesión
3 ó más hermanos de esa profesión
Sin respuesta

Totales

Frecuencia

360
4
1

82

447

Porcentaje

80
1

19

100
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EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO (MEDIOS
Y PEQUEÑOS)

No tiene hermanos de esa profesión
1 hermano de esa profesión
2 hermanos de esa profesión
3 o más hermanos de esa profesión . ...
Sin respuesta

Totales

Frecuencia

361
3
1

82

447

Porcentaje

80
1

19

100

PROFESIONES LIBERALES Y ASIMILADAS

Frecuencia Porcentaje

No tiene hermanos de esa profesión
1 hermano de esa profesión
2 hermanos de esa profesión
3 hermanos de esa profesión
Sin respuesta

Totales

362
1
1
1

82

81

—
—
19

447 100

EMPRESARIOS Y COMERCIANTES SIN ASALARIAR, TRABAJADORES
INDEPENDIENTES

Frecuencia Porcentaje

No tiene hermanos de esa profesión
1 hermano de esa profesión
2 hermanos de esa profesión
3 hermanos de esa profesión
4 hermanos de esa profesión
5 y más hermanos de esa profesión
Sin respuesta

Totales

339
14
5
6
1

82

77
3
1
1

—

18

447 100
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EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS EN GENERAL

Frecuencia Porcentaje

No tiene hermanos de esa profesión
1 hermano de esa profesión
2 hermanos de esa profesión
3 hermanos de esa profesión
4 hermanos de esa profesión
5 y más hermanos de esa profesión
Sin respuesta

Totales

276
70
12
ó
1

82

62
16
•3

1
—

18

447 100

CAPATACES, MAESTROS Y CONTRAMAESTRES, TRABAJADORES CALIFI-
CADOS EN LA INDUSTRIA Y SERVICIOS

No tiene hermanos de esa profesión
1 hermano de esa profesión ...
2 hermanos de esa profesión
3 hermanos de esa profesión
4 hermanos de esa profesión
5 hermanos de esa profesión
6 y más hermanos
Sin respuesta

Totales

Frecuencia

203
92
32
24
11
3

82

Porcentaje

47
21
7
5
2
1

17

447 100

TRABAJADORES SIN CUALIFICAR

Frecuencia Porcentaje

No tiene hermanos de esa profesión
1 hermano de esa profesión
2 hermanos de esa profesión
3 hermanos de esa profesión
4 hermanos de esa profesión
5 y más hermanos de esa profesión
Sin respuesta

Totales

301
49
10
4
1

82

68
11
2
1

—

18

447 100
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EN PARO

No tiene hermanos en esa situación
1 hermano en esa situación
2 hermanos en esa situación
3 y más hermanos en esa situación
Sin respuesta

Totales

Frecuencia

363
1
1

82

447

Porcentaje

82

18

100

La impresión general que nos produce este cuadro es, pues, la de una
muestra de hermanos de «status» profesional superior al de los sujetos co-
rrespondientes. Pero también es mayor este «status» que el de los padres.
La diferencia en este último sentido no es, sin embargo, muy notoria, y
de significar algo sería, el aumento de nivel socioeconómico que está expe-
rimentando en estos últimos años la sociedad española en general. Fijémo-
nos, en efecto, que de los 447 sujetos entrevistados 303 respondieron que
no tenían hermanos peones. Sólo cuatro tenían un hermano peón, y 15
más, dos, tres o cuatro hermanos de este nivel ínfimo. En cambio, 78
padres eran peones. Es también significativo el que sólo dos de los sujetos
confesaran que tenían uno o dos hermanos en paro, diez de los sujetos
se hallaban en esa situación, y sólo un padre. La diferencia, de todas
maneras, lo repetimos, es muy pequeña, y muestra sólo una orientación
que podríamos resumir, salvando matices, en los siguientes términos: tos
delincuentes juveniles tienden a mostrar el mismo nivel socieconómico
que sus padres (tal como se revela por el nivel profesional), pero, en
cambio, sus hermanos tienden a experimentar una mejora en una sociedad
que muestra rasgos de movilidad social positiva.

En otras palabras, si los delincuentes tienden a ser estables con res-
pecto a sus padres, tienden, en cambio, a ser descendentes con respecto
a sus hermanos, en el sentido de que éstos mejoran, mientras que los de-
lincuentes no lo han hecho aún.

Para comprobar este aserto que hemos deducido de la comparación
de grupos, compararemos ahora, uno por uno, el nivel profesional de los
sujetos y el de sus hermanos, y utilizaremos, además, las mismas denomi-
naciones que en el cuadro número 11.
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CUADRO NUM. 12

FRECUENCIA DE DELINCUENTES JUVENILES E INFANTILES ASCENDEN-
TES, DESCENDENTES O ESTABLES RESPECTO A SUS HERMANOS

Calificativo Frecuencia Porcentaje

Ascendentes 46 10,29
Descendentes 112 25,05
Estables 118 26,39
No procede y S. R. 171 38,27

Totales 447 100

Esto era, pues, algo que debíamos esperar: cuando una sociedad tiende
a un movimiento ascendente, sus miembros normales quedan beneficia-
dos de este movimiento; los delincuentes, en cambio, permanecen al
margen, puesto que utilizan mecanismos de adaptación anormales. Es más,
la consecuencia de este «décalage» favorece en principio la delincuencia,
puesto que incita a los sujetos marginados a utilizar recursos ilícitos
para igualarse «aparentemente» a sus hermanos.

6.° Provincia de nacimiento del delincuente y lugar del delito.

La inmensa mayoría de los sujetos entrevistados pertenecen a Madrid,
pero esto no nos debe extrañar, puesto que todos los sujetos de menos
de dieciséis años fueron expedientados por el Tribunal Tutelar de Me-
nores de Madrid, con lo que era de suponer que una gran proporción de
niños hubieran nacido en la provincia. Por eso 100 sujeros se hallan dis-
tribuidos en el resto de las provincias españolas y 336 declararon que
habían nacido en la capital de España o en su provincia.

Tiene más interés el lugar en que cometió el delito, ya que 364 de los
sujetos declararon que lo habían cometido en Madrid capital, once su-
jetos lo habían cometido en Municipios de 50.000 a 100.000 habitantes,
diez sujetos en Municipios de 10.000 a 50.000 habitantes, cuatro sujetos
en Municipios de 2.000 a 10.000 habitantes y cinco en poblaciones de
menos de 2.000 habitantes, siendo 53 el número de sujetos que no res-
pondió a esta pregunta, bien por negar el delito o por no querer propor-
cionar este dato.

Sin embargo, justo es considerar que para un juicio definitivo tendría-
mos que comparar muestras de delincuentes y de sus hermanos que tuvieran
el mismo nivel cronológico, ya que el nivel de los delincuentes es bajo (6-21
años), mientras que el de los hermanos es extenso, y esto supone más
probabilidads de promoción. Valga, pues, esto como nuevo indicio.
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La provincia de Madrid tiene, como se sabe, numerosos pueblos, y por
eso es significativo que casi todos los delitos condenados por el Tribunal
Tutelar de Menores o por los Juzgados, Audiencia Provincial y Audiencia
Territorial de Madrid se hayan cometido en la capital. Esto nos hace
afirmar algo que ya hemos visto en otros apartados: la gran ciudad tiende
a ser el escenario del crimen, pero no por un ambiente de «relajación
moral» que tanto se ha achacado a la ciudad, sino por el mayor número
de incentivos que contiene para el delito, así como el choque entre sub-
cultura rural y cultura urbana favorecen la delincuencia.

Por ejemplo, esto se aprecia en los robos de vehículos, puesto que
como se ha afirmado en muchas ocasiones, un gran número de vehículos
puestos en fila actúa sobre el sujeto predelincuente o delincuente, incitán-
dole a la sustracción del vehículo. El fenómeno es similar al que han
estudiado los psicólogos publicitarios: la exhibición de un gran número
de elementos en una vitrina, estante, etc., determina el aumento de ven-
tas. Pero es que aún en el campo de la psicología animal se da un fenó-
meno parecido: una gallina come tantos más granos de maíz cuanto mayor
sea el número de granos del montón que se le ofrece (Katz).

7.° Ingresos crematísticos del sujeto.

Era de esperar que el nivel económico de los sujetos fuese bajo por
tratarse de individuos en edades comprendidas entre los seis y los die-
ciséis años. En efecto, podemos componer el siguiente cuadro:

CUADRO NUM. 13

FRECUENCIA DE LA MUESTRA DE DELINCUENTES INFANTILES
Y JUVENILES POR NIVEL DE INGRESOS

Ingresos mensuales Frecuencia

147
56

116
70
10
48

Porcentaje

32
13
26
16
2

11

No trabaja
Menos de 2.000 pesetas
De 2.000 a 5.000 pesetas
De 5.000 a 10.000 pesetas
Más de 10.000 pesetas
Sin respuesta

Totales 447 100

La media corresponde a un sueldo que oscila entre las 2.000 y las
5.000 pesetas. Esto es importante porque indica que muchos de estos
jóvenes ganan un sueldo que les permite atender a sus gastos dentro de
una familia (hay que tener presente que sólo cinco de los sujetos de
nuestra muestra están casados contra 442 solteros). Aunque entreguen
una parte muy importante del sueldo a los padres, les queda para atender
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a los gastos de unas diversiones completamente lícitas. Pueden, por ejem-
plo, con un remanente de 2.000'pesetas, ir dos veces por. semana al cine,
ir también a una sala de fiestas una vez por semana y aún le sobra
dinero para las comunicaciones. Incluso si va a una «boíte» puede invitar
a una chica (unas 100 pesetas la pareja). Por supuesto, muchos estu-
diantes universitarios se podría nconsiderar muy satisfechos si pudieran
dedicar 2.000 pesetas todos los meses a diversiones.

El hecho de que estos jóvenes sean delincuentes se debe, pues, a un
afán de superlujo: quieren llevar trajes a la última moda, invitar a las
señoritas de cabarets y fumar tabaco rubio. Es más, ochenta de estos jó-
venes ganaban en el momento de cometer el delito sueldos que equivalen
a los de la mayor parte de los padres de familia de Madrid (de 5.000
a 10.000 pesetas mensuales).

Una vez más confirmamos las modificaciones cualitativas que ha
experimentado la delincuencia juvenil en España. Ahora bien, hay algo
que conviene aquí subrayar: 193 sujetos no trabajaban en el momento
de haber cometido el delito. De éstos, naturalmente, hay que descontar 47
estudiantes. Y es más, si se quiere, todos los menores de dieciséis años,
aunque en España se pueda comenzar a trabajar a los catorce años. Uh
porcentaje bastante elevado de los sujetos se hallaba, pues, en situación
de paro voluntario, no de paro forzoso, al cometer el delito. Este dato,
unido a los que nos ha brindado el estudio psicométrico de los delincuen-
tes juveniles, nos permite afirmar que el delincuente tiende a adoptar una
actitud de disconformidad ante el trabajo en general y ante los haberes
que su trabajo le proporciona.

Muchos de nuestros sujetos revelaron en la investigación un índice
de cambio laboral realmente sorprendente, puesto que constituye, sin más,
una de las características más esenciales de la personalidad del delincuente.
Pero cuando se les pregunta por qué habían abandonado el trabajo, con-
testaban, en un porcentaje bastante elevado de casos, que no les pagaban
lo suficiente, lo cual era falso, en el sentido relativo de la cuantía de los
sueldos que se suelen ofrecer en España.

Da la impresión de que el delincuente quiere ganar mucho sin tra-
bajar nada, y que por eso encuentra como solución cómoda el atentar
contra ios bienes del prójimo. Es falso, por consiguiente, que el origen
primario de la delincuencia juvenil sea el bajo nivel de ingresos de los
jóvenes. Repetimos que es más bien la gran diferencia entre el nivel de
aspiraciones y el nivel de ingresos la que se constituye en uno de los
factores más importantes de la delincuencia juvenil.

8.° Composición de la vivienda en que vive el sujeto.

La vivienda ejerce un influjo interesante sobre la personalidad de sus
moradores. Se ha hablado, por ejemplo, del influjo de la chabola sobre
él índice de delincuencia, pero también se ha hecho hincapié en las «jau-
las doradas» de algunos delincuentes juveniles de alto nivel social. El
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psicoanálisis ha recogido a su vez este valor de la vivienda y ha conseguido
interpretar algunos de los símbolos oníricos relacionados con ella.

En nuestra estadística, las viviendas suelen ser de tamaño medio, pues-
to que la mediana corresponde a un piso de tres habitaciones, excluidos
los servicios. He aquí, pues, la distribución de nuestras estadísticas:

CUADRO NUM. 14

NUMERO DE PIEZAS DE LA VIVIENDA (EXCLUIDOS LOS SERVICIOS) EN
QUE HABITABAN LOS DELINCUENTES JUVENILES E INFANTILES

Número de piezas

Una habitación
Dos habitaciones
Tres habitaciones
Cuatro habitaciones y mas
Sin respuesta

Totales

Frecuencia

29
.. . . 79

178
144

17

447

Porcentaje

6,48
17,67
39,84
32,21

3,80

100

Apenas podemos, pues, hablar en nuestra estadística del influjo de
las chabolas, porque a lo sumo 29 de los sujetos viven en moradas que
no ofrecen una separación entre padres e hijos, hermanos y hermanas.
Aun así, dada la gran prolificidad de las familias de nuestra muestra, es
muy probable que la mayor parte de estas viviendas estén superpobladas.
Estudiaremos, sin embargo, en el lugar correspondiente el influjo de esta
«superpoblación» sobre la eclosión de ciertas conductas delincuentes o
predelincuentes. ,

9.° Barrio de Madrid en que delinquió.

He aquí la distribución de los delitos juveniles e infantiles en Madrid,
de acuerdo al barrio:

CUADRO NUM. 15

DISTRIBUCIÓN DE LOS DELINCUENTES JUVENILES E INFANTILES POR
BARRIOS DE MADRID EN QUE DELINQUIERON

Barrio de comisión del delito Frecuencia Porcentaje

No fue en Madrid 65 14,60
San Blas 6 1,35
Villaverde 2 0,44
Tetuán 4 0,90
Paseo de Extremadura 5 1,11
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Barrio de comisión del delito

Chamartín
Centro
Carabanchel ...
Barrio de la Concepción
Vallecas
Parque de las Avenidas
Rastro
Atocha
Retiro
Usera
Lavapiés
Plaza de Castilla
Orcasitas
Arguelles
Ciudad Lineal
Puente de Toledo
Embajadores
Barrio del Pilar
Vicálvaro
Cuatro Caminos
Manzanares
Entrevias
Legazpi
Moratalaz
Dehesa de la Villa
Palomeras
Manoteras
Fuencarral
Ciudad de los Angeles
San Bernardo
Peña Grande
Pacífico
Pozo del Tío Raimundo
Caño Roto
Estrecho
Hortaleza
Salamanca
Colonia de San José
No procede

. Totales 447 100

Los delitos se hallan, pues, difusamente repartidos entre todos
los barrios de Madrid, apreciándose pequeñas alzas en los barrios más
poblados, como es el caso de Vallecas, Carabanchel y el Pilar, pero exis-

424

Frecuencia

3
8

n
4

26
1
3
5
3
5
3
2
5

10
2
4
6
7
1
5
1
5
2
2
3
4
3
3
5
1
2
1
2
2
1
2
1
2

208

Porcentaje

0,68
1,78
2,48
0,90
5,85
0,22
0,68
1,11
0,68
1,11
0,68
0,44
M I
2,24
0,44
0,90
1,35
1,56
0,22
1,11
0,22
1,11
0,44
0,44
0,68
0,90
0,68
0,68
1,11
0,22
0,44
0,22
0,44
0,44
0,22
0,44
0,22
0,44

46,88
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tiendo también una correlación negativa con el «status» del barrio en
cuestión. Por eso Vallecas y sus aledaños son la zona «delictógena» de
Madrid por excelencia.

10. Nivel cultural de los sujetos.

En la sección psicométrica hemos realizado un estudio objetivo en
una amplia muestra y que evidencia el bajo nivel cultural de los delin-
cuentes juveniles. Este nivel no pudo en esta encuesta ser determinado
con tanta objetividad, por lo que nos limitamos a preguntar al sujeto si
sabía leer y escribir o no al ingresar en la prisión o al ser expedientado
por un Tribunal Tutelar de Menores. Resultó, en efecto, que 50 de ellos
respondieron que no sabían leer ni escribir, contra 382 que respondieron
con la afirmativa y 15 que se negaron a contestar a esta pregunta o res-
pondieron con evasivas, por lo que podemos suponer que no sabían tam-
poco leer ni escribir. Pero teniendo en cuenta sólo la cifra 50, resulta que
el porcentaje de analfabetos «declarados» (11 por 100) es superior al
índice de analfabetismo en España (aproximadamente el 7 por 100).

Bien es cierto que 10 de los sujetos de la muestra cuentan con edades
inferiores a los diez años, pero precisamente éstos no fueron los que
manifestaron su analfabetismo. No nos extraña, sin embargo, el hallazgo
de este índice excesivamente alto, porque, como subrayaremos con énfasis
en el capítulo psicométrico de este estudio, el absentismo escolar suele
ser muy frecuente entre los delincuentes juveniles. Muchos de estos jóve-
nes han asistido muy poco a las clases, por lo que han permanecido en
un nivel cultural muy bajo. Otros confesaron paladinamente que su ren-
dimiento en la escuela había sido muy deficiente. En otras palabras, el
delincuente juvenil y el infantil tienden a mostrar una cierta aversión por
la enseñanza académica en cuanto sustentáculo de normas y obligaciones.

11. Delitos cometidos.

Conviene redondear estos datos con una imagen de los delitos por los
que los sujetos de nuestra muestra habían sido expedientados o se ha-
llaban, incluso, en prisión. Podemos, pues, confeccionar el cuadro núme-
ro 16.
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CUADRO NUM. ló

DELITOS COMETIDOS POR LOS SUJETOS DE LA MUESTRA DE DELIN-
CUENTES INFANTILES Y JUVENILES Y ORDENADOS POR RANGO

Delito cometido

Robo
Hurto
Sustracción de vehículos de motor
Abusos deshonestos
Indocumentación
Estafa
Ley de Vagos y Maleantes
Daños
Intento de robo
Lesiones
Escándalo público
Apropiación indebida
Rapto de menores
Homicidio
Falsificación de documentos
Asalto a un tren
Amenazas
Intento de suicidio
Ley de Tráfico
Tentativa de asesinato
Violación
Fuga de domicilio
Tenencia ilícita de armas
Homosexualidad
Ofensas
Atraco a mano armada
Atentado contra Agentes de Autoridad ...
Sin respuesta

Totales 447 100

Es interesante también añadir que en 43 de los sujetos el Tribunal
Tutelar de Menores había tomado medidas protectoras. Esto supone un
15 por 100 de los sujetos que respondieron a esta pregunta, dentro de la
submuestra juvenil. Aunque se trata de una evidencia muy parcial, nos
debe inducir al pesimismo sobre la eficacia de algunas medidas protectoras
que hasta ahora se han tomado.
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Frecuencia

173
105
72
14
9
8
8
7
7
5
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
7

Porcentaje

38.81
23,55
16,15
3,15
2,03
1,80
1,80
1,58
1,58
1,13
1,90
0,68
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
1,56
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Independientemente de estas consideraciones, lo que sí es cierto es
que, una vez más, comprobamos que la delincuencia juvenil e infantil
española es poco «sangrienta» y está enderezada sobre todo a la apropia-
ción de bienes ajenos. Es interesante también constatar el gran número
de robos de vehículos de motor, puesto que nada menos que una sexta
parte de los sujetos habían sido condenados por cometer este delito.
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Bibliografía mundial del "Comic"
por Luis Gasea

II. AUTORES EXTRANJEROS

Incluye esta segunda parte de la Bibliografía Mundial del Comic
todos los autores extranjeros de acuerdo con las siguientes notas:

1. Ordenación:
— Por orden alfabético de autores y títulos.
— Los trabajos firmados con iniciales figuran como anónimos.
— Los trabajos firmados en colaboración figuran a nombre de

cada uno de sus co-autores.
— Los artículos publicados en diferentes periódicos, distribuidos

por medio de Agencia, figuran sólo en uno de dichos perió-
dicos.

2. Se incluyen:
— Trabajos sobre el «comic» y la «foto-novela».
— Trabajos sobre dibujantes e ilustradores, necesarios para el

estudio de su personalidad, como dibujantes de «comics».
— Trabajos sobre personajes de la novela popular, de los que

existen versiones en forma de «comic».
— Principales trabajos sobre el «comic» en el cine y en el di-

bujo animado.

3. Documentación consultada:
— Esta segunda parte, consagrada a la Bibliografía de Autores

Extranjeros, ha sido redactada partiendo del fichero del autor,
y de su Bibliografía incluida en el libro «Tebeo y Cultura de
Masas».

— Se ha consultado también:
— Ediciones del Dr. Barcus en la Universidad de Boston.
— «The Funnies» de David Manning White y Robert H. Abel.
— «I Fumetti» de Cario della Corte.

Agradezco a Juan Manuel Giral de Arquer y Francisco de la Fuente
su ayuda en la confección de este trabajo, así como la colaboración
de Claudio Bertieri, Plero Zanotto, Sture Hegerfors, Alfredo Castelli,
Sergio Trinchero, Rinaldo Traini, Francis Lacassin y Sergio Augusto.

ABEL, Robert H.:
— «Al Capp Vs. Just About Everybodyl», Cavalier, volumen 17,

número 9, páginas 25-101, julio 1967, USA.
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Información extranjera

A) Prospectiva

1. Las previsiones del año siguiente

GALLUP INTERNACIONAL

Los institutos Gallup de siete países (Brasil *, Francia, Alemania
Occidental, Gran Bretaña, Grecia, Uruguay y Suiza) realizaron una
encuesta de fin de año (1968).

Las preguntas que fueron formuladas a muestras representativas
de las poblaciones de estos países concuerdan en sus textos.

1. «Por lo que a usted respecta, ¿cree que 1969 será mejor
o peor que 1968?» '

I

.§•3

n i

Peor
Exactamente igual, no (o sé ...

53
18
29

100

31
30
39

100

28
7

65

100

22
41
37

100

67
3

30

100

49
8

43

100

42
21
37

100

(*) En Brasil fue formulada esta pregunta en las cinco ciudades mayores: Sao Paulo, Río da
Janeiro/ Bello Horizonte, Porto Alegre, Recife.
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2. «De lo indicado aquí, ¿qué ocurrirá probablemente, en su
opinión, en 1969?» " "•'

Aumentarán los precios
Bajarán1 los precios ... .
Sin respuesta

.«•3

84
7 3

9 '

68
9

23

86
3

11

S ;

á

24 74 70
22 13 19
54 13' 11

Habrá pleno empleo ...
Aumentarán los paros
Sin respuesta .'•.

43 15
43 71
14 ''. 74

69
10
22

13
62
25

67
6

27

70 29
22 58
8 13

Habrá huelgas y conflictos ' laborales. 36 .45 35 69 3 43
Será un año de paz laboral 48 33 36 10 85 48
Sin respuesta 16 22 29 21 12 9

Aumentarán los impuestos .?.
Disminuirán los impuestos ...
Sin respuesta

74
9

17

83
4

13

67
4

29

73
6

21

18
23
5 9

55 32 25

73
10
17

49
31
20

78
14

Será ; u n año de" b i e n e s t a r e c o n ó m i c o . - 3 9 - 1 2 5 8 - 1 1 65 53 27
S e r á u n año d e c r i s i s e c o n ó m i c a ' ..'. 49 ~ 71. 15 71 9 3 2 62
S u r e s p u e s t a 12 17 27 18 26 15 11

H a b r á paz s in c r i s i s i n t e r n a c i o n a l e s ¡m- . . . . . . . .
portantes 47 45 25 24 44 33 33

Habrá intranquilidades y muchos/ en-
íirentamientos internacionales •..;-• ...

Sin respuesta ... ;... : . . . ...

Rusia aumentará su poder en el mundo.
El poder de Rusia en el mundo dism:-

. nuirá , : .:. ... •
Sin-respuesta; igual ...

Estados Unidos aumentará su poder en
. el mundo V

Disminuirá el poder de Estados Unidos -
. , ...en el. mundo.
Sin respuesta; igual ... ...

42
11

42

25
33

26
: 29

34

23
43

47
28
42

14
45

47
29

51

11
38

31
25

13

32
55

56
11

48

25
27

4tí
21
37

19
44

44 54 43 37

. 1 /
28

33

26
41

.... 22.
46

•43

10
47

25
50

42

6
52

19
37

42

11
47

5
41

22

18
60

24
33

48-

16
36

20
43

33

15
52

China-aumentará su poder en el mundo. •
Disminuirá el poder de China en el

mundo
Sin respuesta; igual

Aumentarán las manifestaciones estu-
diantiles

Habrá menos manifestaciones estudian-
38 47 60 59 47

tiles
Sin respuesta;

Se devaluará
Habrá un alza
Sin respuesta;

igual

nuestra moneda
de nuestra moneda ...

igual

44
18

45
19
36

27
26
10
27
63

17
23

30
16
54

29
12

t *

30
23

70
15
i5

(*) Las preguntas correspondientes no fueron formuladas én los países -señalados ;eón (*). ' '"''



PROSPECTIVA

3. «¿Opina usted que su nivel de vida —en conjunto (las
cosas que usted puede comprar o hacer)— aumenta o disminuye
o sigue igual?»

1i
¡i
11

a
X s

4

Aumenta ...
Disminuye
Sigue igual, o sin respuesta ...

33
20
47

100

18
38
44

100

29
7

64

100

33
34
33

100

56
12
32

100

39
6

53

100

24
29
47

100

4. «¿Cuánto necesita un hogar de cuatro miembros (marido,
mujer y dos hijos), en su opinión, como ingresos mensuales, para
una actitud vital v una salud adecuadas?»

al

I

«Ingresos ideales» medios a la
semana (err dólares norte-
americanos) 50 70 57 56 62 71 58

5. «Refiriéndonos al número de miembros de su familia,
¿diría usted que los ingresos de su familia sobrepasan esas can-
tidades, no la alcanzan o son precisamente suficientes?»

B
ra

si
l

.8-3

II
J'G

o

11- I

La sobrepasan
No la alcanzan
Son iguales o sin respuesta

26
36
38

34
23
43

21
38
41

9
68
23

58
18
24

5
73
22

100 100 100 100 100 100

(*) No se pregunta en Brasil.
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2. La evolución económica

ALEMANIA

Como desde hace muchos años, también en 1968 el Instituto
EMNID formuló en cada trimestre a una muestra representativa de
la población alemana la pregunta:

«¿Opina usted que la situación económica en la República Fe-
deral será dentro de seis meses mejor, poco más o menos igual
o peor que ahora?»

La pregunta se refiere a la comparación con la situación econó-
mica en la que se realiza la entrevista. Así, pues, si en diciembre de
1967 un 24 por 100 esperan una evolución mejor durante los seis
meses siguientes, éste es un resultado más desfavorable que si en
diciembre de 1968 «sólo» un 14 por 100 esperan otra mejora de la
situación económica. El criterio para una visión del futuro; económico
es, en el momento presente, la confianza en que la buena situación
económica actual se mantendrá. Esto es lo que se da ahora en gran
medida, como muestra la siguiente comparación de tendencias de los
resultados de esta pregunta desde 1965:

Pronóstico de la situa-
ción económica en

Alemania Occidental
^^

Mejor 7
Peor 75
Igual 12
Sin posición 6

7
53
33

7

4
58
33
5

14
41
40

5

15
57
22

6

24
51
22

3

25
57
13
5

28 19 14
59 69 73
8 6 7
5 6 6

100 100 100 100. 100 100 100 100 100 100

En concordancia con los criterios antes relacionados para el «op-
timismo económico», desde junio de 1965 ya no hemos tenido una
estimación tan segura de la futura evolución económica como la que
se puede registrar hoy. Especialmente importante es también el he-
cho de que ahora un 7 por 100 esperan un empeoramiento de la si-
tuación, lo cual tampoco ha ocurrido nunca a excepción de en octu-
bre en 1968.

Los alemanes occidentales miran el futuro con confianza. Y lo
hacen en todas sus profesiones, pues una división por los grupos
profesionales apenas arroja diferencias con respecto al resultado- ge-
neral.
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3. Las perspectivas de paz

ALEMANIA

Después de la pregunta por la estimación de la evolución econó-
mica, el Instituto EMNID formuló nuevamente a una muestra repre-
sentativa de la población alemana la siguiente pregunta de tenden-
cia: «¿Cómo estima usted al mismo respecto (es decir, dentro de
seis meses) las perspectivas de paz europea?»

El resultado de la investigación deja claro que el choque de la
ocupación de Checoeslovaquia, que había influido claramente en
octubre de 1968 sobre la respuesta a esta pregunta, ha perdido ya
mucha fuerza en diciembre de 1968.

Así lo deja clara la tendencia del resultado de esta pregunta hasta
diciembre de 1968:

Estimación de las pers-
pectivas de pos europea

•i «5
13 3

%

Mejores
Iguales
Peores
Sin posición

10
68
14
8

100

7
65
19
9

100

9
65
17
9

100

13
66
13
8

100

9
65
16
10

100

10
71
11
8

100

9
72
12
7

100

9
71
13
7

100

6
65
19
10

100

6
77
9
8

100

Dividiendo el resultado general por los datos sociológicos no re-
sultan desviaciones notables.
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B) Cuestiones religiosas

1. Cuestiones de fe

GALLUP INTERNACIONAL

En otoño de 1968 el Instituto Gallup, Princeton y once institutos
filiales realizaron una encuesta entre un total de 12.000 personas
adultas sobre cuestiones de fe. Resultó que la fe en Dios, en la vida
ultraterrena, en el infierno y en el diablo está más extendida en Gre-
cia y en Estados Unidos, mientras que Suecia y Francia arrojaron los
porcentajes más bajos. Los cuatro cuadros siguientes exponen los
resultados de esta encuesta:

S( No S. R.

1. Fe en Dios

Estados Unidos -.-.. ...
Grecia ... ' : .-.
Uruguay (población urbana)
Austria
Suiza
Finlandia ••.'
Alemania Occidental ... .-.
Holanda
Gran Bretaña
Francia •
Noruega
Suecia

98
96
89
85
84
83
81
79
77
73
73
60

-.. 2
2
8
10
11
7
10
13
11
21

' 12
26

2
3
5
5
10
9'
8
12
6
15
14

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

S( No S. R,

2. Fe en la vivda ultraterrena

Estados Unidos
Grecia
Finlandia
Noruega
Holanda
Suiza
Uruguay (población urbana) ...
Alemania Occidental
Gran Bretaña
Austria
Suecia
Francia

73
57
55
54
50
50
42
41
38
38
38
35

19
28
23
25
35
41
36
45
35
56
47
53

8
15
22
21
15
9
22
14
27
6
15
12

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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3. Fe en el infierno

Estados Unidos
Grecia
Uruguay
Noruega ...
Finlandia
Holanda ...
Austria
Suiza ...
Alemania Occidental
Gran Bretaña
Francia
Suecia.

4. Fe en el diablo

Grecia
Estados Unidos
Uruguay (población ..urbana)
Noruega .'
Holanda
Finlandia "
Suiza :

Alemania Occidental
Austria
Gran Bretaña
Suecia
Francia

Sí .No S. 'R.'

65
62
44
36
29
28
26
25 :
25
23
22
17

29
25
50

. 45
• 49
61
68
67
62
.58
70
71

' .'6 '
13

. ..6...
19
22
11 -
6

. ' 8 '
13

.19
8
12

. 100'
100
.100
100.
•100-

100"
100

•100
. 100
100.
100
100

Sí No S. R.
% %'

67
60
45
38
29
26
25
25
23
21
21
17

21
35
50
44
57
57
62
62
71
60
68
76

12
5
5
18
14
17
13
13
6
19
11
7

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2. La unión de las iglesias

AUSTRALIA

Dos de cada tres personas entrevistadas por el Instituto Gallup
australiano en agosto quieren la unión de las iglesias y casi todos
ellos creen que eso es importante.

En esta encuesta se preguntó a más dé dos mil personas de con-
fesiones desconocidas: "• , , '•

«¿Cree usted que las iglesias católica romana y las protestan-
tes debieran o no intentar unirse?'»

El 68 % dijeron: «intentar unirse»; ' ' '
.El 23 % dijeron: «No intentarlo»; y . '
El 9 % no tenían opinión. •• ~, . ' " •
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Se siguió preguntando entonces a los entrevistados por su reli-
gión. El análisis muestra que el voto del 68 por 100 por la unidad
provino del 82 por 100 de los católicos romanos, del 69 por 100 de
los anglicanos, del 66 por 100 de los metodistas y del 63 por 100 de
los presbiterianos, pero sólo del 48 por 100 de los baptistas.

Exactamente la misma pregunta fue formulada en 1964 y 1966.
El 68 por 100 de ahora por la unidad muestra poco cambio compa-
rado con el 70 por 100 de 1964 y el 66 por 100 de 1986.

En 1966 la pregunta fue también formulada en una encuesta del
Gallup entre jóvenes de quince a veinte años de edad, y el 61 por
100 de ellos dijeron que las iglesias debieran intentar unirse.

Al 68 por 100 que están ahora a favor de la unidad se les pre-
guntó sí eso era muy importante, regular o nada importante.

• Las respuestas, en el cuadró siguiente, muestran que el 62 por
100 piensan que la unión de las iglesias es importante:

Muy importante 36
Regular 26
No importante 6

Total «Unirse» 68

C) Política internacional

La opinión sobre el Mercado Común

ALEMANIA

De tiempo en tiempo el Instituto EMNID ha medido la reacción
de la opinión pública alemana ante las instituciones europeas. En di-
ciembre de 1968 se formuló nuevamente a una muestra representa-
tiva de la población una serie de preguntas sobre este tema. Los re-
sultados de la encuesta dejan muy claro que, en la población, la pro-
gresiva integración económica de Europa choca con cierto escep-
ticismo y desilusión poco antes relativamente de que se acerque el
punto final de este proceso.
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Primeramente se preguntó a los entrevistados:

«¿Puede usted decirme qué países participan en el Mercado
Común?»

Los resultados en porcentajes, divididos por las menciones tal
como las han hecho los consultados, arrojan el siguiente cuadro, di-
vidido por «menciones acertadas» y «menciones erróneas».

Menciones; acertadas:

Alemania Occidental 71

Francia 75

Italia 59

Bélgica 44

Holanda 52

Luxemburgo 28

Menciones múltiples

Menciones erróneas %

Dinamarca 11
Gran Bretaña 4
Suiza 2
España 2
Suecia 2
Austria 2
Estados Unidos 2
Noruega 1
Otros 1
Ninguna 20

Sorprende en estos datos que especialmente ios países peque-
ños, pero también Italia, no son mencionados con tanta frecuencia
relativamente. La pregunta se ha formulado desde hace mucho tiem-
po con el mismo texto; una comparación de la tendencia deja claro
que, efectivamente, el conocimiento de las circunstancias parece
mostrar unas tendencias de retroceso:

Son considerados miembros de la C. E. B

1. Alemania Occidental
2. Francia
3. Holanda
4. Bélgica
5. Italia
6. Luxemburgo
Otros países
Sin respuesta

42
49
51
48
40
35
45
36

65
71
71
63
58
45
46
17

74
73
71
66
61
50
36
14

71
75
52
44
59
28
27
20

100' 100' 100' 100"

(*) Menciones múltiples.
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La división de los resultados por-los datos sociológicos de los
entrevistados muestra unos, conocimientos considerablemente más
escásóé de jas mujeres sobre los países" «acertadamente.indicados»;
por el contrario, entre los países «indicados erróneamente» predomi-
nan un poco las-proporciones de las mujeres. Los iconocimientos no
son muy ̂ diversos en la división por-edades: sin embargo, los cono-
cimientos disminuyen claramente al llegara-los 65.años de edad, dis-
minución que afecta a todos los países mencionados. Como era de
esperar,.los auxiliares y .los funcionarios son los-mejor informados;.
Yfl en correspondencia,con la edad, son los pensionistas los menos
informados... _' L,......-_.. . 1 1 _....

En otro recuento se dividió, la estructura general de los conoci-
mientos- mediante una' comparación de. las respuestas generales por
él método Hollerith. Una valoración semejante fue realizada ya en
1960 de modo que jos. datos pueden ser comparados con esa ¡nves^
tigación. La formulación fue la misma,.,resultando el siguiente cuadro:

1960 , 1968

Mencionaron: '" ' *

—•- Acertadamente todos los países
--• Varios países acertadamente sin menciones erróneas r ...
— Varios países acertadamente con menciones erróneas .'.." ... ...
— Menciones vagas o erróneas (los países occidentales, países

. europeos, países de la Comunidad. delCarbón y .del Acero).
—.Sin respuesta ... ...

• . • • . 1 6

21 '•
. . 1 7 - . - .-

5 .,- •-.

: - 4 1 :>•••• •

.25
35
20

0
20 .

100 .. 100

• Esta-exposición deja- claro que¡- independientemente de las-osci-
laciones a corto plazo en el largo lapso de comparación, los conoci-
mientos han mejoradóíen medica considerable, más aún cuando hay
que partir de que el grupo «Varios países acertadamente, sin mencio-
nes 'erróneas»-.incluye..casi siempre el conocimiento de-tres, cuatro
o cinco países, mientras que en 1960 un gran número no sabía men-
cionar más de dos países. Un último grupo de preguntas estaba des-
tinado a comprender las ventajas e inconvenientes en la conciencia
de los entrevistados.-La pregunta al respecto era: . ; . • > - • : • • • : .<••

(/.¿Opina usted que-el Mercado Común riós proporciona más
i.;;: ventajas o más inconvenientes?» . -

•También este-resultado puede compararse en la tendencia a tra-
vés de los años, resultando el cuadro siguiente: . : .
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El Mercado Común proporciona:
Julio
1960

Abril
1965

Junio
1966

Diciembre
1968

Más ventajas
•. Más inconvenientes
Sin respuesta

56
11
33

63
12
25

56
18
26

49
14
37

100 100 100 100

El aumento, ya considerable, de la proporción de entrevistados
que no han podido decidirse por ninguna respuesta, señala el escep-
ticismo con el que se observa el Mercado Común cuanto más se in-
troduce en la realidad de nuestra cotidiana vida económica.

Una división por grupos profesionales deja claro que, ahora como
antes, hemos de buscar los críticos del Mercado Común entre los
agricultores; éstos, con un 25 por 100 de las menciones, opinan con
más frecuencia que el Mercado Común nos trae inconvenientes. Las
ventajas son advertidas en primer lugar por los funcionarios, pero
también por los auxiliares (en un 68 y un 60 por 100, respectivamen-
te) mientras que los obreros y los pensionistas se enfrentan con el
problema en gran parte indecisos, lo cual se hace notar en un por-
centaje muy elevavdo de faltas de posición (en un 40 y un 47 por
100, respectivamente). En muy primer lugar se considera que las
ventajas del Mercado Común están en una diversificación de la ofer-
ta, pero también en un aumento de las posibilidades de venta, como
resultó de una pregunta posterior. Como inconveniente se ve en muy
primer lugar la evolución de salarios y precios.

D) Sicología Social

1. Los estereotipos nacionales

HOLANDA ,

A fines.de octubre de 1968, el N.I.P.O. realizó una encuesta que
se ocupaba de la imagen de la opinión de los holandeses sobre los
norteamericanos, ingleses, rusos, chinos y sobre el propio pueblo.

Después de presentar una lista de doce adjetivos se formulaba
la siguiente pregunta:
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«Dígame, por favor, basándose en esta lista, qué calificativos
convienen más bien a los norteamericanos. Usted puede dar tantas
indicaciones como quiera. ¿Qué palabras selecciona usted?

La misma pregunta fue formulada respecto de los pueblos ruso,
inglés, chino y holandés. El cuadro siguiente expone el resultado:

unidenses ingleses Rusos Cianea Holandeses

Amantes de la paz
Muy trabajadores ..
Generosos
Progresivos
Razonables
Prácticos
Valientes
Dominados
Despóticos
Engreídos
Atrasados
Crueles
Sin respuesta

2. El hombre más admirado

ESTADOS UNIDOS

Entre las personalidades más admiradas por los norteamericanos
se encuentra en primer lugar Dwight D. Eisenhower. Desde 1946,
cuando los estadounidenses fueron consultados por primera vez so-
bré'este tema, Eisenhower ha ocupado siempre uno de los tres pri-
meros puestos.

El texto de la pregunta que el Instituto Gallup formula a una mues-
tra representativa de 1.501 nortemaricanos adultos es el siguiente:

«¿A qué hombre del que usted haya oído o leído algo —inde-
pendientemente de qué parte del mundo sea— admira usted más?»

Seguidamente, los resultados de esta pregunta en la confronta-
ción de los años 1967 y 1968:
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13
43
16
63
15
44
20
10
42
16
3
16
5

23
14
6
16
24
17
18
47
22
44
6
2
9

5
48
2
32
8
13
20
10
57
8
13
38
7

.3
35
2
18
8
10
17
10
40
6
22
34
17

55
50
48
45
40
40
26
24
10
10
2
1
5
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1968 1969

1. Dwight Eisenhower

2. Lyndon Johnson

3. Edward Kennedy

4. Rev. Billy Graham

5. Richard Nixon

6. Hubert Humphrey

7. George Wallace

8. Pablo VI

9. Harry Truman

10. Eugene McCarthy

1. Dwight Eisenhower

2. Lyndon Johnson

3. Rev. Billy Graham

4. Robert Kennedy

5. Pablo VI

6. Everett Dirksen

7. Richard Nixon

8. George Wallace

9. Ronald Reagan

10. Harry Trumann
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R e c e n s i o n e s

Metodología de la investigación social^

Sin temor a equivocarnos al ha-
cer esta afirmación, bien podemos
decir que este libro es uno de los
más importantes que han aparecido
dentro del amplio campo de la in-
vestigación social. Libro citado y co-
mentado, y libro sobre todo necesa-
rio, pues somete a juicio y discu-
sión uno de los problemas más
cruciales que tiene planteada la so-
ciología: el del desfase existente en-
tre la teoría sociológica y la inves-
tigación empírica.

El libro se centra en el estudio
de las formas de medida, descrip-
ción y análisis. Aunque está conce-
bido para estudiantes, dada su com-
plejidad hace necesario, para su
comprensión, un profundo conoci-
miento de la estadística. Precisamen-
te la altura científica del libro y los
temas que abarca ha forzado a que
no haya sido realizado por un solo
autor, sino por varios. Hay que des-
tacar que su concepción no corres-
ponde a la de tantos «readers» al
uso, donde se ordenan más o me-
nos sistemáticamente una serie de
ensayos de importante o relativo
valor. En este libro, por el contra-
rio, la colaboración de distintos
autores tiene unas miras más am-
plias, un deseo de que en él aparez-
can tratados todos y cada uno de
los problemas que hoy preocupan a

(*) HUBERT M. BLALOCK, Jr., y ANN
B. BLALOCK: Methodology in Social Re-
search. McGraw Hill, New York, 1968,
493 págs.

la metodología de la investigación
social, y en última instancia, como
apuntan Hubert y Ann Blalock, «el
resultado de este libro no es com-
pleto, pero con él nosotros espera-
mos haber estimulado a los estu-
diantes avanzados a encontrar las
deficiencias y llenarlas con lecturas
adicionales y pensamiento original».

En el capítulo primero se trata
del apuntado problema del desfase
existente entre la teoría y la inves-
tigación. Las dificultades, cada vez
mayores, para acortar este desfase
ha hecho caer a muchos sociólogos
en el abandono, integrándose en uno
u otro campo con un olvido cons-
ciente del opuesto, o llenándose de
pesimismo acerca de la validez úl-
tima de sus investigaciones.. Cree-
mos necesario apuntar que este
problema muchas veces está más
allá de la dificultad que indudable-
mente entraña la investigación so-
cial, más allá incluso del olvido cons-
ciente o inconsciente que en las
investigaciones concretas se tiene
de los presupuestos teóricos: la di-
ficultad real está en última instan-
cia en sus presupuestos filosóficos
—apuntamos al positivismo—, y en
el no limitado conocimiento mate-
mático de muchos investigadores
sociales, limitación que como fuertes
bridas les impide avanzar dentro de
este campo de la forma que sería
conveniente.

593

38_.OPINIÓN PUBLICA.



RECENSIONES

Aclararemos el primer punto. El
positivismo comtiano, con su indu-
dable manía de entender a la socio-
logía como física social, trataba de
comparar las posibilidades que la
matemática ofrece para el conoci-
miento de la sociedad, con las que
ésta ofrece a la física. La matemá-
tica —afirmaban— sirve para cono-
cer la problemática social, es el bis-
turí infalible que nos permitirá ha-
cer la perfecta disección de la mis-
ma. Creo que cualquier sociólogo
auténticamente preocupado por la
realidad social tendrá que empezar
a preguntarse profundamente a dón-
de está llegando la sociedad como
consecuencia de tanto racionalismo
a ultranza. El positivismo de Cour-
not, Germain y especialmente Com-
te, cuyos antecedentes más directos
los podríamos encontrar en Leibniz
y Kant, ha llevado al sociólogo del
siglo veinte a un miedo casi atávico
a reconocer que la matemática es
un medio válido, pero imperfecto y
limitado, para el conocimiento de la
sociedad. La reacción positivista <—y
el no quererlo saber es uno de los
grandes pecados del sociólogo ac-
tual— era fundamentalmente anti-
metafísico, al considerar como un
puro dogmatismo, sin posibilidad
de comprobación, toda su urdim-
bre. En contraposición a ella pone
el conocimiento de los hechos, de
los problemas humanos, como lo
únicamente válido, pero eso sí, con
una declaración de principio, cada
vez más afirmada que enjuiciada,
del valor omnipotente del método
empírico, y que ha conducido al ca-
llejón sin salida del positivismo ló-
gico. Los físicos han sabido qué
hasta los cuerpos, por el hecho de
ser observados, se alteran en sus
cualidades. El sociólogo positivista,
en su fe irracional, en su método

preconizado, afirmaba, no con poco
dogmatismo y mucha frivolidad
científica, la posibilidad del conoci-
miento exacto-matemático de los he-
chos.

La física progresaba —no olvide-
mos, si queremos ser objetivos, el
gran apoyo que ésta recibía en con-
traposición a lucha titánica de las
ciencias sociales para su reconoci-
miento— con revisiones y autocrí-
ticas constantes, (legando a (a situa-
ción actual y. sin que por ello sus
horizontes futuros hayan perdido
posibilidades. La sociología, por el
contrario, avanza pesada y lenta-
mente y sus hallazgos ni han sido
tan prometedores ni la han poten-
ciado en la medida deseada. Ha su-
cedido que sus afirmaciones de base,
su origen filosófico positivo la han
limitado. La gran paradoja de esta
ciencia es que sus afirmaciones ini-
ciales eran más una llegada que un
punto de partida, un ser que un po-
der ser. Esta megalomanía y el es-
caso juicio crítico del propio soció-
logo de lo que se le entregaba, ha
hecho que ésta no progrese de una
forma adecuada.

Este libro señala muchos de los
problemas que la ciencia tiene plan-
teados. Trata de despejar muchas
incógnitas y sobre todo plantea pre-
guntas con el deseo de encontrar
las respuestas. Libro indudablemen-
te científico, su aparición, dentro
del campo de la investigación social,
podemos estimarla como oportuna,
pues ha divulgado muchos de los
problemas, y sintetizado otros, que
son necesarios y básicos para la re-
visión y avance de la investigación
dentro de este campo.

Los problemas no se pueden ha-
cer desaparecer por el hecho de ig-
norarlos. Por ello es mucho más

594



RECENSIONES

razonable intentar definirlos lo más
ampliamente posible que tratar de
resolverlos cuando éstos aparecen.
Así, y dentro del campo del ope-
racionalismo, surgieron una serie
de problemas fundamentales con-
cernientes al proceso de la medi-
ción y su relación con la teoría.
Quizá los operacionalistas extremis-
tas eran demasiado optimistas al
opinar que el proceso de la medición
podía ser llevado a cabo indepen-
dientemente de la construcción teó-
rica. Pero teoría e investigación
práctica se hacen necesarias. Sin
una adecuada investigación prácti-
ca las teorías más elocuentes per-
manecerían sin comprobar. Pero los
problemas creados entre presupues-
tos teóricos y comprobación experi-
mental han dificultado el desarrollo
de la ciencia social con mucha más
fuerza que dentro del campo de la
física; quizá la razón última esté en
las dificultades en que se encuentra
el científico social para resolver la
diferencia entre su lenguaje científi-
co y el operacional. Así en las dis-
cusiones operacionalistas se observa
que existen dos lenguajes bien dife-
renciados, uno de los cuales parece
ser más completo que el otro. El
primero es el lenguaje teórico, des-
de el cual nosotros elaboramos
nuestro pensamiento, y el segundo
el lenguaje operacional, que está en-
vuelto dentro de instrucciones es-
pecíficas de clasificación y medida,
sin que los dos lenguajes estén uni-
dos por un argumento estrictamen-
te lógico. Por el contrario, la co-
rrespondencia entre dos conceptos
en cada uno de los lenguajes debe
ser establecida por común acuerdo
o presupuestos establecidos «a prio-
ri».

Dentro de la primera parte de!
libro, dividido en cuatro capítulos,
se estudian ampliamente los pro-
blemas de medición con que se en-
cuentra la investigación empírica,
haciendo especial hincapié en crear
una serie de modelos de compleji-
dad variada para hacer explícitas
presunciones que traten de relacio-
nar variables medibles y aquellas
que no se pueden medir. Concreta-
mente dentro de) capítulo tercero
se da una gran importancia a la
medición de lo no medible. En el
capítulo cuarto se señala el riesgo
que representa generalizar los pro-
blemas de medición y trasladarlos
de un área a otra.

En la segunda parte del libro se
estudia fundamentalmente los pro-
blemas que nacen al querer com-
parar datos. Por numerosas razones
prácticas, se indica, los científicos
sociales encuentran a menudo nece-
sario trabajar con datos que sean
comparativos. Pero un análisis com-
parativo de datos presupone que en
las poblaciones estudiadas hubiese
un cierto equilibrio, algo contrario
«per se» a la dinámica de la propia
sociedad. En general los estudios
comparativos requieren un análisis
multivariable que envuelva a un
gran número de variables, lo cual
significa que se tiene que trabajar
con ecuaciones simultáneas.

La parte tercera del libro se cen-
tra principalmente sobre el proble-
ma relativamente simple de investi-
gar los cambios rápidos que pueden
ser estudiados a través de mani-
pulaciones experimentales o paneles
de estudio. Su mayor ventaja con-
siste en el número reducido de las
variables que intervienen. Pero, sin
embargo, muchos sociólogos no han
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estado de acuerdo con este tipo de
investigaciones: se considera que
atomiza la realidad, aislándola del
contexto que lo condiciona fatal-
mente y haciendo peligrosa la apli-
cación de los resultados experimen-
tados en el mundo real.

A lo largo del libro se trata de
revitalizar la investigación social,
partiendo de su propia limitación.
Se trata, en definitiva, de conocer,
aunque sea de una forma imperfec-
ta, pero intentando que sea cada vez
más perfecta, la realidad social, hu-
yendo de tanto triunfalismo cuanti-
tativo, válido en ocasiones y limi-
tado las más cuando se entra en el
campo de la dinámica social. Pues
una de sus mayores limitaciones es

la del conocimiento del hecho so-
cial desde un ángulo estático. Se des-
cribe y conoce el hecho en un mo-
mento dado del tiempo y de este co-
nocimiento se infieren una serie de
conclusiones que más podríamos
denominar históricas, pasadas, que
reales para una sociedad dada, don-
de la variable tiempo está infirien-
do con tanta fuerza y condiciona-
miento. No se trata, en absoluto,
pues el libro no lo hace, de negar
el valor de un tipo de investigación,
sino de ir más allá de ella, si real-
mente estamos preocupados por sa-
ber no sólo de la sociedad, sino
también de su dinámica y posible
futuro.

Francisco de la Puerta

Teoría social de los sistemas económicos

La tesis principal de este esplén-
dido libro parte de la considera-
ción de que todo sistema económico,
por una parte, sólo obedece a leyes
inmanentes, de tipo estrictamente
económico (todo excedente econó-
mico ha de ser invertido para una
mayor expansión económica) y, por
otra parte, todo sistema económico
posee al mismo tiempo una finali-
dad de tipo social (la eliminación
del hambre, la enfermedad, la muer-
te evitable, muerte de ancianos,
aborto, infanticidio).

Para Heimann, hasta los años
treinta de este siglo, sólo se había
dado un sistema económico: el ca-

(*) EDWARD HEIMANN: Teoría social
de los sistemas económicos. Editorial Tec-
nos. Madrid^ 1968, 366 págs.

pitalista. Pero a partir de esos años
se hace realidad la otra alternativa:
el sistema económico comunista ru-
so. Indudablemente, el sistema eco-
nómico sólo puede aparecer cuan-
do la técnica está lo suficientemen
te desarrollada como para poder
crear una industria tan potente que
la constante de la producción pue-
da siempre aumentar indefinida-
mente: por esto es por lo que el
capitalismo existe dos sigios antes
de poder ser llamado en sentido es-
tricto sistema económico. Solamen-
te desde mediados del último tercio
del siglo XVI11 la economía cul-
tural capitalista se convierte en el
sistema económico capitalista.

Toda teoría social es de alguna
manera histórica, pero podíamos
decir que no es únicamente histo-
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ría. En todas las sociedades ha ha-
bido, naturalmente, actividades eco-
nómicas en el sentido de «aprovi-
sionamiento previsor de medios de
subsistencia». Pero tal aprovisiona-
miento previsor deberá de absor-
ber todo el excedente para la expan-
sión económica. Lo cual no ha ocu-
rrido más que en estos dos casos di-
chos; puesto que en todos los siste-
mas sociales integrados tal excedente
ha sido invertido para otros fines
culturales o guerreros: las pirámides
de Egipto, los ejércitos de domina-
ción romanos, la explosión artística
del renacimiento, todas las activida-
des rituales y religiosas de los pue-
blos primitivos.

Quizá no sea del todo inexacta
la descripción dramática de la hu-
manidad en el trance mismo en que
se decide a renunciar a la «buena
vida» para emprender el arriesgado
camino de crear el sistema econó-
mico, puesto que en realidad no
pudo darse la lucidez necesaria
acerca de las consecuencias de su
decisión. Pero nosotros podremos
considerarla así, si nos place, ade-
más de que muchos de los que pu-
sieron en marcha el sistema econó-
mico previeron de algún modo cier-
tos aspectos, tanto buenos (aumen-
to de bienes y disminución o anu-
lación del destino trágico de una
humanidad sin medios de subsisten-
cia suficientes para la superviven-
cia), como malos (la dominación
de todos los deseos humanos por
el anhelo de producir y nada más
que producir: por lo cuantitativo y
material). El dilema de Malthus: o
disminución de la población de la
humanidad o exterminio por el
hambre, la enfermedad, no fue en-
tendido por los promotores del sis-
tema económico. La industria po-

dría producir tantos bienes como
fueran necesarios para eliminar el
hambre, la enfermedad y la muer-
te evitable. También Marx se equi-
vocó al respecto: lo que él achacaba
al capitalismo era más bien efecto
del sistema económico.

Y, sin embargo, tuvo razón y la
continúa teniendo en su teoría de
la alienación: el sistema económico
habrá eliminado el hambre, pero ha
eliminado también la suprema dig-
nidad del hombre que ha sido es-
clavizado y vendido al sistema.

Tanto el dilema de Malthus como
la teoría de la alienación continúan
vigentes hoy día en la inmensa ma-
yoría de la población actual. Ante
el hambre, las enfermedades y las
muertes prematuras del tercer mun-
do las gentes y los gobernantes con-
tinúan reaccionando al modo mal-
thusiano o al modo marxista, pero
no ven que la historia los ha desmen-
tido a los dos. En contra de ambos
no ven que la solución para el ham-
bre está en la promoción sin límites
de la producción; pero a favor de
Marx (en contra, sin embargo, de
su propia interpretación) está la
socialización y la humanización del
sistema económico.

Heimann no participa de las teo-
rías «ilusas» de Katona, expuestas
en su libro «La sociedad de consu-
mo de masas». Este último, en pri-
mer lugar, no distingue entre siste-
ma capitalista y sistema económico,
sino más bien y nada más que entre
sistema capitalista de antes de la
última guerra mundial y sistema
capitalista de después de la última
guerra mundial; en el capitalismo de
postguerra ha comenzado una nueva
sociedad en USA y en los países oc-
cidentales europeos: la de la abun-
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dancia y la opulencia, la del con-
fort y la felicidad y la del poder ab-
soluto del consumidor.

Heimann está de acuerdo con
Marx del modo dicho, pero al estar
también en desacuerdo con Marx
del mismo modo, está más de acuer-
do con la historia de lo que pudo
estar Marx. Estaría de acuerdo con
Fromm (a quien no cita), con todas
sus descripciones y explicaciones
psicosociales de una sociedad n~••••
rótica y neurotizante. Estaría inclu-
so de acuerdo con Marcuse en sus
descripciones sobre nuestra socie-
dad reprimida, alienada, de domi-
nio del hombre por el hombre. Pero
nuestro autor está en desacuerdo
con todos estos autores por razón
principalmente de su distinción en-
tre sistema capitalista y sistema co-
munista y sistema económico: la
rozón de la alienación o de la re-
presión o de la neurosis no está en
ei sistema capitalista, sino en el sis-
tema económico, ya sea comunista,
ya sea capitalista. En realidad el que
más se acerca a Heimann es Mar-
cuse que en último extremo afir-
ma que la causa de la alienación,
el verduqo del hombre es la indus-
trialización y la tecnologización tota-
les (pero aún así las distancias entre
los dos autores son muy notables).

La supremacía de Heimann sobre
Fromm es la del intento-de expli-
car lo explicado por Fromm desde
un contexto mucho más amplio
(algo parecido a la explicación ofre-
cida por la teoría de Newton res-
pecto a la explicación de Einstein
que abarca a aquélla). La explica-
ción de Fromm frente a la de Hei-
mann se queda en una mera recopi-
lación de datos, en un informe,
maravillosamente redactado sobre

la situación del individuo dentro de
esta sociedad, pero la auténtica ex-
plicación habría de saltar a una
teoría del estilo de Marx, Marcuse
o de Heimann.

Vemos, pues, que la piedra de
toque de la supremacía de las teo-
rías de Heimann está en realidad en
la distinción entre sistema econó-
mico por una parte y capitalismo
y comunismo por otra. Johan Aker-
man, en su libro «Teoría del indus-
trialismo», Tecnos, Madrid, 1968, es
partidario por su cuenta también
de la distinción entre industrialis-
mo y capitalismo: «Hay que distin-
guir, evidentemente, entre industria-
lismo y capitalismo... El industria-
lismo se caracteriza por el proceso
maquinista y la producción en
masa. El capitalismo representa un
incremento del capital debido al
ahorro privado.

El capitalismo constituye la base
institucional del industrialismo des-
de los primeros momentos o desde
la revolución industrial hasta 1914,
pero los desarrollos subsiguientes
revelan que la industrialización ace-
lerada es posible sin capitalismo...»
(p. 53).

Así, pues, si hipostasiamos o per-
sonalizamos a las fuerzas históri-
cas, y afirmamos que el hombre
ante la perspectiva del dilema de
Malthus, rechazó la solución ofre-
cida por éste y se atiene a otra al-
ternativa distinta de las dos presen-
tadas por éste, en la que cabría el
aumento ¡limitado de la población
mundial, puesto que el sistema eco-
nómico tendría la potencialidad de
la producción ilimitada para la ali-
mentación, y aun el confort de una
población mundial también ilimita-
da, el hombre, al decidir esta otra
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alternativa y crear el sistema eco-
nómico, elimina el hambre, la en-
fermedad y la muerte evitable, pero
al mismo tiempo queda sujeto a las
fuerzas alienantes del maqumismo
y la tecnología. Lo racional y lo hu-
mano de esta perspectiva (elimina-
ción del hambre...) se convierte
posteriormente en lo irracional e
inhumano de la esclavitud y del do-
minio del hombre por la máquina
y la tecnología: del hombre por el
hombre. Es precio que hay que pa-
gar siempre por algo que considera-
mos un valor; es quizá la tramoa.
corno dirían otros, de la historie! y
de la vida humana.

Pero Heimann no considera es'-a
situación como permanente y esta-
ble. Existe un final del sistema (sis-
temas) económico. El final del sis-
tema económico es la eliminación
drsl hambre, etc. Heimann "n ~~-
ñ=>.la fechas para tal acontecimien-
to. Las previsiones de futuro acepta-
bles son las aue afirman au° f\
movimiento del sistema económico
tiene esa dirección. Véanse los ^r~
nósticos hechos por H. Knhn v
A. Wiener («Hacia el año 2000»>.
Pn este año e! mundo presentará
la imaaen de una gran isla de ri-
nueza rodeada por un reducido mar
H- ^obreza... Los dos sistemas ^en-
comíeos actuales no oueden *:¡i— •"
He todo el mapa mundial oor \m>*\
en todos los puntos geográficos has-
»•» erar los a todos al mismo He>~-
po desde la miseria hasta la ri-
queza.

Imaginémonos por un momento
aue el sistema económico ha cum-
plido su cometido o su finalidad: la
expansión económica ha alcanzado
la saturación de los bienes mate-

riales, y aún la ha superado. El
problema viene formulado por el he-
cho de que el sistema económico no
puede por menos de crecer siempre
más en una siempre mayor expan-
sión. Para lo cual se precisa que la
producción no quede paralizada;
para lo cual se precisa que el con-
sumidor adquiera siempre más y
más artículos en un orden ascen-
dente de insensatez creciente. Su-
pongamos aún que los artículos de
consumo sean cada vez más refina-
dos y más culturales. Aun así el sis-
tema económico ha de funcionar y
como tal no admitirá más que los
artículos que favorezcan la expan-
sión económica: en consecuencia,
toda la actividad del hombre estará
dirigida por las exigencias econó-
micas.

Heimann afirma que «la ideología
soviética ve acercarse, gracias a su
sentido por la historia, el final del
sistema económico, pero no tiene
nada que ofrecer más allá del mis-
mo. Por el contrario, aunque Occi-
dente es ciego para la historia y para
la dinámica que forma la historia de
su propio sistema, no es constitu-
cionalmente incapaz de repensar y
de reeducar» (p. 348).

Las teorías de Heimann concen-
tradas en este punto del final del
sistema económico, mediante la in-
tegración de éste dentro del sistema
total social, creo sinceramente que
están más en la línea de una expli-
cación más comprensiva y sistemá-
tica que las de K. Galbraith, aunque
éste pone el dedo en la llaga de una
manera más brillante que Heimann
(ver K. Galbraith: «El nuevo esta-
do industrial»).

Enrique Sanjosé
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África Socialista

«J'ai plus de souvenirs que si
j'avais mille ans», leemos en Bsu-
delaire. La frase podríamos aplicar-
la al África de la independencia y al
libro que reseñamos, publicado en
U.S.A. en 1964. Los tres años que
separan el original de la traducción
española han presenciado el que-
brantamiento —y hasta el hundi-
miento— de demasiados de los ca-
pítulos que alberga. Y, sin embar-
go, esto iba implícito en muchos de
ellos, pues sus autores tuvieron la
precaución de contrastar continua-
mente los teorías con las prácticas,
los deseos con las realidades. En una
palabra, aplicaron la ciencia y evita-
ron la ficción. En modo alguno eso
quiere decir que el libro esté supe-
rado. Todo lo contrario: el libro es
básico y sigue siéndolo, pese a ha-
ber sido el primero en esta temática
de conjunto y gracias al espíritu
observador y crítico de sus autores.
Lo que ha ido ocurriendo a partir
de entonces es corolario de mucho
de lo que se apunta o se insinúa.

La obra consta de un capítulo
introductorio, una primera parte
(«Definición y Exploración») com-
puesta de siete capítulos, y otra se-
gunda («Programas Nacionales»),
de otros cuatro. Acompañan unos
textos sobre el problema extraídos
de líderes y programas africanos.
Desgraciadamente, la edición en for-
mato barato (aunque no tanto tra-

(*) WILLIAM H. FRIEDLAND y CARL G.
ROSBERG, Jr. (Compiladores): África So-
cialista. Fondo de Cultura Económica. Mé-
xico, 1967, 447 págs. Colección Popular,
número 84.

elucido en pesetas) carece de apén-
dice y nombres y terminología; las
notas, igualmente, ocasionan la pe-
sadilla de estar agrupadas al final,
si bien reforzadas por algunas am-
pliaciones al pie de página. En com-
pensación, acompañan ocho pági-
nas de bibliografía selecta. El títu-
lo, y eso parece crónico en este gé-
nero de obras, induce a pensar que
trata con todo el continente africa-
no, cuando en realidad sólo habla
del África tropical o negra, excluyen-
do por completo al África medite-
rránea y la que sigue en situación
colonial. El título original, «African
Socialism», es, desde luego, más
adecuado.

Prácticamente, todos los colabo-
radores son conocedores, en algu-
nos casos profundamente, del fenó-
meno africano, lo que les evita de-
rivas innecesarias. Se reconoce que
el libro es un «ensayo exploratorio»
del socialismo africano, represen-
tando el «primer intento» de defi-
nirlo desde los ángulos de diversas
disciplinas. A causa de !o escurri-
dizo del tema, y para subrayar su
contexto tan peculiar, se usan sis-
temáticamente las mayúsculas: «So-
cialismo Africano». Afortunadamen-
te, no se consigue una definición
nrecisa. De haberla logrado, la ha-
brían consagrado triunfalmente al
fracaso inmediato, desbordados por
los abigarrados e incesantes aconte-
cimientos. Los elementos que se ex-
traen son más que abundantes para
suministrarnos una clara idea de la
situación y de las posibilidades afri-
canas. La multivariada realidad de
África se encierra en unos denomi-
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nadores bastante comunes que po-
cos países pueden eludir. África, pa-
ra salir del marasmo, tendría que
evitar simplificaciones, y esto se lo
exigen y muestran sus propios y
continuos fracasos y cortacircuitos.
Las fogosidades verbales de los pri-
meros años de la emancipación pa-
recen haberse trastocado por unos
líderes escépticos —lo cual no signi-
fica siempre mayor realismo— que
se enfrentan más que con un África
encabritada con un África cansada,
excesivamente cansada. De todas
formas, los que se interesan por ese
continente deben tener cada día más
óresele que se hace obligatorio ha-
blar de casos concretos, juzgar cada
país por sus méritos, evitando la
fácil aeneral¡zación, tomando el Áfri-
ca como un todo. Por suerte, estas
Generalizaciones hacen ya aguas en
múltiples aspectos.

El capítulo introductorio, a caran
de los comoiladores, intenta una
«Anatomía del Socialismo Africa-
no», y aunque más bien breve, nos
da una idea clara de lo que nos es-
pera. Dicen que el Socialismo Afri-
cano, por sus numerosas tenden-
cias, adauiere aoariencias de un
«pot^ourri de ideas con poca cohe-
rencia entre sí». No creo que fuese
arriesgado indicar que sí es un pot-
pourri, pero coherente, o mejor di-
cho, con coherencias. De la misma
manera que cuando hace un tercio
de sido se creó la Autoridad del Va-
lle del Tennessee —TV A— en un in-
tento de dar respuesta a exigencias
político-sociales, estas exigencias y
circunstancias constituían «abstrac-
ciones no analizadas» (Philip Selz-
nick). Algo por el estilo del New
Deal sucede con las formulaciones
de los líderes africanos: que «tratan

de crear una ideología que apoye
sus metas generalizadas de largo al-
cance».

A mi juicio, ahí reside el quid
de la problemática, verbal y escrita,
de los africanos: que en sus países
se ha actuado y se actúa a través de
unas abigarradas, y en el fondo no
tan dispares ideologías (no le sa-
quemos punta al término), que al-
bergan toda clase de elementos. El
elemento motor y engendrador fue
el «nacionalismo» y su fin, logrado
en la mayoría de los casos, fue la
descolonización. Pero el punto y fi-
na! de la historia colonial no se con-
cluyó con la «revolución africana»;
en realidad, señaló su comienzo.
Porque África, esencialmente, está
por hacer, si es que pretende repre-
sentar algo, y no puramente sub-
sistir.

El término «nacionalismo» no te-
nía equívocos. Era sinónimo de
echar a la potencia colonial, por lo
menos de jure; los conceptos que
a continuación han entrado en fun-
ciones —democracia, nación, Esta-
do, socialismo, partido único...— es-
tán por definir a nivel general. No
sólo contrastan con sus correlati-
vos occidentales, sino entre sí mis-
mos, entre los diversos países afri-
canos. El mismo concepto no sig-
nifica lo mismo en Ghana que en
Nigeria, ni tampoco lo mismo en
la Ghana de Nkrumah que en la que
le sucedió.

Al enfrentarnos con el Socialismo
Africano, casi por doquier topamos
con tres temas principales: «1) el
problema de la identidad continen-
tal; 2) la crisis del ofrecimiento eco-
nómico; y 3) los dilemas de control
y de formación de clases.» A lo que
podríase añadir que los tres se dan
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en un sustrato propio del «tercer
mundo», si bien poniendo de relie-
ve que en África tropical, gracias al
primitivismo o falta de evolución,
no hay todavía una estratificación
clasista, lo que induce a los africa-
nos a declarar que una idea consus-
tancial a África es que ésta contuvo
siempre mucho socialismo indíge-
na. Desde luego, esto puede aceptar-
se sin discusión, pero el verdadero
problema ahora radica en si este
«comunalismo» o «comunismo na-
tural» no se alterará (en el caso que
no esté ya alterado o alterándose)
por el desarrollo de una economía
moderna. Para ponerlo más escueta-
mente, la cuestión es de saber si los
imperativos del presente y del futu-
ro pueden cumplimentarse sin per-
der o trastornar hondamente los pa-
rabienes del pasado.

Por eso, al movilizar el simple vo-
cablo de Socialismo Africano, po-
nemos en marcha toda la Ideología
Africana, que, a su vez, arrastra un
sinfín de dilemas encadenados, de
opciones excluyentes y de contradic-
ciones sin cuento, y más si quere-
mos encerrarlo todo bajo el esque-
ma de «Panafricanismo» o, para ser
más precisos, de «Unidad Africana»,
sea cualquiera su acepción y concep-
ción, con tal de que tenga un míni-
mo de respeto por la oalabra «uni-
dad». Y así, al tirar del hilo «socia-
lista», la madeja se desembrolla apa-
reciendo numerosos cabos entrelaza-
dos. ¿Por cuál nos decidimos? Te-
nemos tribalismo-nación, tradiciona-
lismo-modernismo, campo-ciudad,
agricultura - industria, democracia
parlamentaría-democracia centralis-
ta = partido único (a veces pura y
simple dictadura), balcanización-re-
agrupamiento-unidad africana ...

Tirando de una sola de esas cuer-
das, lo más probable es que la con-
secuencia repercuta por toda la caja
ideológica. Por lo regular, nada se
da por aislado. La diferencia entre
cada país— caja ideológica— estri-
bará en el grado de esta repercu-
sión. Lo que no puede pretenderse
es que no haya repercusiones en
otros campos cuando la acción se
ejerce en uno solo de ellos. Todo
eso no lo dice el libro, de una ma-
nera taxativa, pero se desprende de
muchos capítulos al enfrentarse di-
rectamente con la realidad africana.
A propósito de una Conferencia afri-
cana, dice un autor que «mientras
una conferencia sobre desarrollo
contribuye a la unidad, una confe-
rencia sobre la unidad contribuye al
desarrollo. De esta manera, naciona-
lismo, panafricanismo y socialismo
se entretejen para crear una ideolo-
gía qeneral africana de la moderni-
zación».

Aristide R. Zolberg expone el «Co-
loquio sobre Política de Desarrollo
y Actitudes Africanas hacía el Socia-
lismo» que se celebró en Dakar en
diciembre de 1962. No se consiguió
definición alguna, pero según Afri-
que Nouvelle, tras el Coloquio «no
podrá sonreírse nadie cuando se
trate del asunto: el Socialismo Afri-
cano ha adquirido ahora plenos de-
rechos de ciudadanía». Otras revis-
tas, africanas incluidas, fueron me-
nos condescendientes. Tibor Mende
preguntaba en Jeune Afrique si era
compatible la búsqueda de una teo-
ría «con el oportunismo de los que
—probablemente la mayoría— pre-
fieren las grandes palabras para
ocultar la triste traición de que son
culpables en su conducta cotidiana».
En todo caso, como subraya Zol-
berg, el lenguaje que se utilizó pue-
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de tomarse «al menos como decla-
raciones de intenciones, ya que no
como expresiones de la realidad».
Sabido es cómo los golpes de Esta-
do militares que a partir de enton-
ces comenzaron a estilarse, uno
de los males por los que.se justifi-
can es la lucha contra la corrupción.

I. I. Potekhin, que fue director
del Instituto de África de Moscú y
el máximo africanista soviético has-
ta su muerte, hace pocos años, ex-
pone «una» (léase la) opinión sovié-
tica sobre el Socialismo Africano.
El artículo fue inicialmente publica-
do a comienzos de 1963, cuando
teoría y praxis en Rusia iban ya un
poco más acordes sobre lo que con-
venía hacer en el caso africano que
de pronto se les había venido enci-
ma. La fecha está ya bastante lejos
de aquel 1950, cuando Potekhin ad-
virtió que la burguesía africana apo-
yaría el movimiento anticolonial
hasta que consiguiera el triunfo, pe-
ro que después se adueñaría del po-
der y esclavizaría a las masas. Eso
sería o no especulación doctrinal,
pero ha sido lo que ha ocurrido en
bastantes casos. Rene Dumont, en su
Afrique est mal partie, ha dicho co-
sas gruesas. Pero la U.R.S.S. es la
U.R.S.S. y los padres fundadores son
los padres fundadores Sería a esta
misma burguesía nacional a la que
ahora los rusos prestan ayuda. El
caso Nigeria, apoyando a hausas y
fulanis —núcleo de los «federa-
les»— contra los emprendedores
ibos, sería un ejemplo punta de la
capacidad piruetista de la doctrina
marxista en manos de una gran po-
tencia, una gran potencia que no es-
tá dispuesta a pillarse los dedos otra
vez como le sucedió hace nueve años
en el Congo. Potekhin, en su artícu-
lo, es más prudente: cierto tipo de

Socialismo Africano no está mal por
el momento, pero el único válido,
en definitiva, es el científico. El li-
bro no incluye contribución china
a ese respecto.

W. H. Friedland considera cuatro
tendencias fundamentales para todo
estudio del socialismo: «1) la idea
de la obligación social de trabajar;
2) la conversión de los sindicatos
obreros de asociaciones de consu-
mo en asociaciones de producción;
3) la orientación hacia una sociedad
sin clases o con una estratificación
mínima; 4) la tendencia a crear una
sociedad que pueda caracterizarse
como "institución focal".» Entiende
por «institución focal» algo que aca-
para las energías, las canaliza, un
tipo de idea superior que las encau-
za, por ejemplo, el partido único,
aue trata de dar conciencia de un
Estado-nación único. Ello arrastra
aquellos dilemas y contradicciones
que señalé: cómo adquirir las venta-
ias del momento histórico que se
vive sin perder las que histórica-
mente rigieron antes de la penetra-
ción colonial. En efecto, no todo el
mundo hallará trabajo; los sindica-
tos obreros, con sus reivindicacio-
nes, gravitarán sobre las penurias
del campesinado (de la misma for-
ma que el mundo desarrollado gra-
vita y se aprovecha no poco del
subdesarrollado); una activación y
diversificación económicas, precisa-
mente por su éxito, producirán cla-
ses y categorías sociales, que, sin
embargo, tratan de evitarse, y ello
empezando por los propios buró-
cratas y dirigentes políticos; y en
cuanto a la «institución focal», para
triunfar tendrá que subvertir mu-
chos de los valores africanos que
constituyen materia prima de la «ne-
gritud» o de la «personalidad afri-
cana».
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Del «socialismo y las sociedades
tradicionales africanas» se encarga
Igor Kopystoff, quien pone de relie-
ve las limitaciones que supone expe-
rimentar lo moderno sobre lo anti-
guo y querer conservar lo esencial
de éste, con lo cual la amenaza se
planteará entre «una falta poten-
cial de realismo» y «el peligro del
cinismo político», aun reconocien-
do que eso es propio de todo plan-
teamiento político desde que la po-
lítica es política.

Chandler Morse habla del aspec-
to económico, observando que las
políticas en acción parecen intere-
sarse ma's por el desarrollo econó-
mico que por el socialismo, lo que
tal vez sea pragmático y realista.
Considera posible que ambos son
criaturas de nuestro siglo y que, so-
metidos a sus fuerzas, lleguen apro-
ximadamente al mismo fin. Eso pa-
rece tanto más irremediable porque
no tenemos punto de referencia en
que cotejar los resultados. Recorde-
mos que en aquel Coloquio de Da-
kar el «liberal» Félix Houphouét-
Boigny, de Costa de Marfil, evitó su
aprobación a la palabra «socialis-
mo», pero aceptó el articulado en-
tero que se redactó. O sea, que sal-
ga lo que salga, puede ser perfecta-
mente «socialista». Teniendo en
cuenta que no existen capitales afri-
canos y que apenas existe propie-
dad privada, las grandes inversio-
nes tienen que correr a cargo del
Estado, con o sin ayuda o capital
exterior, y eso acontece tanto en la
Liberia de Tubman como en la Gha-
na de Nkrumah. La propiedad de los
medios de producción en manos del
Estado también se da, en ese caso
integralmente, en la Rusia soviética,
con la diferencia de que allí sería
«científicamente». Pero la teoría de

la nueva clase esbozada por Djilas
parece, en cambio, sumamente em-
pírica y evidente.

Margaret Roberts nos da «una vi-
sión socialista del Socialismo Afri-
cano» comparando los puntos esen-
ciales entre un socialismo conocido
por el mundo desarrollado y el que
se lleva a cabo en África. El africa-
no sería un socialismo, «no compro-
metido». Dorothy Neelkin hace una
excursión histórica de las fuentes
socialistas del panafricanismo, cen-
trándose en el Dr. Du Bois y Pad-
more, así como en el desarrollo de
los Congresos africanos. Cabe seña-
larle algún error menor, por ejem-
plo, que el grupo de Casablanca se
formó ampliándose con otros paí-
ses, la Unión de Estados Africanos
(1960) que reunía Ghana, Guinea y
Malí (éste entraría al año siguiente,
dando nombre a la «unión» teóri-
ca); a la invitación de Casablanca
acudieron los tres a título indivi-
dual, saliendo otro grupo de la con-
Ferencia. Tampoco la réplica de Ca-
sablanca la dio de repente el «grupo
de Monrovia», puesto que la levadu-
ra de éste se encontraba ya en el
«arupo de Brazzaville». En fin, el
«Consejo de la Entente» estableció
un fondo de solidaridad para ayudar
a sus miembros no «en caso nece-
sario», sino por una fórmula mate-
máticamente establecida: de una
manera inversamente proporcional
a sus respectivas aportaciones.

Los capítulos especiales tratan de
los Socialismos en Ghana (Colin
Legum), Guinea y Senegal y sus
contrastes (Charles F. Andrain),
Malí y su «socialismo planeado»
(Kenneth W. Grundy); Tanganica y
su Ujamaa (Fred G. Bruke). De ta-
les regímenes, vigentes sólo quedan
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los de Guinea, Senegal y Tanganica
(ahora Tanzania) con sus líderes
iniciales a su frente, aunque en el
caso de Senegal su primer ministro
de entonces, Mamadou Día, fue en-
carcelado por Senghor a causa de
una intentona del golpe de Estado,
pero a la larga Senegal ha entrado
también en la galaxia del partido
único de facto. El Malí de Modibo
Keita ya no existe con este líder, de-
rribado por un golpe, pero quebra-
do por su base económica, a pesar
de ser el líder con más dosis de
marxismo del continente y un des-
arrollado grado de pragmatismo en
su política.

Colín Legum nos hace una exce-
lente interpretación del socialismo
de Kwame Nkrumah dos años antes
de que fuese derribado del poder.
Pone de relieve sus contradicciones,
debilidades y cortedades. Por esta

época, y tras su caída, han apare-
cido varios estudios serios, algunos
de ellos a cargo de marxistólogos
no domiciliados en campo socialis-
ta, situación tal vez imprescindible
para hacer marxistología, aunque
sea a nivel de entretenimiento. Estos
trabajos nos demuestran claramen-
te que al Osagyefo le faltaban datos
para pasar como marxista y le so-
braban hechos para ser catalogado
de fascista. Con todo, se hizo acree-
dor de un Premio Lenin.

El libro termina con apéndices de
escritos o extractos del panafricanis-
ta George Padmore, de Julius Nye-
rere, de Mamadou Dia, de Kwame
Nkrumah, de Leopold S. Senghor,
así como de documentos sobre el
socialismo y la iniciativa privada en
Ghana.

Tomás Mestre.

Crítica de la economía clásica^

Para encontrar un autor que ha-
ya influido tan profundamente co-
mo Keynes en la Economía teórica
y aplicada, habría que remontarse
a Adam Smith, Ricardo o Marx. En
este volumen, cuya edición ha corri-
do a cargo del profesor Lekachman,
de la Universidad de Nueva York,
figuran, por una parte, un largo tex-
to de Keynes en el que se contiene
lo esencial de su aportación a !a teo-
ría económica, y, por otra, artículos
de destacados economistas de dis-

tintas tendencias que enjuician la
crítica keynesiana de la Economía
clásica. Este libro presenta, entre
otros, textos de los autores siguien-
tes: Milton Friedman, Alvin H. Han-
sen, Paul M. Sweezy, Harry G. John-
son, Bertil Ohlin, Abba P. Lerner,
Gottfried Haberler y sir Dennis Ro-
bertson. La edición se completa con
un apéndice: «Keynes, los clásicos y
los problemas de hoy», del profesor
Rojo, catedrático de la Universidad
de Madrid.

El... T . . „ _, , . , El eminente economista norte-
(*) J. M. KEYNES y otros: Crítica de . n . _ .

la Economía clásica. Ediciones Ariel. Bar- americano Paul Samuelson, quien
celona, 1968, 239 págs. en el momento de la publicación de
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la «General Theory of Employment,
Interest and Money», de John May-
nard Keynes, estaba estudiando co-
mo posgraduado en la Universidad
de Harvard, ha hablado de la con-
moción que causó el libro y de la
gran suerte que tuvieron los econo-
mistas de su generación al formarse
profesionalmente en teoría econó-
mica durante la revolución keynesia-
na. Ha pasado una generación des-
de que Keynes sobrecogió tanto a
sus colegas como a un público más
amplio con sus nuevas doctrinas
sobre el desempleo, las obras públi-
cas, el presupuesto nacional y, en
realidad, sobre el objeto verdadero
de la Economía. Sin duda, la «Ge-
neral Theory» fue un libro que cau-
só un impacto comparable al de la
«Riqueza de las Naciones», de Adam
Smith, y al de los «Principios de la
Economía Política», de Ricardo.
¿Fue Keynes, en contra de sus afir-
maciones, esencialmente un «econo-
mista clásico»? Para Keynes los clá-
sicos eran aquellos que adoptaron y
perfeccionaron la teoría económica
ricardiana, incluyendo a J. S. Mili,
Marshall, Edgeworth y al propio Pi-
gou. Pero otros economistas han
adoptado el término «clásico» para
describir las doctrinas característi-
cas de los economistas ingleses des-
de Adam Smith hasta J. S. Mili, in-
clusive, y han reservado el término
«neoclásico» para designar las teo-
rías de Alfred Marshall y A. C. P¡-
gou, los maestros de Keynes en
Cambridge.

Keynes fue un economista que no
poseyó un gran caudal de lecturas
profesionales, y si bien reconocía
generalmente sus deudas con res-
pecto a sus predecesores, cuando
sabía de su existencia, Keynes per-
tenecía seguramente a aquellos eco-

nomistas de la escuela de Cambrid-
ge de los que se ha dicho que pre-
ferían descubrir las cosas a buscar-
las en lo que ya estaba escrito, lo
cual viene a decir que Keynes fue
original tanto objetiva como subje-
tivamente. ¿Cuál es el principal ar-
gumento en pro de su originalidad?
Parece ser que existen tres grupos
de motivos por los cuales Keynes y
sus seguidores quieren atribuirse
una originalidad.

Primero. La «General Theory»
abarca un campo y posee un énfa-
sis, y, en consecuencia, un significa-
do, que hace diferir de manera im-
portante su punto de vista del de
las doctrinas opuestas. En realidad,
la afirmación hecha en este sentido
en el párrafo que constituye el pri-
mer capítulo de la «General Theo-
ry» es de esta naturaleza.

Segundo. La «General Theory»
es nueva porque destruye en parte
las viejas teorías. Esta función pura-
mente crítica engendra en sí misma
una teoría económica diferente. El
ataque de Keynes incluye a la vene-
rable generalización económica de-
nominada la Ley de Say —que con-
tiene la noción de que el desempleo
es o voluntario o friccional, la ¡dea
de que el tipo de interés es la re-
muneración que se obtiene por pos-
poner el consumo personal, y la pro-
posición de que la reducción de los
salarios hará aumentar el empleo—.

Tercero. Por encima de todo, la
«General Theory» es innovadora en
la medida en que sustituye el cuer-
po de teoría que destruye. Sustituye
el interés convencional por los mer-
cados y los precios individuales por
una mayor atención hacia las mag-
nitudes agregadas. Sustituye las fun-
ciones individuales de demanda por
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una función de demanda global, una
función de consumo y una función
de inversión realmente notable.
Sustituye la teoría del interés con-
vencional por la doctrina de la pre-
ferencia por la liquidez. Sustituye
el supuesto de una tendencia hacia
el pleno empleo por el equilibrio del
subempleo. Finalmente, sustituye la
hacienda pública neutral del pasado
por las doctrinas intervencionistas
de la .moderna teoría fiscal. Las
perspectivas, los instrumentos y las
medidas de política económica re-
sultan, pues, alterados. Estos son los
argumentos más importantes en fa-
vor de la discontinuidad, en favor
de la afirmación de que la econo-
mía keynesiana representa una rup-
tura con la tradición ortodoxa clá-
sica.

Una manera de introducir los ar-
gumentos a favor de una estrecha
vinculación de Keynes a la doctrina
económica de Cambridge consiste en
indicar el grado en que sus supues-
tos eran aceptados por sus oponen-
tes. Las afirmaciones en pro de la
continuidad son de dos clases. En
primer lugar, se trata de una conti-
nuidad del orden social, y aunque
en la «General Theory» existe un
buen número de observaciones dis-
persas e incluso gran parte de un
capítulo (el 24) que puede interpre-
tarse de manera favorable a un cam-
bio económico y social fundamental,
la posición analítica de Keynes acep-
ta las relaciones de clase existentes
y la distribución de la propiedad y
de la renta sobre la que se basan
estas relaciones. En otras palabras,
su teoría pertenece al mismo orden
económico, social y político que la
de Marshall y Pigou. En consecuen-
cia, existe un desacuerdo sustancial
entre Keynes y aquellos análisis de
los procesos económicos, como los

marxistas y veblenianos, que supo-
nen la necesidad y la inevitabilidad
de cambios fundamentales en la es-
tructura de la propiedad, de la ren-
ta y de las actitudes individuales.

Existe un segundo tipo de conti-
nuidad en Keynes: se refiere a la
técnica, a los instrumentos y a las
teorías específicas.

Técnica.

Entre las cosas que Keynes adop-
tó de manera natural, hay que seña-
lar la técnica deductiva de los eco-
nomistas de Cambrigde, quienes, a
su vez, la habían tomado de sus pro-
pios predecesores, Ricardo y Mili.
Esta técnica exige de aquellos que la
emplean hacer supuestos simplifica-
dores sobre el carácter de la reali-
dad económica, con el fin de excluir
de sus modelos aquellos elementos
de carácter friccional o de impor-
tancia menor, lo que les permite ra-
zonar a partir de unos principios
primeros percibidos intuitivamente,
para volver a introducir posterior-
mente, de manera paulatina y gra-
dual, aquellos elementos que com-
plican el modelo. La importancia
que Keynes concedía al razonamien-
to deductivo, apriorístico, puede
ilustrar, mediante su análisis de la
fución de consumo, la hipótesis key-
nesiana que relaciona la renta agre-
gada con el consumo agregado. He
aquí la forma en que Keynes expuso
el problema:

«La ley psicológica fundamental
en la que podemos basarnos con en-
tera confianza, tanto «a priori», a
partir de nuestro conocimimento de
la naturaleza humana, como a par-
tir de las series detalladas de da-
tos empíricos, afirma que los hom-
bres están dispuestos, por regla
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general y por término medio, a au-
mentar su consumo a medida que
aumenta su renta, pero en una pro-
porción menor.»

¿Cómo llega Keynes a esta con-
clusión? Por introspección y me-
diante la observación empírica. En
realidad, el procedimiento que con-
siste en partir de unos supuestos «a
priori» tiene una larga tradición en
economía, como mínimo desde el
supuesto de Adam Smith sobre «la
propensión a permutar, trocar y
cambiar una cosa por otra» que
caracteriza a la naturaleza huma-
na, hasta la confianza de Ricardo en
el comportamiento racional de los
empresarios al pretender maximizar
sus beneficios, y la creencia de
Marshall en el comportamiento ra-
cional de los consumidores. Así,
pues, la prontitud con la que Key-
nes establece unos supuestos «a
priori» sobre el comportamiento hu-
mano encaja perfectamente con la
mejor tradición de Cambridge. Ade-
más, el contenido de estos supues-
tos no se halla tan alejado de la
tradición como a veces Keynes su-
ponía. No hay duda de que en la
General Theory se hace mayor hin-
capié que en los textos clásicos so-
bre la incertidumbre, las expecta-
tivas y los estados de ánimo ole los
empresarios. Pero de todos modos,
los hombres de negocios y los espe-
culadores keynesianos continúan ac-
tuando con fines maximizadores
en el sentido tradicional y la estruc-
tura analítica básica de la General
Theory no es menos estática que la
de Marshall y Pigou. Han sido unos
discípulos de Keynes, Sír Roy Ha-
rrod y Evsey Domar, los que han
transformado la General Theory en
series de procesos dinámicos, cen-

trados sobre el problema del cre-
cimiento económico.

Instrumentos.

En toda la General Theory sola-
mente se encuentra una ilustración
geométrica. Sin embargo, ni siquie-
ra los primeros economistas que
quisieron expresar la teoría keyne-
siana de la determinación de la ren-
ta en términos gráficos se enfren-
taron con demasiadas dificultades;
les bastó con utilizar los ¡nstrumer-
tos más familiares de la geometría
plana. El gráfico tipo que actual-
mente se utiliza en todas partes pa-
ra señalar el equilibrio global del
universo keynesíano, no es otra cosa
que una extensión de los principios
que permiten determinar el precio
en un mercado competitivo a par-
tir de las relaciones entre la oferta
y la demanda. En el mundo de la
macroeconomía, lo que se ofrece es
la renta y lo que se demanda son
los bienes de consumo y de inver-
sión y los servicios. Pero el equi-
librio se alcanza a través de un pro-
ceso de ajuste esencialmente idénti-
co al clásico, de modo que cualquier
buen economista seguidor de Mars-
hall se adapta rápidamente a las
nuevas denominaciones y a las nue-
vas pendientes de las curvas. Puede
afirmarse, pues, que en el aspecto
macroeconómico de las nuevas teo-
rías se conserva la tradición al me-
nos tanto como se viola.

Doctrinas específicas.

Keynes dijo de la General Theo-
ry que «... la redacción de este li-
bro ha sido para ei autor una pro-
longada lucha por escapar a las for-
mas habituales de expresión, y así
debe ser para muchos lectores».
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¿Consiguió Keynes zafarse de tan-
tas viejas ¡deas como esperaba? En
cuestión de ideas, las prioridades
son difíciles de establecer. A menu-
do cuenta más que la ¡dea el uso
que se le ha dado, el sistema ana-
lítico al que se ha incorporado. Así,
por ejemplo, las explicaciones mar-
ginalistas para la determinación de
los precios fueron anticipadas, en-
tre otros, por Jeremías Bentham,
pero el marginalismo adquirió el
carácter de una teoría poderosa ha-
cia los años 1870, porque sólo en-
tonces Jevons, Walras y Menger con-
virtieron la intuición primitiva en
una visión alternativa del proceso
económico. En otras palabras, la
acuñación de una ¡dea debe distin-
guirse de la elaboración de una teo-
ría coherente.

Tenemos como ejemplo sugestivo
la embrollada relación entre el aho-
rro y la inversión, fuente de tan-
tas controversias. En la General
Theory, la postura de Keynes venía
a consistir en la afirmación de
que, como definiciones contables, el
ahorro y la inversión eran siempre
iguales: es decir, que la suma del
consumo total y del ahorro total
daban el mismo volumen de renta
nacional que la suma del consumo
total y de la inversión total. Pero
al mismo tiempo que Keynes ade-
lantaba esta igualdad inatacable, es-
taba diciendo algo más que consis-
tía precisamente en la afirmación
de que el ahorro y la inversión, in-
terpretados como fórmulas que re-
sumían las intenciones más que las
acciones de los ahorradores y de
los inversores, podían diferir, y
en realidad normalmente diferían.
Cuando el ahorro planeado era ma-
yor que la inversión planeada, o
viceversa, el proceso que

a su igualación llevaba consigo una
variación de la renta. De este mo-
do, el nivel de equilibrio de la renta
podía corresponder a un elevado
nivel de desempleo. Considerada
desde esta perspectiva, la hipótesis
keynesiana de ahorro-inversión te-
nía claros antecedentes en la obra
de Knut Wicksell y de la escuela de
Estocolmo. También estaba en deu-
da con los escritos de Sir Dennis
Robertson, en cuya «Banking Policy
and the Pnce Lavel», publicada una
década antes, llevó a cabo una se-
rie de importantes distinciones en-
tre las diversas variedades de aho-
rro e inversión, deduciendo de sus
interrelaciones, conclusiones de mar-
cado sabor «keynesiano».

También, como generosamente
admitió Keynes, el economista he-
terodoxo inglés John A. Hobson ha-
bía anticipado al menos la demos-
tración keynesiana central de que
el equilibrio de subempleo era po-
sible y corriente. Keynes estaba con-
vencido de que Hobson había anti-
cipado una gran parte —«la mitad
de la cuestión»— de su doctrina del
ahorro. Keynes creía que Hobson
había invalidado sus resultados s ^
por la equivocada creencia de que
un ahorro excesivo ocasiona una
acumulación de capital por encima
de lo necesario.

No acaban aquí las deudas inte-
lectuales de Keynes con respecto a
otros economistas. La paternidad de
la eficacia marginal del capital re-
cae sobre Irving Fisher. Y el mul-
tiplicador —el artilugio que tan po-
derosamente ha llamado la atención
a lo largo de los años— fue inven-
ción del compañero de Keynes en
Cambridge, R. F. Kahn. Keynes re-
conoció, de buena gana, a ambos
como predecesores suyos.
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A la vista de lo anteriormente
expuesto cabe preguntarse: ¿Revo-
lución o continuidad? No puede ne-
garse, que una gran parte de la es-
tructura keynesiana había sido an-
ticipada, a veces con un notable gra-
do de elaboración. Es también jus-
to decir que la técnica empleada
por Keynes es la técnica de Cam-
bridge, y que la técnica de Cam-
bridge, después de todo, representa
la economía ortodoxa inglesa. Así,
pues, desde las más austeras cum-
bres de la teoría económica, sería
probablemente correcto conceder la
victoria a aquellos que hacen hinca-
pié en la continuidad de la obra de
Keynes con respecto a la economía
inglesa y, en segundo lugar, con res-
pecto a la teoría económica escan-
dinava.

Sin embargo, continúan existien-
do poderosos argumentos a favor de
la afirmación alternativa, según la
cual la economía keynesiana repre-
senta una importante discontinui-
dad en el pensamiento económico.
Como teórico de la economía, Key-
nes mostró primeramente su radica-
lismo en la selección de los proble-
mas a discutir y de las variables.
Keynes dio una vuelta importante
a la ortodoxia económica colocan-
do el empleo en el centro de su
macroeconomía y desplazando el ni-
vel de precios de su acostumbrado
puesto de honor. Quizá fue aún más
peligrosa su insistencia sobre la
prioridad de la macroeconomía y
el carácter subsidiario otorgado a la
microeconomía. Estas iniciativas, a
su vez, dependían de la destrucción
de la Ley de Say, la generalización
tanto tiempo aceptada que negaba
la posibilidad de que se diesen ex-
cesos de producción o de que hubie-
se paro involuntario en los merca-

dos competitivos. El salto polémico
de Keynes se extendió de la Ley
ds Say a la elaborada adaptación
de Say hecha por su compañero de
Cambridge y profesor, A. C. Pigou,
en su «Theory of Unemployment»,
una de las favoritas cabezas de tur-
co de Keynes.

Keynes otorgó al paro involun-
tario licencia teórica para existir.
Resolvió —algo tardíamente para
los economistas— la contradicción
entre la evidencia de cada día que
les permitía contemplar que el des-
empleo no era el resultado de la
libre elección de los parados, y una
teoría que les exigía creer que el
paro masivo era debido a la nega-
tiva de los obreros a aceptar sala-
rios más bajos, o a la intransigencia
de los Sindicatos, o a la existencia
de monopolios empresariales, o al
mal estado de la hacienda pública
o a los cuatro motivos juntos. Bajo
esta perspectiva, el enfrentamiento
de Keynes con sus predecesores clá-
sicos es más rotundo y más impor-
tante, tanto en teoría como en la
práctica. Los críticos de Keynes que
afirman que su doctrina del equili-
brio de subempleo depende del su-
puesto de rigidez de precios y sala-
rios, indudablemente se apuntan
importantes tantos teóricos contra
la pretensión keynesiana de genera-
lidad. Pero la importancia práctica
de sus conclusiones es pequeña, por-
que cualquier sociedad occidental
avanzada se caracteriza por poseer
barreras institucionales contra el
descenso de los precios de los bie-
nes y de las rentas del trabajo. El
triunfo de Keynes y su ruptura con
el pasado consiste en que sus con-
clusiones se aplican con precisión
a los sistemas económicos que co-
nocemos y no a los sistemas econó-
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micos que a menudo los economis-
tas han creado en sus libros.

La generalización del pensamien-
to keynesiano y su aceptación por
los elaboradores de la política eco-
nómica en los países capitalistas
industriales ha modificado profun-
damente las características de estas
economías. La creciente dirección es-
tatal de la economía, inspirada, en
buena medida, en las ¡deas keyne-
sianas, ha permitido una notabie
consolidación del capitalismo. El
mantenimiento de la demanda a un
nivel alto y relativamente estable y
el aprovechamiento del fuerte avan-
ce tecnológico han permitido a los
países capitalistas industriales alcan-
zar ritmos de desarrollo económico
sumamente altos y sostenidos en
los últimos años. Como consecuen-
cia de ello los problemas de la po-
lítica económica han variado nota-
blemente. La tensión entre los divie-
sos grupos sociales por mejorar su
participación relativa en la renta
nacional sobre el trasfondo de una
demanda global con fuerte pulsa-
ción, ha suscitado presiones de cos-
tes perturbadoras de la estabilidad
monetaria, y ha situado en primer
plano los problemas de la inflación
de costes o «inflación de rentas»,
cuyo estudio había abordado Keynes
en su «Treatise Money», para aban-
donarlo más tarde; y el deseo de
mantener una política de alto nivel
de empleo y de elevado ritmo de
desarrollo ha planteado graves pro-
blemas para el logro del equilibrio
de la balanza de pagos de los diver-
sos países y, al entorpecer los ajus-
tes, ha llevado a una grave crisis el
sistema monetario internacional sa-
lido de los acuerdos de Bretton
Woods. El éxito y la aceptación ge-
neral de la teoría keynesiana han

cambiado la faz del capitalismo y
han modificado su problemática a
corto plazo.

En los últimos años ha podido
comprobarse que la dirección esta-
tal de la vida económica, impregna-
da de keynesianismo, y el rápido
avance tecnológico son capaces de
consolidar el capitalismo de los paí-
ses industrializados y de conducir-
los, mediante un ritmo de desarrollo
alto y sostenido, a una creciente
abundancia de bienes materiales y
al gran consumo de masas; pero
también ha podido comprobarse
que ese gran esquema de expansión
material replantea, en un nuevo
contexto y con mayor fuerza, los
problemas de la construcción de un
orden social a la medida del hom-
bre, en el que éste no se sienta un
ser pasivo manipulado y perdido en
un mundo crecientemente rico en
mercancías, tecnificado y ajeno. Es-
tos problemas escapan, natural-
mente, del ámbito propio del pen-
samiento keynesiano e incluso da!
campo de cualquier ciencia econó-
mica positiva, y nos impulsan hacia
el estudio de los sistemas, de las
instituciones y de las realidades his-
tóricas concretas.

En estas circunstancias, el pensa-
miento keynesiano aparece como
un saber consolidado cuyo conoci-
miento es tan sólo un paso nece-
sario en el camino hacia el enfren-
tamiento con los más acuciantes
problemas de hoy.

Tanto los antikeynesianos como
los prokeynesianos consideraron
que valía la pena discutir sobre Key-
nes en 1946 y 1961 en las reunio-
nes anuales de la American Econo-
mic Association. En muchas ocasio-
nes, y a propósito de una asombro-
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sa variedad de temas económicos,
tanto los críticos como los defen-
sores han encontrado la obra de
Keynes útil o, por el contrario, su-
ficientemente molesta como paro
hacer un alto y atacarla. En otras
palabras, Keynes es parte de la teo-
ría económica moderna. En Ciencias
sociales, esta afirmación puede ha-
cerse a propósito de muy pocos

pensadores. Incluso si el último au-
tor que contribuye a este volumen
acierta cuando dice que nos halla-
mos en una época postkeynesiana,
tengamos en cuenta que es un ho-
nor para cualquier economista tener
un período, aunque sea transitorio,
designado por su nombre.

Julio Mediavilla y López

El Estado democrático y el Estado autoritario^

Antes de hacer ninguna indica-
ción con respecto al presente libro,
conviene señalar que lleva como sub-
título el de «Ensayos sobre teoría
política y legal», lo suficiente para
hacerse una preconcepción del libro.
Si, además, señalamos que está pro-
logado por el conocidísimo Herbert
Marcuse, quizá el lector se haga una
primera idea aproximada de lo que
puede ser el contenido del libro que
pasamos a comentar.

El volumen es el resultado de la
reunión de diversos artículos del
autor, hecha por cierto después de
su muerte, aparentemente incone-
xos. La compilación se debe tam-
bién a Herbert Marcuse, quien, co-
mo hemos indicado anteriormente,
es también prologuista del libro.

Decíamos que la simple lectura
de los títulos de los diferentes ensa-
yos puede dar la impresión de tra-
tarse de temas diversos totalmente,

(*) FRANZ NEUMANN: El Estado demo-
crático y el Estado autoritario. Editorial
Paidos. Buenos Aires, 1968, 277 págs.

sin más conexión entre sí que la de
la mera reunión de los mismos en
un tomo. Sin embargo, la lectura
total del libro permite deducir del
mismo una tesis bien clara, puesta
de manifiesto en el título de la obra.
Se trata de establecer la diferente
estructura de los Estados democráti-
cos y de los Estados autoritarios, se-
ñalar los diferentes tipos de unos y
otros, las causas que los originan,
las condiciones de vida en cada uno
de ellos, las posibilidades de ejercer
los derechos individuales de la per-
sona, el margen que a la libertad se
deja en cada caso, etc., etc.

Ni que decir tiene que e¡ autor es
un demócrata consumado y un gran
teórico de la política. Estas son las
dos notas que destacan a lo largo
de las páginas: su amplísimo cono-
cimiento de la temática política, de
la historia de las ideas, de las gran-
des obras y su formación auténtica-
mente liberal. Quizá en su obra no
se encuentren ¡deas nuevas, total-
mente originales, pero de lo que no
cabe la menor duda es de que se
ha asimilado lo mejor de la doctrina
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liberal. Así, por ejemplo, después
de recoger un texto de John Stuart
Mili sobre la libertad, lo traduce al
modo de pensar de nuestros días,
lo hace propio generalizando la te-
sis, con estas palabras: «Lo que
aquí dice Mili de manera tan expre-
siva es fundamentalmente la tesis
de que la verdad puede surgir sólo
del encuentro de opiniones, que no
se puede hablar de opinión predo-
minante y de opiniones divergen-
tes, y que, por lo tanto, nunca pue-
de ser cuestión de tolerar otros cri-
terios, sino que la verdad sólo se
descubre merced al choque de opi-
niones diferentes.»

Pasamos ahora a examinar cada
uno de los diferentes ensayos de
que se compone la obra.

I. «Enfoques para el estudio del
poder político.»

Antes de nada conviene advertir
que en éste como en otros ensayos,
se observa que los elementos del
mismo están poco integrados o uni-
dos, lo que se debe sin duda al he-
cho de que no pudieron ser corregi-
dos por el autor. Aun con todo, es-
tán bien claras las específicas ideas
que forman el contenido de cada
uno.

Se hace en este primer ensayo un
apunte de la importancia que tiene
la psicología en relación con el po-
der político, porque, dice Neumann,
el hombre no es un simple frag-
mento de la naturaleza, es un ser
dotado de razón. El poder político
tiende, sobre todo, al control de los
hombres, y para ello los que lo es-
grimen se ven forzados a crear res-
puestas emocionales y racionales en
aquellos a quienes gobiernan para
que acepten las órdenes de los go-
bernantes.

Otro punto hace referencia a las
diversas actitudes ante el poder: Pa-
ra algunos (Platón y Aristóteles, por
ejemplo) toda actividad humana es
política. La posición que el autor
denomina agustiniana es negativa,
es la de los que consideran mala a
la política, pues es antinatural que
un hombre domine a otro hombre.
La postura de Santo Tomás también
se considera en cierto modo nega-
tiva, al establecer numerosas res-
tricciones al ejercicio del poder po-
lítico y al subordinarlo al poder es-
piritual. El liberalismo, cuyo obje-
tivo es la disolución del poder, tien-
de con frecuencia a impedir que se
averigüe quién detenta el poder po-
lítico, brindando así mayor seguri-
dad a sus verdaderos dueños. Los
anarquistas consideran malo el po-
der político y posible la estructu-
ración de una sociedad sin política.
El marxismo considera necesario al
Espado, es decir, el poder político,
sólo durante una primera etapa,
mientras se prepara el advenimien-
to de la sociedad sin clases. Para
el demócrata, en fin, el poder polí-
tico se aparece como algo bueno y
positivo, como un instrumento ra-
cional utilizable para fines desea-
dos y deseables.

La significación del poder políti-
co: el grupo dueño del poder, sea
cual sea la actitud predominante
frente al mismo, tiene a su dispo-
sición tres métodos básicos para im-
ponerse, lo cual está en relación con
lo que antes se dijo respecto a la
importancia de la psicología en el
campo político: la persuasión, los
beneficios materiales y la violencia.
Sobre estas bases, establece el au-
tor una serie de tesis a las que de-
nomina «generalizaciones sociológi-
cas», así: El significado de la per-
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suasión aumenta con la complejidad
del mundo moderno, y su éxito de-
pende fundamentalmente del alcan-
ce y la duración de la propaganda y
de la habilidad con que se produz-
can estereotipos.—En la lucha por
el poder, las decisiones tácticas sólo
pueden ser eficaces si se mantienen
en secreto, por lo cual el gobierno
aristocrático es un instrumento so-
ciológicamente necesario de los mo-
vimientos democráticos.—A mayor
grado de desarrollo técnico corres-
ponde una mayor concentración del
poder, y, además, la significación
del poder político en la sociedad au-
menta paralelamente.

En el mismo artículo examina
también Neumann las raíces del po-
der político: Del partido político di-
ce que es el instrumento más impor-
tante. Aun cuando su postura frente
a los partidos es totalmente positi-
va, no deja de reconocer que los
intereses particulares pueden mu-
chas veces, a través del partido,
aparecer como de utilidad nacional.
El segundo elemento radical que
examina es la propiedad privada,
que confiere poder en el mercado
de trabajo, en el mercado de bienes
de consumo y en el mercado polí-
tico del Estado. También señala, en
último lugar, el puesto relevante
que en el mundo actual ocupan las
burocracias como elementos de po-
der.

En el punto dedicado a la identifi-
cación del poder político, indica a
los estudiantes de la ciencia política,
a los que fundamentalmente se di-
rige, que las situaciones que pueden
revelar dónde reside de hecho el po-
der son las situaciones de emer-
gencia.

Por último, al examinar las rela-

ciones del poder político y la liber-
tad, expone la ¡dea, por otra parte
ya clásica, de que en el campo polí-
tico no luchan las ideologías y el po-
der. El campo político es el de la
lucha de poderes, y la tarea de la
teoría política no es otra que la de
determinar el grado en que un gru-
po que se encuentra en el poder rea-
liza los intereses generales.

II. «El cambio en la función de la
ley en la sociedad moderna.»

Este segundo ensayo se dirige a
examinar la importancia y el papel
de la ley en sí misma considerada,
de los principios generales del Dere-
cho y de la jurisprudencia a lo largo
de la historia. En realidad, el estu-
dio se limita a la evolución que estos
conceptos tuvieron en los dos últi-
mos siglos y en Alemania, si bien
pueden generalizarse alguna de sus
tesis a otros países de Europa. Parte
de la base de que la ley que merece
tal nombre ha de reunir tres carac-
teres: debe formularse de manera
general, su generalidad debe ser es-
pecífica y no debe ser retroactiva.

El sistema legal del liberalismo es
un sistema cerrado, sin resquicios.
Se prohibe la interpretación de las
leyes por el juez, quien habrá de
acudir en los casos dudosos a la le-
gislatura. No se admite tampoco la
referencia a los principios generales
del Derecho, y cuando se admite se
trata de una referencia sin sentido.
De este modo, en aquella sociedad
de competencia, el capitalista podía
prever de antemano todas las con-
secuencias de sus actos y contratos.
Las funciones de las leyes generales
en aquel entonces eran: ocultar la
dominación de la burguesía, hacer
previsibles todos los movimientos
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económicos y garantizar un mínimo
de libertad e igualdad.

En una segunda fase, cuando la
competencia cede el lugar a los mo-
nopolios, los principios generales
van a desempeñar un papel funda-
mental defendiendo la posición de
los monopolios. Sin embargo, en
aquella época (1919 a 1931) a ve-
ces se utilizaron los principios ge-
nerales para lograr un compromiso
entre los intereses antagónicos del
capital y del trabajo. Esta época
coincide también con un renacimien-
to del Derecho natural y con la con-
cesión a los jueces de una mayor
libertad para !a búsqueda y la inter-
pretación del Derecho.

En el momento en que Alemania
está bajo un régimen autoritario, el
período nacionalsocialista, ya no es
posible hablar de ley en un sentido
específico, pues la ley y la voluntad
del líder son una misma cosa. Es, al
mismo tiempo, la época del insti-
tucionalismo. La institución, la per-
sona legal, en esta fase no es más
que una máscara social que impide
conocer al detentador del poder.

III. «Tipos de Derecho natural.»

En el examen de las diferentes
teorías del Derecho natural, observa
Neumann que se dan rasgos o ca-
racteres comunes. Estos elementos
comunes y progresivos contenidos
en el mismo son los que quiere des-
tacar el autor, señalando previa-
mente el actual renacimiento del De-
recho natural y, al mismo tiempo,
la utilización del mismo por políti-
cas reaccionarias, regresivas y anti-
rracionales.

En síntesis, las conclusiones a que
llega el autor son las siguientes: El
Derecho natural puede ser invocado
por el hombre individual, no por

las Corporaciones o Estados. El De-
recho natural permite establecer ta-
jantemente que no son justificables
en ningún caso la esclavitud, la tira-
nía ni la opresión. La idea democrá-
tica es perfectamente compatible
con él. La igualdad de los hombres,
la necesidad de que la ley sea gene-
ral, la exigencia de una judicatura
independiente, la irretroactividad de
la ley y la prohibición de las dispo-
siciones legislativas individuales.

IV. «Montesquieu.»

La figura de este gran político
tiene interés para Neumann. Des-
pués de hacer unas indicaciones so-
bre la personalidad de Montesquieu
(hombre de auténtico espíritu cien-
tífico, en continua búsqueda de la
verdad, serio, ingenioso, tímido) y
sobre su influjo en la política fran-
cesa, dedica este trabajo a las
teorías políticas de Montesquieu,
fundamentalmente contenidas en
«El espíritu de las leyes».

El método científico de Montes-
quieu se debe fundamentalmente a
la influencia de Descartes y Male-
branche, pero en la aplicación de
ese método a la Historia el influjo
es de Maquiavelo y de Bodin.

Los principios del Espíritu de las
leyes: respecto de la ley y la socie-
dad nos dice Montesquieu que la
primera es una relación necesaria
que deriva de la naturaleza de las
cosas. La justicia constituye el crite-
rio supremo de las leyes. La socie-
dad es, como el hombre, un agente
de la historia.

Los tipos de gobierno y los prin-
cipios que los caracterizan son: La
democracia (virtud), la aristocracia
(moderación), la monarquía (ho-
nor) y el despotismo (miedo).
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También examina Montesquieu el
influjo en la política de una serie
de elementos espaciales, como el cli-
ma y el suelo, y el de los elementos
temporales.

En cuanto a la doctrina de la se-
paración de los poderes, que pasa
por ser la más grande aportación
de Montesquieu a la política, seña-
la Neumann que gran parte del aná-
lisis de Montesquieu está directa-
mente influido por Locke, aunque
para éste los poderes ejecutivo y ju-
dicial están fusionados, concibién-
dose ambos únicamente como apli-
cación de las leyes generales a casos
específicos. Montesquieu separa es-
tos dos poderes otorgando al ejecu-
tivo la misión de conservar la seguri-
dad externa e interna.

A continuación señala Neumann
la enorme influencia de Montes-
quieu en el Derecho constitucional,
y expone acto seguido su propia
idea, en el sentido de considerar que
hay algo de irreductible y permanen-
te en la doctrina de la separación
de los poderes, la necesaria inde-
pendencia del poder judicial. En
cambio, a su juicio, la separación
del legislativo y el ejecutivo (pien-
sa en la Administración) puede ser
perjudicial para los intereses de la
comunidad. «La libertad no se ve
amenazada por la actividad legisla-
tiva de la Administración, sino por
una estructura tal de la sociedad,
que haga imposible o penoso el sur-
gimiento de fuerzas políticas en
pugna.»

V. «Sobre los límites de la desobe-
diencia justificable.»

Esta cuestión, clásica y, por su-
puesto, de extraordinario interés, no
podía dejar de ser abordada por

Neumann. Al final del examen histó-
rico de la misma, y como resumen,
nos dice que «todas las doctrinas
políticas se han usado simplemente
con propósitos políticos: la resisten-
cia estaba justificada cuando conve-
nía a los intereses de un grupo y se
la desechaba cuando no ocurría
así».

Las tres grandes teorías justifica-
doras de la resistencia son: la que
llama funcional (en función del
cumplimiento de su misión por el
poder), la del Derecho natural, y
las democráticas.

Su postura personal es que hay
una serie de cuestiones, mas exac-
tamente, de derechos inviolables de
la persona individual, como el de-
recho a no ser esclavizado, el dere-
cho a que las leyes sean generales
e irretroactivas, etc., que justifican
la rebelión. Este mínimo infranquea-
ble coincide, por otra parte, con la
base irreductible del Derecho natu-
ral ya señalada en otro capítulo
anterior.

Sin embargo, nos dice como con-
clusión, éste es un problema con el
que tiene que luchar cada persona
en particular, pues el que decide re-
sistir no podrá nunca invocar un
derecho (se entiende positivo). Es-
te dilema entre la conciencia y el
orden social, ninguna teoría puede
resolverlo.

VI. «El concepto de libertad polí-
tica.»

La libertad política es un postu-
lado para la actuación del 'teórico de
la política. Esa libertad, para el teó-
rico, consiste sobre todo en la po-
sibilidad de crítica. Veamos cómo
enuncia el propio autor su postula-
do: «La sociología se interesa en la
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descripción de lo fáctico; la teoría
polínica, en \a verdad. La verdad de
la teoría política es la libertad polí-
tica. De esto se deduce un postulado
básico: como ningún sistema políti-
co puede realizar plenamente la li-
bertad política, la teoría política tie-
ne que ser crítica por necesidad. No
puede justificar y legitimar un sis-
tema político concreto; tiene que
criticarlo. Una teoría política con-
formista no es una teoría.»

Después hace una crítica, en este
sentido, de los países democráticos,
señalando que los tres elementos
básicos de su estabilidad (la autori-
dad de la lev, la flexibilidad de la
máauina política y la educación de
los ciudadanos) se hallan hoy en pe-
liqro. El principal mal que denuncia
es !a restricción psicolóqica de las
masas, cuva apatía política se fo-
menta, o en las que se introducen
elementos irracionales de miedo,
para utilizar así este aran «principio
energético» de la política.

Vil. «Libertad intelectual y liber-
tad política.»

Este capítulo, extracto de un dis-
curso pronunciado en Bonn en ju-
lio de 1954, es un panegírico de la
libertad de corte clásico. La libre
investigación en el campo político,
como la que afecta al conocimiento
del mundo exterior, o al de la natu-
raleza humana, o al del proceso his-
tórico, contribuye al perfecciona-
miento del hombre. Por otra parte,
este mejor conocimiento de los he-
chos nos hace cada vez más libres.

Examina también cuáles son las
condiciones políticas favorables a
la indagación política, y llega a la
conclusión de que en la antigüedad
estas condiciones existían en las que

pudieran ser calificadas como socie-
dades homogéneas, es decir, no
apoyadas en el terror.

En la sociedad moderna sólo los
Estados democráticos cumplen los
requisitos que hacen posible la li-
bre investigación científica, pues
«la verdad puede surgir sólo del en-
cuentro de opiniones», y, además,
«no se puede hablar de opinión pre-
dominante y de opiniones divergen-
tes; por lo tanto, nunca puede ser
cuestión de tolerar otros criterios,
sino que la verdad sólo se descubre
merced al choque de opiniones dife-
rentes».

VIII. «Sobre la teoría del Estado
federal.»

Dos preguntas fundamentales se
hace Neumann en este artículo:

1.a ¿Existe un valor inherente al
federalismo en sí?

2.a ¿Existen objetivos que sólo
puedan lograrse a través del fede-
ralismo?

Al primer punto contesta nega-
tivamente, pues para él la causa
real de la existencia de libertad re-
side en la estructura pluralista de
la sociedad y en el sistema de pluri-
partidismo, hechos que no son pa-
trimonio exclusivo de los países fe-
deralistas.

Al segundo, en cambio, contesta
afirmativamente, teniendo en cuen-
ta la experiencia americana y, más
que ninguna otra, la posible desem-
bocadura de la actual situación co-
munitaria europea.

IX. «Notas sobre la teoría de la
dictadura.»

La dictadura es para Neumann «el
gobierno de una persona o de un
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grupo de personas que se arrogan
el poder dentro del Estado y lo mo-
nopolizan, ejerciéndolo sin restric-
ciones.»

Distingue dentro de ella varios
subtipos: simple, cesariana y tota-
litaria. En la primera el control de
las masas se logra a través de los
medios tradicionales (ejército, po-
licía, burocracia y magistratura);
en la segunda, el dictador, una per-
sona individual, se apoya en las ma-
sas; la dictadura es totalitaria cuan-
do ni siquiera la reunión de los dos
medios anteriores es suficiente para
garantizar el control del poder, sien-
do entonces necesario controlar la
educación, los medios de comunica-
ción social e incluso las institucio-
nes de la vida eonómica en un en-
granaje completo.

Esta última, que importa más al
autor, es examinada un poco más
detalladamente. No se olvide que

Neumann fue uno de los primeros
a quienes Hitler privó de la ciudada-
nía. El autor piensa en la Alemania
nacional-socialista. Las característi-
cas de esta dictadura eran: la tran-
sición de un estado de derecho a
un estado policial; la concentración
del poder; la existencia de un par-
tido estatal monopolizador, cuya
misión principal estribaba en lograr
la transición de los controles plu-
ralistas a los totalitarios; y, por úl-
timo, la confianza en el terror.

Los dos últimos capítulos del li-
bro tratan: el primero, de la eco-
nomía y la política en el siglo XX,
y en él se mantiene la tesis contra-
ria a la opinión de muchos de que
todavía domina la política a la eco-
nomía, y el segundo sobre angustia
y política, es una curiosa adaptación
de las teorías freudianas al campo
de la teoría política.

Miguel Ángel Peñalver

Historia de las formas políticas (*

Otto Hintze (1861-1940), profe-
sor de la Universidad de Berlín,
pertenece a la gran generación ale-
mana de tránsito entre el siglo XIX
y el XX —Max Weber, Scheler, von
Wieser, Oppenheimer, Meinecke— y
ha sido uno de los grandes especia-
listas de la Constitución y de la Ad-
ministración. Su horizonte históri-
co se extiende no sólo a los pueblos
occidentales, sino también a los pue-

(*) OTTO HINTZE: Historia de las for-
mas políticas. Revista de Occidente. Ma-
drid, 1968, 322 págs.

blos europeos orientales y a los
cuerpos históricos extraeuropeos
:readores de culturas superiores,
pues partía implícitamente del su-
puesto de que tal extensión de hori-
zonte es la condición necesaria para
alcanzar una comprensión clara y
distinta de la institución objeto de
estudio. Su horizonte sistemático no
se limita al campo de la ordenación
política y administrativa, sino que
trata, con éxito, de integrar en torno
a ella las esferas tangenciales de la
historia y de las ciencias políticas,
de la economía, de la jurisprudencia
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y de la sociología, lo que justifica el
que Hartung lo haya calificado de
«científico universal». La amplitud
de horizonte permite a Hintze estu-
diar una institución en toda la ex-
tensión de su desarrollo histórico,
es decir, desde sus comienzos hasta
su extinción o hasta la actualidad,
porque en el fondo lo que le inte-
resa de la historia política es su ca-
rácter de supuesto para una teoría
política sistemática.

Hintze hace dos grandes aporta-
ciones metódicas a la historia cons-
titucional. La primera es el concepto
de Staatsbildung, especie de confi-
guración estatal, en la que la pala-
bra estatal tiene un sentido lato que
en ciertos aspectos puede hacerse
coincidente con el de política, o,
más bien, con el de orden político.
La «configuración estatal» es un
concepto comprensivo de todo lo
referente a la forma y delimitación
exterior de la entidad política, a
sus relaciones exteriores, a su mag-
nitud y estructura, al ensamblamien-
to firme o laxo de sus partes inte-
grantes y a su composición étnica.
La tesis de Hintze es que el conte-
nido, la significación y los cambios
constitucionales están condiciona-
dos y han de ser interpretados par-
tiendo de su articulación a esa to-
talidad designada como «configura-
ción estatal».

La segunda aportación metódica,
que en realidad es un momento
integrante de la primera, pero que
cobra una amplia autonomía en vir-
tud de su singular importancia, es
la afirmación de la estrecha vincu-
lación, no sólo entre la política ex-
terior y la política interior, sino en-
tre la política y situación política
exteriores y la forma constitucional,

de manera que la estructura consti-
tucional está, en buena medida, con-
dicionada por aquélla.

El primer trabajo contenido en el
presente volumen, titulado «La con-
figuración de los Estados y el des-
arrollo constitucional», constituye
una síntesis perfecta de la historia
de las formas políticas, desde los
antiguos imperios hasta la constitu-
ción liberal parlamentaria, desarro-
llada en aplicación del concepto de
Staatsbildung. El trabajo que lleva
por título «Esencia y difusión del
Feudalismo», es uno de los más im-
portantes y densos sobre el tema, y
en modo alguno puede pensarse que
esté anticuado, a pesar de haber si-
do escrito en 1929. En una apreta-
da y magistral síntesis se estudia en
él el fenómeno del Feudalismo en su
dimensión universal, bien que to-
mando como centro de referencia a
los pueblos románico-germánicos.
Desoués de fijar los conceptos y
definir los tipos, se precisan las eta-
pas de desarrollo del Feudalismo y
se exolican las condiciones univer-
sales de su nacimiento en función
de determinadas situaciones y retos
siendo, en resumen, uno de los tra-
baios más esclarecedores y de más
amplio horizonte sobre el tema.

La «Tipología de las constitucio-
nes estamentales en Occidente» y
«Las condiciones histórico-universa-
les de la constitución representati-
va», son dos estudios señeros en
torno a la constitución estamental,
concepto que si bien desde hace lar-
go tiempo ha sido elaborado y sis-
tematizado en Alemania, está, en
cambio, relativamente poco desarro-
llado en otros países, a pesar de la
extensa labor llevada a cabo por
la Commission Internationale pour
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l'histoire des Assemblées d'Etats!
En todo caso, se trata de un concep-
to historiográfico-político sin cuyo
auxilio se pierde la rigurosidad de
las líneas deí desarrollo constitucio-
nal de Occidente. Hintze nos mues-
tra de manera clara y sencilla el con-
cepto de este tipo de constitución y
de sus dos subtipos: el bicameral y
el tricurial, así como la significación
de cada uno de ellos para el ulterior
desarrollo constitucional de los paí-
ses en que tuvieron respectivamen-
te vigencia. Aplicando su concepto
metódico de la «configuración esta-
tal», nos explica las razones histó-
ricas de la aparición y desarrollo
de este tipo de constitución, y espe-
cialmente su condicionamiento por
la política internacional y la infra-
estructura socio-política de cada
país, y, por último, encaja en su
justa perspectiva el problema de la
significación de las constituciones
estamentales para el nacimiento de
las modernas constituciones repre-
sentativas.

Los estudios titulados «El comisa-
rio y su significación en la historia
general de la Administración» y «El
estamento de funcionarios», consti-
tuyen dos aportaciones fundamenta-
les para la historia de la infraestruc-
tura del Estado moderno, es de-
cir, de su administración, si conve-
nimos en designar como su supraes-
tructura a ¡a constitución, pues jus-
tamente la continuidad entre la or-
denación estatal, iniciada con el abso-
lutismo y la del Estado liberal bur-
gués, e incluso la del presente, no
se muestra ciertamente en la perma-
nencia de la constitución, sino en
la de las líneas básicas de la admi-
nistración burocrática como ¡nstru-
mentum regni.

El primero de los citados estudios
muestra el lado dinámico de la uti-
lización del funcionario como agen-
te de gobierno. La importancia de-
cisiva del comisario fue ya clara-
mente puesta de manifiesto por Bo-
dino, con unos conceptos que, en
su orden, no son menos significati-
vos que el de soberanía. Estos comi-
sarios o funcionarios extraordina-
rios, a diferencia de (os «oficiales»
o funcionarios ordinarios —los cua-
les tienen sus competencias delimi-
tadas por la ley—, se caracterizan
por actuar, no de acuerdo con los
términos de las competencias lega-
les, sino según los términos de la
csmmissio recibida del gobernante.
Originada lejanamente en el Dere-
cho canónico y próximamente en
las necesidades del control de la or-
ganización militar, es una institu-
ción clave para la transformación
del principio abstracto de soberanía
en la efectividad concreta de la pra-
xis, allanando las resistencias de los
poderes socio-políticos extraestata-
les todavía erguidos, y asumiendo
las atribuciones de los funcionarios
ordinarios, más atentos a estar a
bien con la oligarquías locales y a
actuar con criterios y rutinas tradi-
cionales que a servir activamente los
intereses de un Estado orientado
hacia el futuro e inspirado en la
idea de lo público.

Bajo una u otra denominación, la
institución comisarial ha estado
siempre presente en la organización
administrativa moderna, incluso en
los períodos de mayor estabilidad;
frecuentemente, se ha transformado
en magistratura ordinaria, perdien-
do o conservando el nombre de co-
misario, y cobra especial importan-
cia cuando el Estado sufre un cam-
bio revolucionario como el instru-

6(20



RECENSIONES

mentó adecuado para superar la
neutralidad de los funcionarios •—en
momentos en que el Estado ha de
actuar como beligerante—, cuando
no su obstaculización subjetiva (sa-
botaje) u objetiva (inercia, rutina,
tendencia a considerar los medios
burocráticos como fines en sí mis-
mos, incapacidad objetiva para en-
tender lo que exige la nueva situa-
ción, etc.). Se trata, pues, de una
institución de primerísima impor-
tancia, que, si bien ha sido estudia-
da en Alemania, y en menor medida
en Francia, no ha recibido la aten-
ción debida en los estudios de len-
gua española.

El estudio sobre el estamento de
los funcionarios muestra el naci-
miento de los mismos desde las dos
fuentes originarias (la ministeriali-
dad, es decir, la relación doméstica
y primitivamente servil con el go-
bernante, y los juristas unidos a él
por contrato libre) hasta su conver-
sión en un estamento profesional
definido por su ethos, su honor, su
actitud y conformación vitales, etc.;
estamento que interpreta práctica-
mente a todos los estratos de la so-
ciedad de clases y que se constituye
como algo autónomo de éstas. Se
analizan también las líneas genera-
les de su relación jurídica y econó-
mica con el Estado desde las formas
de pago en especie hasta el sueldo,
así como la naturaleza, no sólo jurí-
dica, sino también ética, de su rela-
ción con el Estado.

Se trata, pues, de un estudio en el
que se aunan la consideración his-
tórica, la sociológica y la económi-
co-fiscal hasta darnos una visión
completa de tan importante esta-
mento profesional. El trabajo ter-
mina con unas consideraciones sobre
la situación de dicho estamento en

Alemania en la época y, por tanto,
en las circunstancias en que escri-
bía Hintze, algunas de las cuales han
perdido quizá actualidad; pero
otras, en cambio, como la tendencia
de los obreros a adquirir formas
funcionábales, no sólo la conser-
van, sino que no dejan de ser profé-
ticas, agudas y todavía actuales.

En el capítulo titulado «Economía
y política en la época del capitalis-
mo moderno», se estudian las rela-
ciones entre el Estado y la Econo-
mía, y frente a la tesis de la influen-
cia o determinación unilateral se
mantiene la de la condicionalidad
recíproca entre ambos términos.

El capítulo octavo y último de la
obra aborda el tema de la «Esencia
y transformación del Estado mo-
derno», y constituye una visión ge-
neral del desarrollo político consti-
tucional de la Edad Moderna, que
se ocupa de precisar el concepto de
«Estado moderno» y de distinguir
sus tipos, los cuales son, a la vez,
etapas de desarrollo. Para Hintze, el
«Estado moderno» no es un concep-
to lógico sistemático, sino una no-
ción plástica, una abstracción ex-
presiva de la especie que suele de-
signarse como «tipo ideal». Del ma-
terial empírico que se tiene a la ma-
no, como la observación política y
el estudio histórico, se seleccionan
a discreción rasgos característicos
que después son elevados a una pu-
reza ideal y enlazados entre sí me-
diante un acto espiritual construc-
tivo, para formar un todo lleno de
vida que ciertamente no es una rea-
lidad concreta ni pretende serlo, pe-
ro que se encuentra en el fondo de
toda realidad histórico-social y del
que no podemos prescindir en abso-
luto como medio de orientación en
la desconcertante abundancia de los
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fenómenos y como instrumento de
medida para el juicio científico.

Con el empleo del punto de vista
de los tipos ideales enlaza por sí
solo el esquema de un desarrollo
histórico, en sentido eminente, que
transcurre en tres estadios. El pri-
mer estadio muestra la configura
ción paulatina de los rasgos que son
característicos del tipo ideal del Es-
tado moderno, partiendo de la for-
ma anterior de la constitución jerár-
quica feudal de la Edad Media, que
en un principio se observa todavía
con vigor, pero paulatinamente va
disolviéndose hasta desaparecer. Es-
te es el estadio temprano del Esta-
do moderno, el estadio de la cons-
trucción de la estructura que, con-
siderado en su conjunto, llega hasta
la Revolución francesa. El segundo
estadio nos muestra el tipo ideal
en una configuración relativamente
perfecta; es el estadio que abarca
fundamentalmente el siglo XIX. El
tercer estadio es el de la época tar-
día, en el cual nos encontramos, y
muestra ya las huellas de la demo-
lición, del desmoronamiento o de-
rrumbamiento del tipo ideal, bajo
la influencia de tendencias nuevas
que parecen conducir a un tipo de
otra especie. Los fenómenos histó-
ricos se encadenan de tal manera,
que la época temprana de un tipo
representa, al mismo tiempo, la épo-
ca tardía del precedente; por tanto,
la época temprana del Estado mo-
derno representa al mismo tiempo
la época tardía del feudalismo —lo
cual se muestra especialmente en la
constitución estamental— y, de otra
parte, la época tardía abarca simul-
táneamente los comienzos del tipo
siguiente, por lo que la época tardía
del Estado moderno, en la que ya
hemos entrado, representa los co-

mienzos de un nuevo Estado futuro,
para el que todavía no podemos em-
plear la expresión correspondiente.

Tomando como base la concep-
ción histórica, resultan cuatro dis-
tintas abstracciones que se comple-
mentan y se superponen unas a
otras representando en conjunto el
tipo ideal del Estado moderno, tal
como ha sido configurado desde la
Edad Media. Estas abstracciones son
las siguientes:

1. El Estado de poder soberano
en el marco del sistema europeo de
Estados.

2. El Estado comercial relativa-
mente cerrado, con una fórmula ca-
pitalista burguesa de la sociedad y
de la economía.

3. El Estado liberal de derecho
y constitucional, orientado hacia la
libertad personal del individuo.

4. El Estado nacional, que abar-
ca y acrecienta todas estas tenden-
cias con orientación hacia la demo-
cracia.

El Estado soberano, al contrario
de la constitución jerárquica feudal
de la Edad Media, se ha formado
como un Estado fundamentalmente
secular, que se ha liberado de la tu-
tela de la Iglesia, y, al mismo tiem-
po, como Estado de poder dentro
del sistema europeo de Estados que
ocupa el lugar de la monarquía uni-
versal clerical-secular de la Edad
Media. Por lo demás, la soberanía
es una categoría histórica que, en
realidad, sólo puede comprenderse
plenamente partiendo de la histo-
ria del Estado y del derecho fran-
cés. Su trasfondo histórico es la gue-
rra de los cien años entre Francia
e Inglaterra durante los siglos XIV
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y XV, mediante la cual se desató
por primera vez el enfrentamiento
feudal de los derechos de domina-
ción entre ambos países, de manera
que cada uno quedó erigido de por
sí en Estado separado con fronteras
precisas.

Históricamente, el Estado sobera-
no es, ante todo, un Estado autori-
tario, cuyo poder está basado en un
derecho propio, en contraposición
a la teoría de la transmisión del po-
der por el pueblo que aparece ya en
la Edad Media. La soberanía es, ante
todo, histórica: soberanía del prín-
cipe con tendencia al absolutismo.
Pero, ante todo, el Estado soberano
de la época moderna es un Estado
de poder.

La segunda imagen muestra al Es-
tado moderno desde el punto de vis-
ta de la vida económica. Aquí la ten-
dencia dominante es el mercantilis-
mo; su función histórica es, ante
todo, la de haber hecho del nuevo
Estado un cuerpo económico autóno-
mo, con unidad de moneda, medidas
y pesas, con un mercado libre en el
interior y con fronteras aduaneras
hacia el exterior. El capitalismo, en
cuanto razón económica del nuevo
mundo de los pueblos, tiene un pa-
rentesco interno con la razón de Es-
tado. Bajo la influencia del capita-
lismo, la ordenación burguesa de la
sociedad muestra una tendencia ha-
cia la configuración de una pluto-
cracia de los empresarios y un pro-
letariado obrero, una separación de
clases que significa un peligro para
la vida misma del Estado. El capi-
talismo no ha sido creado por el Es-
tado, pero se ha desarrollado en co-
nexión con el Estado, a su servicio,
bajo su protección y estímulo, hasta
convertirse en la forma económica

imperante. Su estadio temprano
coincide con la época de la política
económica mercantilista. Su pleno
florecimiento es también el pleno
florecimiento del Estado moderno en
el siglo XIX.

La tercera imagen del Estado mo-
derno es la del Estado liberal de de-
recho y constitucional que permite
conocer con gran claridad el rasgo
fundamental de la estructura indi-
vidualista. El Estado no sólo es el
guardián de un orden jurídico obje-
tivo, sino que conoce y protege tam-
bién las pretensiones jurídicas sub-
jetivas de sus subditos, tanto en su
esfera privada como en la vida pú-
blica, tanto como hombres cuanto
como ciudadanos. El derecho legis-
lado racional predomina fuertemen-
te frente al jus ¡ncertum, vigente
hasta entonces, del derecho consue-
tudinario y de la decisión según los
precedentes. En el continente, las
grandes codificaciones finales del si-
glo XVIII y principios del XIX, co-
mo las del Código civil prusiano y
el Código de Napoleón, son monu-
mentos del racionalismo jurídico
individualista inherente al Estado
moderno.

Más importante todavía es el re-
conocimiento y la protección de de-
rechos públicos subjetivos a los sub-
ditos. Las tendencias orientadas en
este sentido recibieron un poderoso
impulso en la Revolución puritana
de Inglaterra y en lo sucesivo fue-
ron difundidos por la Ilustración,
tanto inglesa como francesa. Los de-
rechos de libertad personal del indi-
viduo en el Estado encontraron su
expresión en las Constituciones ame-
ricanas y en la Declaración de De-
rechos del Hombre y del Ciudadano
de la Revolución francesa.
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La cuarta y última imagen es la
del Estado nacional. Su estructura
no es individualista, sino colectivis-
ta o, hablando con una mayor pre-
cisión, asociativo-corporativista. Re-
presenta la vinculación del pueblo
en una unidad capaz de actuar; por
tanto, una unidad constituida, no en
forma dominadora, sino en forma
corporativa. Lo que podría denomi-
narse la comunidad natural del pue-
blo, y que desde el comienzo sirve
de base al Estado moderno, es un
sentimiento ingenuo de pertenencia
común sobre la base del supuesto o
la presunción de una ascendencia
común, pero, ante todo, sobre la ba-
se de la comunidad táctica lingüís-
tica y cultural y de vivencias y re-
cuerdos históricos comunes.

El estrato superior burgués, que
ha soportado hasta ahora el Estado
nacional de una manera predomi-

nante, parece caminar hacia su di-
solución o, por lo menos, haber per-
dido su influencia política decisiva.
En su lugar, e incluso a su lado, ve-
mos destacarse en parte el proleta-
riado industrial, y en parte una mul-
ticolor clase media inferior, con
pretensión a la dominación de la
vida estatal. El enfoque nacional y
el internacional siguen apareciendo
como contraposiciones irreconcilia-
bles, mientras que en el fondo sólo
se trata de si el nacionalismo man-
tiene su nota imperialista, como has-
ta ahora, o si adopta una forma fe-
deralista, como parece exigir el fu-
turo. Porque de las naciones, estas
formaciones de historia milenaria,
no debe prescindirse tampoco como
portadores de la vida futura de los
pueblos.

Julio Mediavílla y López.

La descolonización del negro americanoO

La impresión de conjunto que es-
te magnífico libro de Daniel Guerín
produce es la de tratarse de un li-
bro exhaustivo sobre el tema, a pe-
sar de su brevedad. Es una obra
realista hasta el extremo, pondera-
da, exacta, en la que, junto a la ex-
posición de los hechos propia de un
auténtico sociólogo, se apuntan so-
luciones para un futuro inmediato,
cosa lógica si se tiene en cuenta que
el simple hecho de asomarse al cam-
po de acción a través de las páginas

(*) DANIEL GUERÍN: La descoloniza-
ción del negro americano. Editorial Tecnos.
Madrid, 1968, 210 págs.

del libro es una experiencia alta-
mente incitante.

Examinaremos por orden cada
una de las tres partes en que se di-
vide el libro: Autopsia de la segre-
gación (una búsqueda de las «últi-
mas explicaciones» del fenómeno,
de corte marxista); Negros y blan-
cos (la posible unión de todo el pro-
letariado americano, sin distinción
de raza); La revuelta negra (la so-
lución final e inmediata del con-
flicto).

I. Autopsia de la segregación.

La primera pregunta que el autor
se plantea es de dónde proviene el
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racismo. Se toma como base el más
famoso estudio sobre la cuestión ne-
gra que se haya realizado jamás en
América, el de Gunnar Myrdal, uni-
versitario sueco, financiado por la
gran familia Carnegie, capitalistas.
Esta obra monumental es una mina
de hechos y documentos, pero, a
juicio de Guerín, es totalmente erró-
nea a la hora de enjuiciar el origen
de la cuestión. Myrdal la describe
como si se tratase de un fenómeno
mágico. También critica nuestro au-
tor la solución propuesta por Myr-
dal, a la que hoy se llama corriente-
mente «gradualismo», la que en de-
finitiva consiste en dejar pasar el
tiempo para que sea la misma evo-
lución positiva de la humanidad la
que acabe con éste o con cualquier
otro mal.

La verdad, dice Guerín, es que la
discriminación contra los negros
hunde sus raíces en una larga tradi-
ción de explotación económica, y
que, en el fondo, el prejuicio racial
no tiene otra misión que la defensa
de unos intereses, por supuesto, fun-
damentalmente de tipo económico.

En cuanto a la solución del pro-
blema, frente a Myrdal, que se fija
fundamentalmente en lo que los
marxistas llaman la superestructura,
Guerín cree que no basta esta única
acción sobre las conciencias.

Están de acuerdo ambos autores
en la importancia que hay que con-
ceder a la cuestión negra, pues a los
ojos de las demás naciones del glo-
bo resulta un escándalo comprobar
que la nación que se considera la
encarnación de la democracia sea
intransigente con una buena parte
de sus ciudadanos por una simple
cuestión de raza. La solución de es-
te problema, convienen los dos, con-

feriría a América un «poder espiri-
tual infinitamente más fuerte que
todos sus recursos financieros y mi-
litares».

Al examinar la historia de la cues-
tión, presenta las siguientes con-
clusiones: El prejuicio racial no tie-
ne, en realidad, otra explicación que
la creación y alimento del mismo
para justificar en cada etapa la ex-
plotación de la mano de obra de
color.

La guerra de secesión se produjo
porque los sistemas económicos del
Norte (industrial y proteccionista)
y el Sur (agrario y librecambista)
eran incompatibles. Cuando los es-
clavos que huían del Sur querían
unirse a las tropas del Norte, fue-
ron rechazados al principio como
indeseables. La verdadera alianza se
daba entre el gran capital del Norte
y los terratenientes del Sur, eso es
lo que apareció claramente al ter-
minar las hostilidades. Con el tiem-
po, incluso llegaron a cambiarse las
tornas, por así decir, pues e! gran
capitalismo del Norte (el Big Busi-
ness yankee) pasó a ser el principal
beneficiario del racismo.

A continuación dedica Guerín un
capítulo a hacer un auténtico inven-
tario de lo que es la segregación. El
cuadro puede haber variado un po-
co, pues el libro se publicó en 1963,
e incluso los datos son más anti-
guos, pero el hecho es que una bue-
na parte de los datos tienen todavía
actualidad. En 1946, en el Estado
de Alabama, entró en vigor una ley
por la que se privaba del voto a
quienes no supiesen leer, escribir,
comprender y explicar cualquier ar-
tículo de la Constitución de los Es-
tados Unidos en lengua inglesa. Así
votaron 2.000 negros de entre un
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censo electoral de 80.000. Semejan-
tes artilugios se inventaron en otros
Estados racistas.

En líneas generales, la segrega-
ción tenía las siguientes manifesta-
ciones más importantes: las ciuda-
des del Sur se dividen en dos partes
netamente diferenciadas, separadas
por la vía férrea, una lujosa para
los capitalistas blancos y una a me-
nudo miserable patrimonio de los
negros; los parques públicos están
divididos entre las dos razas, corres-
pondiendo siempre los más bellos y
de mayor superficie a los blancos;
en los trenes, los vagones para los
viajeros de color están separados;
en los hoteles y restaurantes no se
tolera la más mínima mezcolanza;
los mismo ocurre en las salas de
espectáculos; en los grandes alma-
cenes se prohibe rigurosamente a
los negros que toquen los artículos;
también las escuelas y estableci-
mientos de enseñanza en general son
diferentes, con lo que hasta hace
muy poco a los estudiantes de color
les estaba prácticamente vedada la
enseñanza superior especializada
(Medicina y Derecho); los matrimo-
nios mixtos estaban, en 1955, prohi-
bidos por la ley en 19 Estados.

Pues bien, si la segregación es in-
soportable, aún lo es más el terror
bajo el que vive el negro en la zona
Sur, expuesto continuamente a un
linchamiento.

En los Estados que no tienen le-
yes segregacionistas, la práctica lo
es frecuentemente, por ejemplo,
obligando a los negros a vivir en
barrios separados mediante la inser-
ción de determinadas cláusulas en
los contratos de venta y alquiler de
viviendas.

De todas las discriminaciones, la
más grave es la del empleo. Los ne-
gros son, por falta también de una
educación adecuada, los obreros
menos cualificados en líneas ge-
nerales, y así las víctimas prin-
cipales de la automación en nuestros
días. A esto se suma el hecho de
que algunos sindicatos organizados
por oficios cierran aún sus puertas
a los negros.

En la segunda guerra mundial, el
presidente Roosevelt, impulsado al
mismo tiempo por la necesidad de
mano de obra y por las peticiones
de los negros, nombró un Comité
para que entendiese de las quejas
relativas a discriminaciones en los
empleos. Al cesar la guerra desapa-
reció el Comité.

Termina el capítulo con las si-
guientes palabras: «Verdadero ob-
jetivo del racismo capitalista, y úl-
tima formación de su resistencia, la
discriminación en el lugar de traba-
jo será —es hoy— lo que se ventila
en la última batalla por la libertad.»

Ciertamente, la causa de los ne-
gros ha ido progresando en los últi-
mos años, pero siempre con lenti-
tud. Desde luego, las mejoras conse-
guidas por esta especie de proleta-
riado no guardan proporción con el
ritmo de desarrollo industrial de la
nación americana en su conjunto.
En el plano de los derechos políti-
cos, y fundamentalmente en el de
los referidos al voto, las desigualda-
des han sido legalmeníe abolidas,
pero aun así los hombres de color
se ven continuamente obligados a
acudir a los Tribunales. La segrega-
ción social sigue siendo todavía par-
ticularmente intensa en los Estados
del Sur. En materia de enseñanza,
los avances han sido espectaculares,
aunque en algún caso, como el cé-
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lebre de Little Rock (Arkansas), tu-
vo que intervenir la fuerza federal.
También en materia de alojamientos
las mejoras son sensibles. En 1962,
una ley federal prohibía toda discri-
minación en las viviendas financia-
das con créditos federales. Con to-
do, la población negra americana (el
11 por 100 del total) ocupa única-
mente el 4 por 100 de la superficie
residencial.

Especialmente significativo es el
caso de las fuerzas armadas, en las
que la integración se produjo por
razones fundamentalmente técnicas
y fue una consecuencia directa de la
guerra de Corea: «Los expertos se
dieron cuenta, en efecto, de que a
la hora del combate las unidades to-
talmente negras tenían una mala
moral, mientras que, por el contra-
rio, las unidades integradas daban
mejor rendimiento, rivalizando cada
una de las razas, en el campo de ba-
talla, en intrepidez.»

La vida media del negro es infe-
rior en siete años a la del blanco.
Y en cuanto a los salarios, en 1962
su nivel para un hombre de color
era del 55 por 100 en relación con
el de un blanco.

I I . Negros y blancos.

En este segundo apartado del li-
bro, Guerín trata de poner en claro
las dos grandes líneas de demarca-
ción de la sociedad americana: la
línea de color y la línea de clases.

Aunque no todos los negros ame-
ricanos pertenecen a la clase econó-
micamente baja, se ven englobados
en este gran grupo de estigmatiza-
dos. Por otra parte, no todos los
blancos son ricos en el país; existe,
pues, un proletariado, digámoslo
así, de raza blanca. ¿Es posible y

previsible la unión de estas dos
grandes fuerzas? He ahí la cuestión.

Los blancos pobres del Sur, los
que habían conseguido menos en
la lucha por la vida, no son, como
pretendían los terratenientes de las
grandes propiedades, los descen-
dientes de los blancos degenerados
e inmorales, son auténticos anglosa-
jones. Víctimas del sistema de las
grandes explotaciones en las que la
mano de obra barata de los escla-
vos permitía un lucro cierto, odia-
ban por igual a plantadores y escla-
vos. Los blancos poderosos consi-
guieron que todas las ¡ras revirtie-
sen sobre los esclavos negros. Aun-
que estos blancos pobres del Sur
jugaron un papel importante en la
victoria de los Estados del Norte en
la guerra de secesión, fueron des-
pués de nuevo hábilmente atraídos
por sus hermanos de raza más saga-
ces, quienes llegaron a hacer de ellos
el principal aparente enemigo de los
negros. A juicio de Guerín, sin em-
bargo, un odio de clase remansado
anida en el subconsciente de los
blancos pobres y podría reservar pa-
ra el futuro grandes sorpresas.

Por otro lado, nos dice el autor
del libro, no existe un auténtico mo-
vimiento liberal en el Sur que milite
a favor de la supresión de los pre-
juicios raciales. Los más preocupa-
dos de entre ellos, pensando con ra-
zón que el origen de todos los males
se encontraba en el atraso econó-
mico del Sur, pretendieron solucio-
nar el problema con la colonización
industrial del mismo, pero esto en
realidad no contribuye más que en
muy pequeña medida a la solución
de! problema total.

Más esperanzador es el dato rela-
tivo al hecho de que se puede hoy
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constatar entre los jóvenes blancos
del Sur una verdadera revolución en
su actitud respecto al problema ra-
cial.

Un papel verdaderamente impor-
tante en la emancipación del negro
americano lo han jugado los sindi-
catos, en especial el C. I. O. (Con-
gress of Industrial Organization),
que en mayo de 1946 se lanzó a la
conquista del Sur. La decisión se
tomó por tres razones fundamenta-
les: Primera, porque era intolerable
que las mismas empresas que les
permitían el control del recluta-
miento de trabajadores en el Norte
no les concediesen estas mismas
prerrogativas en el Sur; segunda,
porque los industriales del Norte se
negaban al aumento de salarios so
pretexto de una competencia desleal
con base en el Sur, donde se paga-
ban salarios más bajos; y tercera,
porque los trabajadores sindicados
que vivían en el Norte temían el
traslado de las empresas hacia el
Sur. Además, los propios sindicatos
estaban interesados en que no que-
dase en toda América un solo tra-
bajador sin sindicar, pues esto supo-
nía un peligro para todos los demás.
La actitud del C. I. O. fue, pues, en
conjunto, positiva, aun cuando su
programa social y político no fuese
del todo avanzado. Por otra parte,
contribuyó a que la otra gran cen-
tral sindical, A. F. L., se moviese a
remolque, pues «para poder rivali-
zar con el C. I. O., se veía obligada
a proclamar, al menos en el papel
(pero esto era ya una ruptura con
el pasado), su oposición al prejuicio
racial y religioso».

Gran parte de los resultados po-
sitivos conseguidos hasta ahora se
deben a la acción del movimiento
obrero. ¿Qué relaciones hay entre

los negros y el movimiento obrero?
Un fallo capital en los comienzos de
la historia sindical contribuyó a se-
parar estas dos fuerzas que tienen
tanto de común. En los momentos
de la invasión de las ciudades del
Norte por inmigrantes negros proce-
dentes del Sur que se presentaban
ofreciendo su trabajo por salarios
miserables, se produjo el choque en-
tre éstos y sus compañeros blancos
que sufrían los efectos de la com-
petencia. Así, los primeros sindica-
tos que nacieron llevaban una polí-
tica segregacionista. Al acabar la
guerra de secesión, dice Guerín, se
perdió una magnífica ocasión para
fundar un gran partido del trabajo
que agrupase a la vez a los partida-
rios de la liberación política de los
negros, a los sindicatos obreros, a
los pequeños granjeros del Oeste y
a los blancos pobres del Sur.

De los dos grandes grupos sindi-
cales, el más antiguo, el A. F. L.
(American Federation of Labor),
fue netamente segregacionista, mien-
tras que el C. I. O. fue abierto a los
negros. En la vanguardia figuraban
los sindicatos del Acero y del Auto-
móvil.

La fusión, en 1955, de las dos cen-
trales sindicales no tuvo muy bue-
nas consecuencias para el movimien-
to negro, incluso su apoyo a la legis-
lación de derechos civiles presenta-
da durante la presidencia de Kenne-
dy fue bastante tardío. En resumen,
todavía hay seis millones y medio de
trabajadores de color sin sindicar y
los sindicados han perdido su com-
batividad.

Así, pues, las dos grandes fuerzas
que debieran dar la batalla al gran
capital americano están hoy des-
unidas.
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• I I . La revuelta negra.

A la hora de resolver práctica-
mente la gran cuestión que los ne-
qros tienen planteada, éstos se divi-
den en dos grandes grupos según la
táctica a emplear. Así distingue Gue-
rín los partidarios del gradualismo
y los radicales.

Son gradualistas los que propug-
nan una acción exclusivamente le-
gal, apelando a la buena voluntad
de las autoridades federales. A este
grupo pertenece la pequeña burgue-
sía negra. El número de hombres de
color que en la actualidad ejercen
profesiones liberales es de 850.000,
y son ellos los que fundamentalmen-
te nutren este grupo.

Pero hoy la mayoría de los ne-
gros se han emancipado de su pro-
pia élite y son partidarios de una
política más radical. Los personajes
más representativos de esta tenden-
cia son: Du Bois, calificado por Gue-
rín de socialista utópico, «que no
tomaba de Marx más que la concep-
ción materialista de la historia, pero
se negaba a creer en el dogma de
la revolución inevitable para corre-
gir las injusticias económicas»;
A. Philip Randolph, técnico de la
acción colectiva, persuadido de que
una demostración de masas es más
efectiva que un millón de editoria-
les o de discursos. Organizó en pri-
mero de julio de 1941 una históri-
ca marcha sobre Washington, y en

otra ocasión se enfrentó en nombre
de todos los negros al presidente
Truman, a propósito de la segrega-
ción en el ejército. También el par-
tido comunista hizo causa común
con los negros, si bien acabó ganán-
dose la desconfianza de éstos a cau-
sa de su dependencia de Moscú.

La postura adoptada por los ne-
gros frente a su propio problema,
varía también en el enfoque a una
cuestión capital: la integración en
la comunidad americana. Y esto tie-
ne su razón de ser porque un buen
número de entre ellos ha pensado
en la separación, ya sea por la emi-
gración a África, la tierra de origen,
ya por la formación de un Estado
negro dentro de la Unión. Aun cuan-
do ambas ideas son irrealizables,
contribuyen a la creación de un mo
vimiento negro independiente.

En el plano de la mera hipótesis,
entrevé Guerín la posibilidad de que
en un futuro no muy lejano irrumpa
en la sociedad americana un nuevo
qran partido, el del trabajo unido al
de los negros, que desarticulasen el
ridículo sistema de la máquina po-
lítica actual en la que se desenvuel-
ven dos grandes grupos: los parti-
dos demócrata y republicano, igual-
mente conservadores, igualmente ca-
pitalistas, imperialistas, e interesa-
dos ambos en mantener la segrega-
ción.

Miguel Ángel Peñalver.
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JUAN BENEYTO: LOS cauces de la convivencia. Una política de instancias
sociales. Editora Nacional. Madrid, 1969. 151 págs.

El profesor Juan Beneyto no ne-
cesita presentación como escritor de
temas sociológicos y políticos. Su am-
plia, amplísima formación humanís-
tica le arrastra a la confección de
una prosa fluida, flexible, en la que
despunta inconteniblemente la in-
fluencia de todos nuestros mejores
escritores españoles. Juan Beneyto
es una pluma agraciada, imaginati-
va, que sabe tratar temas tan áridos
como los más de la sociología y teo-
ría política con un buen y pulcro
decir a lo español. Es sorprendente
ver "traducidos" al español algunos
de los términos y conceptos que sólo
han sido "literalmente traducidos" y
que en España sólo manejamos co-
mo articules manufacturados en el
mundo anglosajón o germánico. Al
leer a don Juan Beneyto, y en con-
creto este libro que reseñamos, uno
piensa con añoranza en la posibili-
dad de una continuidad en profun-
didad y en extensión de la herencia
de Ortega y Gasset: auténtico "tra-
ductor", auténtico creador del pen-
samiento filosófico y sociológico de
un área muy reducida de las inves-
tigaciones de sociología y psicología
y de antropología cultural de nuestro
mundo occidental, del que en siglos
anteriores habíamos sido brusca-
mente separados. Hoy en España no
sólo se filosofa, sino que también se
"investigan" nuestras realidades so-
ciales y económicas. Estas investiga-

ciones están produciendo un impacto
en profundidad de demolición de
ciertas filosofías del hombre inadap-
tadas e inadecuadas, puesto que los
supuestos suyos son puestos en cua-
rentena, o, si se prefiere, están siendo
reducidos a sus reales y auténticos
límites: lo mismo que la lógica aris-
totélica es reducida a incapacidad
para la formalización del pensar ma-
temático y científico contemporá-
neos; lo mismo que ha ocurrido con
la cosmología aristotélico-escolásti-
ca por causa de los descubrimientos
de las ciencias llamadas naturales
actuales. Al principio se simboliza
y se mitifica la realidad, después se
la somete a la prueba de la consis-
tencia interna dentro del armazón
de unos conceptos abstractos, dentro
de un sistema especulativo que no
exige la contrastación o confirma-
ción empírica (las metafísicas); y
posteriormente se hace ciencia: sis-
tema de conceptos abstractos cuyas
últimas deducciones han de ser con-
firmadas por la observación y el ex-
perimento; y posteriormente, y a
base de las consecuencias de las
ciencias, habrá que volver de nuevo
a reflexionar "filosóficamente". No
negamos ni el objeto ni la perviven -
cia de la filosofía, sólo exigimos que
la especulación filosófica "parta" de
las consecuencias de lo que nos di-
cen las ciencias. El filosofar no es
una tarea fácil: ha de saber, en pri-
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mer lugar, "leer" e interpretar lo
qus las ciencias dicen acerca del
mundo, de la naturaleza y del hom-
bre (lo cual no está al alcance de la
mayoría de los que se "titulan" co-
mo filósofos), y posteriormente habrá.
de "especular" con dichas conclu-
siones (un sistema fllosóflco-especu-
lativo tiene también, de algún modo,
un criterio de contrastación empí-
rica: la consistencia de la deduci-
bilidad desde las consecuencias de
las ciencias).

En nuestro mundo actual existen
cinco grandes géneros de lenguajes:
el de la experiencia religiosa, el de
la creación artística, el del filosofar,
el de la ciencia (descubrimiento) y
el de la técnica (el de la "inven-
ción": aplicación del científico a las
necesidades o deseos humanos).

El científico se ha identificado fre-
cuentemente con el técnico, y ambos
a dos han sido considerados deshu-
manizantes e incluso inhumanos: el
fondo de razón ha sido el allana-
miento de morada padecido por los
tres primeros a base de la exclusi-
vidad ds los dos últimos. Pero el sig-
no de madurez más palmario por
parte de muchos pensadores actua-
les es precisamente la aceptación de
la autonomía e independencia de
cada uno de tales lenguajes, al mis-
mo tiempo que el reconocimiento de
que es el hombre quien es el creador
de todos esos lenguajes; y el hom-
b:s se considera a sí mismo como
una unidad íntima, indisoluble y je-
rarquizada de valores, expresados
por tales lenguajes. La filosofía ya
tiene su propio objeto. De aquí que
en nuestro mundo aún los otros len-
guajes considerados como humanis-
tas hablen el lenguaje de la filosofía
cuando se expresan acerca de la dig-
nidad de la persona humana, acerca

de su destino dentro de la historia
o de la sociedad o frente al peligro
de despersonalización frente al cien-
tificismo o la técnica.

Aquí es donde colocamos precisa-
mente el libro del profesor Beneyto:
un libro donde el autor filosofa, y
lo hace maravillosamente, a base
de lo que las consecuencias de las
ciencias al respecto, sociología, psi-
cología social y teoría política nos
dicen sobre una "política de instan-
cias sociales". 478 obras ha leído el
profesor Beneyto para redactar este
apretado volumen de 132 páginas de
texto; realmente es un récord, y
coincide con lo expuesto arriba so-
bre los dos pasos del filosofar.

En el primer paso del filosofar ha
empleado el profesor Beneyto los
echo primeros capítulos (sacar las
conclusiones pertinentes de lo que
nos dice hoy la sociología y la psi-
cología social) y sólo en el noveno y
último del libro filosofa o hace filoso-
fía política. Es digno de todo enco-
mio el profesor Beneyto por esta me-
todología utilizada para la confec-
ción de EU libro.

La tesis del profesor Beneyto es
que "un Estado social supone una
sociedad que desea y espera proyec-
tarse y penetrar en el aparato ad-
ministrativo a la manera que la ima-
gen sabida dice del alma en relación
al cuerpo. Un Estado social implica
una conciencia de solidaridad y un
espíritu de decisión, asi como un jui-
cio de la situación que cuente con
el sindicalismo y con los distintos
"corpora" intermedios como instru-
mentos de propia presencia popular.
Un Estado social exige: primero, re-
conocimiento y respeto del hombre;
segundo, reconocimiento y respeto
de las corporaciones, de los Sindica -

632



NOTICIAS DE LIBROS

tos y de los grupos sociales, y terce-
ro, orden político concordante".

La labor del sociólogo sería la se-
ñalización y caracterización de es-
tas fuerzas sociales adscritas a los
grupos sociales que constituyen en
cada sociedad los "corpora" inter-
medios entre el Estado y las masas
de ciudadanos. En el libro del pro-
fesor Beneyto que recensionamos son
analizados: la raíz demológica, efl
paisaje y el ambiente, los niveles de
cohesión (raza y familia, lenguaje y
religión), el agrupamiento laboral, la
convivencia de criterios (ideologías,
partidos, antipartidos, etc.).

Creemos, sinceramente, que el pro-
fesor Beneyto tiene un material
enorme y decisivo para entregarnos
no un simple esbozo o resumen de
todos estos temas, como el presente
libro.

De esto se trata en último térmi-
no: de llegar a saber cuántas y cuá-
les son las fuerzas sociales que han
de tenerse en cuenta por parte del
poder político dentro de una socie-
dad-nación y en un tiempo históri-
co concreto. Pero, de hecho, el pro-
fesor Beneyto no nos puede presen-
tar más que el encuadre general pa-
ra el momento actual y desde in-
vestigaciones extranjeras.

Son los sociólogos españoles, los
que trabajan empírica y científica-
mente en España, los que tienen que
darnos unas conclusiones científica-
mente elaboradas acerca de las fuer-
zas sociales adscritas a los grupos
sociales actualmente vigentes. La
ideología política, sana y robusta del

profesor Beneyto, necesita del apo-
yo de las investigaciones sociológicas
empíricas. Un gran campo de inves-
tigación sociológica está ahí expues-
to al apetito de nuestros sociólogos.
En una reciente, y aún no publica-
da, investigación sociológica sobre
las vocaciones sacerdotales en Es-
paña, los autores han tenido que
acudir como recurso, para la carac-
terización de los distintos pueblos,
villas y ciudades como rurales o ur-
banas, al mero índice cuantitativo
de habitantes (menos de mil, manos
de cinco mil..., etc.), puesto que uo
tenemos en España levantado un
mapa más apropiado al respecto.

Ante semejantes imposibilidades,
me. he imaginado, en conformidad
con el paso de las páginas del libro
del profesor Beneyto, sumergido a
éste en la perspectiva de haber po-
dido escribir un libro sobre las fuer-
zas sociales españolas. Bastante ha-
ce el profesor Beneyto con presentar
(de modo implícito, claro está) tal
deficiencia de la sociología empírica
española. Es en este sentido una
obra excelente, puesto que, además,
en algunas anticipaciones afortuna-
das suyas, puede sugerir ciertos
planteamientos de problemas y cier-
tas hipótesis previas para la inves-
tigación sociológica.

Ni qué decir tiene que el profesor
Beneyto posee una gran madurez y
un profundo catolicismo en lo refe-
rente a los problemas, tan compli-
cados hoy, sobre temas sociales y de
política social.

Enrique Sanjosé
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JOSÉ CASTILLO: Introducción a la Sociología. Ediciones Guadarrama. Ma-
drid, 1968. 291 págs.

José Castillo, procedente de la Univer-
sidad de Granada, se ha especializado en
Madrid en sus estudios de sociología, cien-
cia que profesa con humildad y fervor en
su doble vertiente teorética y empírica, au-
nando sus desvelos de estudioso con el
trabajo profesionalizado de ese quehacer
que tantas veces ha traducido en éxitos.

Por eso este libro, que humildemente
prefacia como «generalidades sobre el con-
cepto y método de la sociología», va más
allá, pues su vocación humanística le tien-
ta a probar cómo «el quehacer sociológico
es cosa viva e importante y no puro ejer-
cicio académico», y esta pretensión, que se
afirma a medida que el libro se lee, más
que desamor académico es convencimien-
to profundo de un clásico universitario que
sabe de la dificultad de cosificación en
ciencia cierta, en investigación concreta,
cuando se abre el camino desde una cien-
cia nueva.

Su primera invocación científica es para
Gómez Arboleya: «La sociología es un
modo de saber específico de la realidad
social...», que aparece en esa circunstan-
cai europea concreta que es la burguesía:
«si no hubiera habido sociedad burguesa
no hubiera habido sociología», y termina
con estas claras palabras José Castillo la
cita de G. Arboleya, a quien recurre de
nuevo para cerrar capítulo: «La sociología
nace y crece en la medida en que los paí-
ses tienen modernidad.»

En muy pocas páginas da el concepto
de sociología y define el objeto en sus as-
pectos material y formal, hablando más
de vados que de fronteras rígidas como
fin de conocimiento que enfoca una espe-
cial parcela desde un concreto punto de
vista.

Tres grandes capítulos centrales, los IV,
V y VI, dedica el autor r->ra emplazar el

libro. En primer término analiza el ca-
rácter general o especial del saber socio-
lógico, y, hecho esto, ofrece una amplia
panorámica histórica de escuelas, doctri-
nas y tendencias.

Los problemas derivados del carácter
histórico o ahistórico del quehacer social,
la concepción estática y dinámica de la
sociedad, su carácter neutro o axiológico,
individuo y sociedad, naturalismo o espi-
ritualidad en la tasación de materiales base
para la ciencia nueva, son páginas de pro-
funda reflexión que muestran la fina tra-
ma, ese cuidadoso tejer y destejer del hom-
bre vocado a una gran tarea.

Luego el sereno análisis de conceptos
clave, tales como comunidad y sociología,
autoridad-poder, clase social-» status», en
un permanente binomio de términos a
veces epígonos para sopesar reflexiva-
mente, y por ello ya a esta altura, me-
diado el libro, redacta unas primeras con-
clusiones, que entiendo provisionales: «cabe
esperar que los conceptos sociológicos al-
cancen en el futuro una mayor convergen-
cia de contenido...» (pág. 138).

Y, en prueba de su puesta al día, en un
capítulo tal vez académico enumera las teo-
rías sociológicas que en la actualidad, por
una u otra causa, tienen predicamento.

Y con ello da por esclarecido el concep-
to de la sociología (pág. 189), y siempre
en la línea de su quehacer humanístico,
a modo de alfarero que modela los conte-
nidos de la realidad, cambiante.

Y luego la cuestión del método, una se-
gunda parte entera del libro, el capítu-
lo VII, donde el lector puede evidenciar la
gran finura, el cuidado amoroso del hom-
bre que quiere hacer la obra bien hecha
y que regresa al tema ya impacientemente
apuntado en las primeras formulaciones en
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prueba de esa vinculación relevante que
existe entre formas y contenidos, entre con-
cepto y método.

La superación a las objeciones propues-
tas al carácter científico de la sociología,
la identificación de la sociología como cien-
cia con las cualidades y atributos que de-
ben de exigirse a toda ciencia, prueban la
vocación del autor.

Antes de introducirnos por andaduras de
conocimiento empírico formula y perfila los
postulados epistemológicos.

Cómo se han de observar y clasificar los
datos, el modo de formular y verificar las
hipótesis como trámite previo para llegar a
establecer generalizaciones teóricas, son ma-
nual y fuente de sabiduría que resumen tal
vez hallazgos y experiencia así ofrecidas en

el andamiaje de las líneas y páginas que
componen este libro.

Y, para terminar, como al principio, José
Castillo subraya que, a su manera de ver,
no son de tan distinta naturaleza las cien-
cias naturales de las ciencias del espíritu.
Es sólo cuestión de método, de procedi-
miento...

De donde la cuestión del método, tan de
opositores, trasciende y suscita enorme in-
terés por su impacto para el tratamiento
de los hechos sociales en la vida cuotidiana.

Las páginas finales, dedicadas a biblio-
grafía, nos dicen algunas de las fuentes y
lecturas de José Castillo y algunos de los
libros y otros estudios que este autor ya
tiene publicados.

Esteban Mestre

HENRI MENDRAS : Elements de Sociologie. (Une initiation á l'analyse socio-
logique.) Librairie Armand Colín. París, 1967.

Henri Mendras es profesor del Ins-
tituto de Estudios Políticos de Pa-
rís. La obra es fruto de diez años de
enseñanza en dicho centro, a la que
de algún modo han colaborado Eric
de Dampierre y Jean-Daniel Rey-
naud.

¿Qué es sociología? Dar una res-
puesta a priori puede ser tan com-
prometido e irreal como falso; al
igual que intentar delimitar a priori
su campo específico de acción. Pues
las conexiones de problemática y
metodología entre Etnología, Psico-
logía social y Sociología no mani-
fiestan diferencias fundamentales.
El sociólogo—dirá Mendras—no tra-
ta problemas que le atañan en ex-
clusividad ni, menos aún, totalmen-
te nuevos. Desde la antigüedad,
grandes espíritus han reflexionado
sobre la condición humana, sobre la

vida de las ciudades y sobre el bien
público. Todo está dicho desde Pla-
tón. Si los problemas no son nuevos
v atañen a otras ciencias, ¿cómo ca-
racterizar la originalidad del soció-
logo en relación a sus antepasados y
a sus colegas? Digamos, para comen-
zar, que se trata de constituir una
ciencia positiva y acumulativa de
hechos sociales,

La concepción de Mendras es de
una obra sumamente didáctica, ca-
racterizada por una claridad carte-
siana en exposición y conceptos. En
este primer volumen anuncia la apa-
rición de otro dedicado a textos y
encuestas realizadas. Por ello, el
presente volumen contiene todos los
conceptos fundamentales para po-
der entender el voluminoso y varia-
do campo de las expresiones socio-
lógicas.
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Como buen profesor, casi desapa-
recen sus propias opiniones, limi-
tándose a una exposición sencilla de
los temas propios de una introduc-
ción a la Sociología.

Es de destacar dos grandes acier-
tos de la obra: en primer lugar, un
índice exhaustivo de términos y ma-
terias, que lo convierten en un dic-
cionario de consulta. de primera
mano; segundo, tras cada tema o
capítulo, una muy seleccionada y
precisa bibliografía, con breves no-

tas críticas valorativas de cada una
de las obras presentadas. (No se tra-
ta de las clásicas bibliografías de
archivo, sólo para simular cultura,
sino de un profesor en activo que

.cada día tiene que responder a un
alumno sobre qué libro es mejor para
tal tema.)

En resumen, una obra muy inte-
resante para principiantes y como li-
bro de consulta a modo de vocabu-
lario y bibliografía precisa.

F. SaJ-azar

SYLVAIN DE COSTER y otros: Essais sur la régression sociale virtuelle et
l'enseignement. Etudes de sociologie de l'education. Editions de l'Ins-
titut. de Sociologie. Université Libre de Bruxelles, 1967. 226 págs.

De Coster, director del Centro de Socio-
logía de la Educación, redacta el prefacio
de este número monográfico de la revista
de Sociología de la Universidad Libre de
Bruselas. Evidentemente responde a muchos
deseos, y es de agradecer la reunión en un
solo volumen de varios estudios sobre la re-
gresión social virtual, un aspecto particu-
lar de la movilidad social cuyo conocimien-
to no ha sido suficientemente difundido. El
propio De Coster, en la introducción decla-
ra que la bibliografía relativa a la regre-
sión social es prácticamente inexistente.

Con gran frecuencia, en la movilidad so-
cial sólo se denota un sentido, el ascensio-
nal. Pero existe otra rama o sentido, y es
la regresión. Al fin y al cabo, en la movi-
lidad se produce un cierto proceso de osmo-
sis que A. Dumont observó dentro del fe-
nómeno que él llamó «capilaridad social».

En estos ensayos, el tema se limita a la
regresión «virtual», es decir, a la regresión
en trance de producirse o que se producirá
después.

Se parte del hecho cierto que en Bélgi-

ca, en los últimos cincuenta años, la esco-
laridad obligatoria y una legislación favo-
rable a la clase obrera han elevado consi-
derablemente el nivel económico y cultural
del pas.

Pero la enseñanza, la instrucción públi-
ca, puede ser al tiempo instrumento de as-
censo social y de freno a la regresión.

El primer capítulo, de De Coster y Graf-
far, se abre afirmando que la movilidad so-
cial «constituye el aspecto dinámico del he-
cho estático de la estratificación» para des-
lindar magistralmente los conceptos de mo-
vilidad horizontal o vertical y, en ésta, los
factores de ascensión o regresión, y se adu-
cen datos y reflexiones sobre centros de
enseñanza favorables a la ascensión social
y aquellos otros que son utilizados por los
padres para evitar la regresión.

Pero ¿qué es la regresión social respecto
a los estudios? Aparece cuando «el nivel de
estudios es inferior al esperado por los pa-
dres o al nivel social adquirido por ellos
en función de su situación profesional ac-
tual» (pág. 29).
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De Coster y Vandergoten analizan en el
capítulo II «La resistencia psicológica a la
regresión social virtual», subrayándose có-
mo ahora se trata de investigar en la moda-
lidad dinámica e inacabada, la virtual, fren-
te al tema de la regresión social ya hecha,
concluida o aceptada.

El tema del capítulo III se intitula «Re-
gresión social virtual y enseñanza profesio-
nal y técnica femenina», estudiando esta
modalidad de regresión social virtual que
algunas familias describen al elegir para
sus hijos algún estudio técnico y profesio-
nal cuando perciben que éstos no triunfan
en estudios clásicos. Es un tema de con-
creción que realizan con su perfección ha-
bitual De Coster con Lemal y Moens-
Melis.

En el capítulo IV se estudia un caso tipo
de resistencia a la regresión. Un análisis de
De Coster y Monin d'Elia.

En el siguiente (capítulo V), Burniaux
Tailleu analiza «Algunos aspectos psico-

lógicos de la regresión social considerados
en sus relaciones con el estudio de las frus-
traciones».

Dos estudios de enorme interés son los
realizados por De Craecker (VI y VII):
«La regresión social en la nobleza» y «Las
causas de regresión social en los sujetos de
inteligencia superior».

A éstos se siguen otros dos capítulos por
De Coster, «La extensión probable de la
regresión social virtual» y «Regresión so-
cial y pedagogía», cuyo simple enunciado
transmite su alto interés y actualidad.

En los anexos, un «modelo de encuesta
social» y un análisis de P. Honorez, nota-
rio de Tirlemont, sobre la regresión social
de la clase burguesa.

Las últimas páginas se destinan a citas
bibliográficas y constituye una bibliografía
altamente especializada y del mayor interés.

Esteban Mestre

R. R. DALE: Mixed or single-sex School? Routledge and Kegan Paul.
New York, 1969. 272 págs.

El problema de la coeducación ha sido
y sigue siendo un tema en debate, un tema
oficialmente evitado y frecuentemente re-
chazado. Asimismo, muchos pedagogos o
sociólogos de la educación lo han olvidado
sistemáticamente. Con frecuencia se apela
a la educación total del niño, hombre del
futuro^ sin pararse a pensar lo que puede
suponer la artificial segregación de los
sexos en el proceso educativo.

No deja de ser aleccionador que duran-
te el siglo xix casi toda la educación era
segregada; las niñas eran educadas con la
finalidad última de ser útiles en el hogar,
como un ornamento del mismo. Esta épo-
ca pasó, pero la tradición de la educación
segregada continúa. Los tabús se van rom-

piendo y en no pocos países la coeduca-
ción es un hecho admitido; pero pedagó-
gicamente aún hay muy poca literatura
sobre las ventajas o desventajas de la mis-
ma. No es tarea fácil determinar qué es-
cuela es mejor, si la integrada o la segre-
gada; pero muchas veces la palabra «me-
jor» no está en función de la integración
de los niños y niñas, sino en lo que po-
dríamos denominar ideales de la sociedad
donde aquéllos van a integrarse posterior-
mente, así como en las metas que se ha
propuesto el investigador. En muchos ca-
sos éstas van encaminadas a saber qué tipo
de escuela produce mejores resultados aca-
démicos; otros han examinado las diferen-
cias entre los intereses de los muchachos
y las muchachas, pero muy pocos han in-
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vestigado el desarrollo social y emocional
de los niños.

El libro comentado se centra en descu-
brir los siguientes problemas: ¿La expe-
riencia de los profesores les inclina a pen-
sar que la coeducación es mejor sistema
que la educación segregada? ¿La coeduca-
ción hace más o menos felices a los alum-
nos que la siguen? ¿La relación alumno-
profesor es más o menos amistosa en este
tipo de escuelas? ¿Y las relaciones de los
alumnos dentro de la misma? ¿Qué pien-
san los ex alumnos de las escuelas mixtas
acerca de los resultados de las mismas y
de cómo éstas preparan para una futura
integración en la vida?

El libro comienza con la opinión de los
profesores y continúa con la de los ex

alumnos, para terminar con la de los alum-
nos. Las conclusiones, realizadas con todo
rigor científico, parecen inclinarse por la
coeducación y sus resultados positivos.
Este libro por sí solo serviría para respon-
der a tanto tímido que aún parece temer
la coeducación, como si en ella se ence-
rrara toda una problemática que pusiera las
bases para desviaciones posteriores. Eso sí,
estas afirmaciones están basadas más en
suposiciones y en miedos infundados que
en una preocupación auténtica con bases
científicas. Libro, pues, sugerente en un
momento en el que en España se trata de
poner las bases de una política educativa
realista y donde el tema coeducación se ha
soslayado con la habilidad de un prestidi-
gitador.

Francisco de la Puerta

OTTO L. SHAW: Prisons of the mind. Alien and Unwin. Londres, 1969.
243 págs.

Otto L. Shaw es un magistrado, y esto
le obliga a buscar más las razones de la
acción criminal que de la imposición de
la pena. Pero es también director de la Red
Hill School, la cual se ha hecho célebre
como una de las escuelas de mayor éxito
en la rehabilitación de los niños con pro-
blema. Así Otto L. Shaw a través del libro
trata de mostrarnos cómo las tensiones fa-
miliares pueden convertir al niño en un
ladrón, un pervertido o en un lunático,
y cómo el cuidado amoroso y la compren-
sión, por el contrario, pueden restituirlo
a la sociedad. Demuestra en el libro cómo
la conducta antisocial está estrechamente
relacionada con el comportamiento de los
que lo rodean, es una reacción en contra
de los temores y desgracias.

Pero la diagnosis del mal ajustamiento
no es en sí misma una cura, pues ésta lle-
ga con el entendimiento y trato adecuado
del niño. Un régimen altamente disciplina-

do t¡ costoso en esfuerzo e ineficaz. La fal-
ta de una firme estructura familiar es a
menudo responsable de las primeras difi-
cultades infantiles, que en muchos casos
son agudizadas con posterioridad por un
ambiente rígido y disciplinario. Lo que más
necesita el adolescente es comprensión.

El libro está basado en la descripción
de una serie de casos, los problemas que
plantearon y cómo se resolvieron. A través
de las experiencias en él expuestas llega-
mos a la conclusión clara de cómo muchos
de los problemas, neurosis y desviación son
más ambientales que patológicos. Una vez
más se pone en claro el esfuerzo que cada
día se hace por resolver las consecuencias
sin atacar la raíz del problema, pues si en
muchos de los casos tratados el origen de
la irregularidad estaba en la desorganiza-
ción familiar, no hay duda también de
que la desorganización familiar tampoco
suele ser consecuencia de la patología de
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los individuos que lo componen, sino del
medio donde éste nace y se desarrolla.
Cada día somos más conscientes de que
muchos de los problemas que se presen-
tan en la conducta individual o colectiva
son una consecuencia de vivir en una so-
ciedad desintegradora; pero estamos mu-
cho más preocupados en resolver o paliar
las consecuencias que en intentar encon-

trar una vía válida para modificar a la
sociedad alienante. Naturalmente, este jui-
cio no es una crítica contra el libro de
Shaw, ya que, por el contrario, presenta
y trata los casos con incuestionable pro-
fundidad; pero indirectamente hace nos
planteemos lo anteriormente indicado.

FRANCISCO DE LA PUERTA

MIGUEL HERRERA FIGUEROA: Sociología del Derecho. Ediciones Depalma.
Buenos Aires, 1968. 287 págs.

Este libro está concebido por el
autor, quien es, entre otros títulos,
rector de la Universidad argentina
"John P. Kennedy", como un estudio
de Iuspsicosociología.

En este sentido se manifiesta Pe-
dro R. David en su prólogo quien
afirma que Herrera Figueroa, en el
desenvolvimiento de la Sociología
del Derecho "unifica estratigráfica-
mente diversas ciencias sociales co-
nectadas al derecho" y de aquí el
vocablo múltiple de ensamblajes que
se concreta en el término ya dicho
de Iuspsicosoclología, donde se inte-
gran psicología, antropología, his-
toria y sociología en torno al objeto
de estudio: el comportamiento hu-
mano jurídico.

Desde esta revista no es la prime-
ra vez que se anotan libros que eli-
gieron por tema la sociología jurí-
dica y los nombres de Jorion, Jannes,
Gurvitsch, Tismacheff son clave y
cifra en la formulación de esta es-
pecialidad del saber humano dentro
de las ciencias del espíritu y a ca-
ballo en la sociología y el derecho.

En cuanto a sistemática, el pre-
sente libro está concebido en cuatro
etapas.

En el objeto y método, que se ana-
liza en tres capítulos, se traza una
panorámica de la sociología y se
traza el meridiano de la sociología
jurídica, sin pretender concretar
una teoría sociología de la juricidad,
que llevaría a lo que el autor llama
vicio del sociologismo jurídico. Y
sigue la trayectoria de Gurvitch en
lucha por una disciplina con voca-
ción ecléctica, pues para Gurvitch,
la sociología jurídica no es sino una
especie de la sociología del espíritu
humano constituida desde la teoría
de la experiencia jurídica inmediata.

El autor dedica otra parte del li-
bro, la segunda, con otros tres ca-
pítulos, a un estudio histórico o con
perspectiva histórica de la sociolo-
gía del derecho y analiza esta so-
ciología desde ángulos tan concre-
tos como son el económico y, en es-
pecial, la teoría de la empresa, con
la singularidad de hacerlo con una
concepción dinámica que quiere ex-
plicar e induce a comprender temas
tan sutiles como los del desarrollo,
la productividad y la planificación
en sociología, subrayando intencio-
nalmente algunos aspectos jurídicos
de las sociedades en desarrollo, si-
guiendo tal vez las huellas de Dur-
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kheim, quien trazó las primeras y
fundamentales líneas de la sociolo-
gía del derecho para una compren-
sión del cambio social a través de
su teoría de la división del trabajo,
donde analizó dos clases de solida-
ridad: la mecánica y la orgánica en
la evolución jurídica.

Dedica la tercera parte de este
trabajo a la sociología jurídica na-
cional y la perfila como un tipo es-
pecial de sociología del derecho, que
se constituye como una psicosocio-
logia regional de lo jurídico social.

Mención especial merece dentro
de esta tercera parte el análisis del
tema antisocialidad y criminalogía,
donde se consideran situaciones so-
ciales de agresión, injusticias y des-
ajustes comunitarios.

La última parte del libro, llena de
curiosidad para todos, pero muy en
especial para los juristas, se perfila
y conforma en un solo capítulo, que
encabeza bajo el lema "los roles del
jurista", y en el que traza un es-
tudio histórico de la personalidad,
de la carrera y de la formación cien-
tífica del profesional del derecho con

erudición llena de amenidad cuando
describe los orígenes de la profesión
de abogado y las demás funciones,
que, a través de los tiempos, han si-
do y son "rol" del jurista.

Se citan las Leyes de Indias y se
divulga el contenido del título 24
del libro segundo, que trata de los
abogados, y a su través se obtienen
ideas bastante claras del papel his-
tórico desempeñado por el jurista
en el descubrimiento, en la conquis-
ta y colonización de América.

Dentro de este capítulo da un lu-
gar especial y separado a conside-
raciones del jurista como juez y pone
en actualidad el libro de Benjamín
Cardozo, Naturaleza de la misión
judicial.

Al final de cada capítulo, y son
diez, el autor ofrece una valiosa bi-
bliografía especializada de lo que
fue tema de cada capítulo.

Y ál final de libro se sitúan un
índice alfabético de autores y un
índice de materias que facilitan y
dan indicios de la importancia de
las materias tratadas.

Esteban Mestre

EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA y JOSÉ ANTONIO ESCALANTE: Código de las
Leyes Administrativas. Edición del "Boletín Oficial del Estado". Ma-
drid, 1969. 2.663 págs.

La segunda edición de «Código de las
Leyes Administrativas», que acaba de apa-
recer, no es una simple puesta al día de la
edición primera, que hace escasamente dos
años vio la luz y se agotó rápidamente. La
simple lectura de sus epígrafes, índices y
rúbricas nos hace ver que se trata de una
obra casi enteramente nueva, como expre-

samente en el prólogo afirman los autores.
El libro, cuya presencia es magnífica,

editado con la pulcritud y calidad creciente
de esa Imprenta Nacional, está construido
con una rigurosa sistemática, capaz de dar
unidad a esa fronda legal propia de la in-
tensa aceleración del Estado actual, lleno
de quehacer social, hecho que precisa de
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la maestría técnica para evitar la montaña
de papel en forma de leyes dispersas y
publicaciones parciales.

Muchas leyes especiales, que ocupan am-
plios lugares de bibliotecas, se encuentran
ahora ya reunidas en este Código, que con-
tiene la legislación administrativa vertebral
que el profesional precisa.

Una doble composición enriquece la tex-
tura del libro, pues si, de un lado, apare-
cen con claridad las leyes, los reglamentos
y las distintas disposiciones tan certeramen-
te sistematizadas, de otro lado, como aglu-
tinante en la trama de su estructura, sur-
gen en rico caudal las notas, que revelan
muchas horas de riguroso trabajo y de pon-
derado análisis, notas que indican la legis-
lación vigente y la derogada en profusión
de citas que dan correlación referencial en-
tre la fronda inmensa.

Ya se advierte desde las primeras pági-
nas que se trata de habérselas con el fru-
to legislativo de una administración omni-
presente de actividad incesante.

Frente a tamaña dificultad, el medio ra-
cional era el sistema, no la simple y ya me-
ritoria compilación, sino precisamente la
codificación: «el código» de las leyes ad-
ministrativas. La pretensión de cubrir tan
amplia área se marcó límites a sí misma:
«No se trata de hacer una enciclopedia, y
por ello no se intenta suplir las obras de
consulta y de registro de disposiciones», se
lee en el prólogo.

La obra se contiene en un solo volumen
y, con sabor legal, se divide en libros. Pero
su contenido total, además de sus ocho li-

bros, abarca las tablas de cronología y el
Índice alfabético, ambos instrumentos va-
liosísimos en esta clase de publicaciones, y
que precisamente aquí merecen especial elo-
gio por su exactitud, riqueza y eficacia. Son
78 páginas de tabla cronológica a doble co-
lumna y en letra menuda. Y el índice por
materias ocupa más de 200 páginas. Al co-
mienzo de la obra hay un índice sistemá-
tico general, y a comienzo de cada libro, el
específico, más detallado.

Aparecen en primer término las leyes
fundamentales y luego las generales (tales
como las de procedimiento, contratación,
expropiación, etc.). El libro tercero con-
tiene la legislación de funcionarios, incluso
el régimen de oposiciones y concursos. Y en
el libro cuarto está la organización admi-
nistrativa del Estado.

El libro quinto, dedicado a la Adminis-
tración local, aparece ligero respecto a la
densidad de la primera edición. En el libro
sexto, sobre derechos reales administrati-
vos, está la legislación de aguas, montes,
minas, etc. Y el libro séptimo ofrece clara-
mente las leyes «de acción administrativa».
A mi modo de ver, «el libro» más elabo-
rado, más difícil, de más acierto. Contiene
dentro de él once epígrafes y todo está
perfectamente visible, desde la ley de Pren-
sa o de Asociaciones a la de hospitales, vi-
vienda, transporte, enseñanza y turismo. El
último libro es de administración tributaria.

Es un libro de gran utilidad para pro-
fesionales y estudiantes; en él se unen las
pericias del catedrático y del letrado.

E. Mestre

ANTONIO HERNÁNDEZ G I L : La función social de la posesión. Alianza Edi-
torial. Madrid, 1969. 220 págs.

Con aquella modernidad con que un día
Duguit formulara la función social de la
propiedad, presenta ahora Hernández Gil

su «ensayo de teorización sociológico-jurí-
dica» La función social de la posesión.
Pero si queremos anotar una primera y
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sustancial diferencia sociológica entre po-
sesión y propiedad en los ámbitos de su
función social, hemos de transcribir pala-
bras del autor: «La propiedad es el pre-
cipitado jurídico de un sustrato predomi-
nantemente económico- político. La pose-
sión tiene una consistencia social mucho
más acusada.»

Y en seguida, la cuestión del método.
Nos dice cómo un jurista, ese gran jurista
que es el autor, se plantea y trata el tema
difícil de la posesión. Pero el libro es abier-
to no sólo para juristas, sino también de
alto interés a politólogos y sociólogos.

Ese dualismo ya clásico Ihering-Savigny
se hace en Hernández Gil trilogía al su-
mar a los dos clásicos epígonos en doctrina
de posesión la prominente figura del mar-
qués de Olivart. Tres tesis distintas en
cuanto a la medida de la dimensión social
de la posesión y su grado de cercanía o
dependencia respecto a la propiedad. En el
fondo, desde Savigny, el gran tema de la
protección posesoria y los interdictos. La
tesis del marqués de Olivart en su libro
La posesión es la misma de Ihering, si
bien extendiendo la protección posesoria y
el concepto mismo de posesión a toda cla-
se de derechos.

Pero seguidamente vuelve al tema Her-
nández Gil, analizando la evolución poste-
rior de la doctrina posesoria, rotulando cin-
co grandes directrices que esencialmente se
reducen a dos: la sociológica y la técnico-
jurídica. En esencia es un reverdecer la
«vexata quaestio»; en técnica jurídica, en
la protección posesoria se defiende la apa-
riencia de derecho; en doctrina sociológica,
el hecho social de poseer merece la protec-
ción que se otorga. La formulación socio-
lógica la hace Hernández Gil desde Peroz-
zi a Sálenles (pág. 48). Pero también en-
marca en la línea sociológica las figuras de
Puig Brutau y Juan Iglesias (págs. 60 y
siguientes). Y es preciso anotar también
que en torno a Carnelutti se hacen sutiles

reflexiones sobre posesión, paz social y
tranquilidad individual.

Un capítulo clave es el que Hernández
Gil rotula «Planteamiento del problema».
Unas cuantas páginas que se leen con frui-
ción y sentido de hallazgo. Es una gran
lección transida de modernidad. Allí se
nos dice la cuestión del nombre. El por-
qué «función social». Una señera exposi-
ción sobre concepto y método donde luce
el saber sociológico de este maestro del
derecho. Y acomete el gran tema de la
acentuación de la función social del dere-
cho y esos dos distintos planos que son la
sociología jurídica y el sociologismo jurí-
dico (págs. 77 y ss.).

Desde otro ángulo se analiza el concep-
to técnico legal de la posesión, analizán-
dose este término equívoco en un intento
de sistematización terminológica en un
cuerpo legal que a veces habla de mero y
otras de derecho de gozar (págs. 81 y ss.).

Tres líneas de fuerza analiza el autor
en su investigación social acerca de la po-
sesión: su densidad social primaria, su es-
pontaneidad y, finalmente, su carácter im-
perativo, coadyuvante en el proceso de so-
cialización de toda sociedad homogeneizada.

Todo un tema de movilidad social y es-
tratificación aparece en torno a la pose-
sión de la tierra. Analiza la figura del te-
rrateniente como manifestación evidente de
situación clasista y estamental. Temas co-
mo latifundio y minifundios, la aparcería
y' el arrendamiento • son sugerencias estimu-
lantes a seguir en el tema, que de impro-
viso termina.

En sus consideraciones finales se anali-
zan los condicionantes y las metas para un
cambio social y cómo por ello la sociali-
zación ha .de ser instrumentada desde y
por el Estado. La regulación de la posesión
en el Código está en línea con las tesis
liberales de aquel tiempo, y, dado el grado
de desarrollo social actual en España, la re-
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gulación actual de la posesión resulta insa-
tisfactoriai Socialización y cambio social
significan anteponer los valores de igualdad
a los de libertad, aunque la igualdad no
es siempre y de suyo socializadora (pági-
nas 198-199).

Frente a quienes consideran que la pose-
sión ha perdido importancia, Hernández
Gil considera que la posesión no declina,
sino que «está llamada a desempeñar un
importante papel», considerando a esta ins-

titución jurídica como contrapunto huma-
no y social al concepto capitalista de la
propiedad.

Finalmente, el autor declara su inten-
ción reflexiva de superar las ligaduras que
le someten al cuadro social en que se des-
envuelve, «en busca de horizontes suscep-
tibles de dar cabida a una dialéctica de la
totalidad».

Esteban Mestre

J. MEYER: Gestión presupuestaria. Ediciones Deusto. Bilbao, 1969. 271 pá-
ginas.

}. MEYER y S. LAUNOIS: Ejercicios y soluciones de gestión presupuestaria.
Ediciones Deusto. Bilbao, 1969. 224 págs.

Por primera vez se traduce al castellano
la obra de Meyer Gestión Budgetaire, que
publicó Dunod. Aparece traducida por Pa-
blo Gil Castro, y viene seguida por otro
libro, Ejercicios y soluciones de gestión
presupuestaria, que es continuación del pri-
mero.

Era una necesidad sentida en este cam-
po un libro de programación que diese una
visión global de la empresa en lo relativo
al presupuesto, con una base teórica y más
allá del casuismo de los solamente prác-
ticos.

«Faltaba una teoría general que desarro-
lle las ideas directrices en materia de pre-
paración y utilización de presupuestos, y
ésta es la tarea emprendida por Meyer en
la presente obra», dice Jean Poly en el
prólogo.

Por el sumario de capítulos se adivina la
profundidad de la obra; pero otro gran
acierto de Meyer es haber escrito un libro
para estudiantes, con toda la claridad ex-
positiva que esto comporta.

Con acierto sistemático se comienza por
definir la gestión presupuestaria, para pos-

teriormente concretar las materias referen-
tes a control, ventas, distribución, produc-
ción y aprovisionamientos, inversiones y
tesorería como datos previos a la teoría ge-
neral sobre organización de la empresa y
puesta en marcha del control presupuesta-
rio, una vez almacenados los datos de ges-
tión, planeamiento e información.

Pero toda esta elaboración teórica de te-
mas tan esencialmente experimentales reco-
bra su mayor interés a través del libro de
ejercicios, que es complementario y acier-
to indiscutible. Contiene un promedio de
siete casos prácticos por cada uno de los
temas analizados, presentados desde ángu-
los muy dispares, por lo que la tabla de
ejercicios es altamente aleccionadora y ofre-
ce ocasión para repensar en las técnicas y
modos preferentes de financiar una opera-
ción, la gestión de la cartera de pedidos, la
problemática a estimar para una acertada
gestión de ampliación de factorías y tantos
otros temas del mayor interés que son tra-
tados y resueltos con la maestría propia
del autor.

E. Mestre
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L. ROUSSEAU y }. QUENON: Automation et gestión de l'entreprise. Editions
de l'Institut de Sociologie de l'Université Libre de Bruxelles, 1967. 100
páginas.

La revolución científica del siglo
XX ha desarrollado de modo signi-
ficativo una de las vertientes del
progreso técnico ausente de la revo-
lución industrial: la automatización
de los trabajos administrativos.

A principios de siglo, con la apa-
rición de las primitivas calculadoras
y la máquina de escribir, el trabajo
se simplificó en parte, sin desvincu-
larse por ello de los antiguos méto-
dos rutinarios y a menudo extenuan-
tes, al negarse los dirigentes de las
grandes empresas a intentar una
reforma en profundidad de las es-
tructuras de los trabajos administra-
tivos. Los años cuarenta suponen
una notable transformación, al ini-
ciarse la mecanografía convencional,
que alteró y modificó sustancialmen-
te las condiciones de trabajo. El
cambio ha influido de modo positivo
en el ritmo de aceleración de la eje-
cución de los trabajos, pero la ges-
tión de empresas permaneció inalte-
rable.

La gigantesca industrialización
provocada por la apertura de nue-
vos mercados y la reconstrucción de
la Europa de la postguerra han des-
arrollado intensamente la electróni-
ca, aplicándose posteriormente a los
trabajos industriales y administrati-
vos. A partir de aquel momento, los
métodos y las formas de producción
evolucionn y crecen sin cesar, pro-
vocando dificultades directamente
proporcionales.

Entre las principales, quizá la más
importante sea la del control de
gestión y su proyección en el futu-
ro, que sólo se posibilitará a través

de una acumulación de trabajos ad-
ministrativos.

La imposibilidad de frenar la evo-
lución técnica lleva a los autores a
la conclusión de que la solución ra-
dica en la utilización de la acelera-
ción del acoplamiento de los traba-
jos administrativos, de modo que la
gestión se coloque en fase con la
producción.

Consecuencia de lo anterior ha
sido el nacimiento y posterior des-
arrollo de los conjuntos electrónicos
de gestión, y consecuentemente,
nuevos problemas que los autores de
este notable trabajo abordan con
gran rigor apoyándose en investi-
gaciones realizadas en empresas que
recientemente adquirieron ordena-
dores.

Una definición precisa del concep-
to de automación administrativa es
problemática. Una opinión bastante
extendida que recogen L. Rousseau
y J. Quenon se basa en la conside-
ración de la automación adminis-
trativa como parte de un complejo
mundo de fenómenos técnicos que
se han sucedido con la electrónica.

Los profesores L. Rousseau y J.
Quenon nos acercan al problema y
afirman que se podría definir la au-
tomación administrativa como "el
conjunto de operaciones necesarias
para la explotación integral de una
información dada desde la escritura
original hasta el establecimiento de
los informes de gestión, y éstos con
el máximo posible de automaticidad".

Una vez definida la automación
administrativa, y tras situarla en
el tiempo económico social, nos
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presentan un esquema paralelo so-
bre cuatro planos diferentes:

— Los fabricantes de material
electrónico de gestión.

— Los que lo necesitan.
— Las organizaciones sindicales.
— El personal de ejecución.

Las tres primeras categorías se re-
lacionan a través de puntos seme-
jantes, permitiendo, sobre la base de
las respuestas obtenidas, el estable-
cimiento de un determinado número
de comparaciones. Los delicados
problemas que los autores abordan
los encuadran en el marco de la in-
fluencia de la automación adminis-
trativa sobre las estructuras de las
empresas, el volumen de empleo, la
cualiflcación del trabajo, las remu-
neraciones, la duración del trabajo...

La cuarta parte de esta investi-
gación la han desarrollado en una
gran empresa comercial que utiliza
un ordenador desde hace cinco años.

En la encuesta realizada se recogen
las opiniones del personal afecto al
servicio del ordenador, programado-
res y operadores, así como las de un
determinado tipo de empleados, ya
que los trabajos no han sido decisi-
vamente influenciados por las nue-
vas técnicas.

Mediante este procedimiento, los
autores han tratado de averiguar si
la introducción de las nuevas técni-
cas de gestión han influido sobre el
comportamiento del personal no es-
pecializado.

La investigación se ha detenido
especialmente en el personal ejecu-
tivo de la empresa considerada. Es
evidente que la introducción de un
ordenador en una empresa provoca
modificaciones estructurales y tien-
de a perturbar notablemente las
funciones tradicionales del personal
subalterno y de dirección.

José Sánchez Cano

L. FARRÉ: Antropología filosófica. El hombre y sus problemas. Ediciones
Guadarrama. Madrid, 1968. Colección "Textos Universitarios", núm. 6.
460 págs.

Luis Farré es un español, profesor
de Antropología en la Universidad
de La Plata (Argentina). Es conocido
ya de los lectores de temas de filo-
sofía y antropología por su abun-
dante obra creadora y traductora
(entre sus obras: Tomás de Aqulno
y el neoplatonismo, El espíritu de la
filosofía inglesa, Lucrecio, filósofo y
poeta).

Su libro es un amplio panorama de
la visión antropológica cristiana (es-
colástica) y de la influencia en ella
de la filosofía griega (y de su "dis-

cípula", la filosofía romana). Estruc-
turado de modo semejante a un ma-
nual, el libro es de lectura fácil, a
pesar de las dificultades del tema:
las secciones están divididas en ca-
pítulos, y éstos en apartados; al fi-
nal de cada parte puede decirse que
se ha avanzado un poco en el cono-
cimiento de la filosofía cristiana y de
la visión cristiana del hombre.

En la sección primera ("Objeto de
la disciplina y método"), tras un pri-
mer capítulo dedicado a explicar el
"sentido de la disciplina" —en el
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que, entre otras cosas, ataca, por un
lado, las visiones filosóficas del hom-
bre demasiado alejadas de la reali-
dad, y por otro, critica el materialis-
mo—, nos introduce en el conoci-
miento que el hombre tiene de sí
mismo; es decir, realiza un análisis
de las diversas teorías sobre el origen
y ser del hombre. Analizados Jos
riesgos y diñcultades del análisis an-
tropológico ("la antropología impone
una labor inmensa e inacabable: ob-
servar y describir", dice).

En la sección segunda se entra de
lleno en la búsqueda y el análisis
del "origen y ser del hombre". Desde
un análisis del origen del hombre
se parte hacia el trazado de su evo-
lución, distinguiéndola de su esen-
cia fija, y llevándola hasta más allá
de la simple evolución material. El
hombre atraviesa varias edades o
etapas —de lo inorgánico, de lo in-
orgánico y de lo viviente, la de la
animalidad— que lo van colocando
paulatinamente en su situación ac-
tual; pero sólo la alcanzará plena-
mente "cuando surja el espíritu", ya
que "a causa del espíritu, aspecto o
porción de nuestro ser, parécenos es-
tar constituidos en dueños y recto-
res de nuestra existencia y de los
hechos que realizamos; es guia y
sentido de nuestra vida. Lo percibi-
mos como algo inmediato, muy pe-
culiar, constitutivo de mi ser dife-
rencial". Farré ataca al cientiflsmo
absoluto y al materialismo científi-
co, que consideran al hombre fruto
de una evolución y son, por tanto,
antifinalistas. El espíritu existe en
el hombre. Este, según los biólogos
idealistas y cristianos, no está, según
se creía hasta el siglo pasado, tan
separado de la materia: "El espíritu
es un hecho, lo afirmamos porque lo
vivimos, mucho más claro y evidente

que ciertas teorías científicas que
pretenden negarlo." Asimismo, "el
espíritu es —continúa Parré— el
problema básico de la filosofía con-
temporánea desde Hegel."

En la sección tercera ("Condicio-
nes y creaciones del espíritu") Farré
dice que, estando el hombre en el
tiempo y en el espacio, es histórico,
y por lo tanto condicionado, pero
"gracias a la espiritualidad, oteamos
más allá de estas determinaciones":
el hombre sólo es histórico porque
es consciente de su lugar en el uni-
verso. Pero, por otra parte, no sólo
está en la historia o tiempo. Tam-
bién pretende captar lo que le ro-
dea, en términos generales. Ello lo
lleva a buscar la conceptuación de
su entorno. ¿Cómo? Por medio de
la expresión. Es decir, por medio del
lenguaje, el cual no está natural-
mente siempre puro de mitos, pero
se acerca a la realidad; y precisa-
mente por ser el hombre hablante,
se aleja de las explicaciones evolu-
cionistas que se empeñan en derivar
al hombre de una escala animal pre-
via, ya que en cualquier sociedad
emplea lenguas ya evolucionadas en
su origen.

El desarrollo histórico, el lenguaje,
el dominio sobre la naturaleza crean
la cultura (que no es otra cosa que
la humanización de la naturaleza),
llevan el espíritu del hombre hacia
la creación de la cultura. Está cons-
treñido a crear productos e institu-
ciones culturales por medio de un
proceso determinado y de ciertas
normas aculturantes, es un proceso,
al mismo tiempo, individual y co-
lectivo, en dirección ascendente.

La sección IV corresponde al
"Hombre en su personalidad y rela-
ciones": en él trata de distinguir
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persona, sociedad y trascendencia, y
sus recíprocas relaciones. El hombre
está necesariamente relacionado, pe-
ro "no es sociedad": es el espíritu el
que crea a la persona como tal, el
que le da su significado y singulari-
dad. Singularidad siempre puesta a
prueba por los peligros de desperso-
nalización, de pérdida de concien-
cia, debidos a ciertas costumbres, a
la herencia biológica, a la masifica-
ción. El hombre busca la conciencia
libre y rechaza el encadenamiento
de su espíritu. Si el hombre filosofa,
hay ya "un principio de autonomía y
actividad libre, de enfrentamiento
del ser humano con lo que él no
es...". Va forjando su futuro "con su
poder reflexivo". La individualidad
humana es la actualización de una
esencia específica, que proporciona
precisamente al hombre su libertad.

Sin embargo, en el hombre existe
lo colectivo, lo social. Pero él no es
una mera expresión de lo colectivo;
somos más bien microcosmos en el
universo, por el conocimiento y por
la complejidad de nuestro ser.

Microcosmos que se relacionan en-
tre si, que se entremezclan, pues no
existen solos; por el contrario, sien-
do como somos esencialmente (y
constitutivamente) sociales, ello sin
alterar o anular el YO (porque equi-
valdría a anular algo de nuestra so-
ciabilidad) ni incrustarle en una
masa amorfa.

Finalmente, el hombre es trascen-
dente. El hombre cree. Porque se
mueve entre enigmas inexplicables.
Necesita creer para explicarse su
propio ser, pero alejados de la pura
idea y de la pura materia. "La re-
lación hombre-sociedad cuanto más
la ampliamos acrecienta halos mis-
teriosos. Llega un momento en que

ese halo abarca el todo y nos toca
tan de cerca que obliga al supremo
interrogante", dice Farré. Y sigue:
"No aplacado por más empeño con-
solador que propongan naturalistas,
materialistas y racionalistas", ya
que el hombre "es un insatisfecho:
no aplacan ni el yo, agudizado en
soledad, ni el vivir social...".

Farré rechaza el monismo filosófi-
co de idealistas y materialistas, pre-
firiendo el dualismo materia-espíri-
tu. Así, la vivencia religiosa se ex-
plica. Esta es más bien una relación
personal de un "yo" con un TU, eter-
no, Dios, que deseando "ser comu-
nicativo sin forzar la libertad, origi-
nó un mundo y al hombre que lo
administrara y aprovechara, (...)
para que se hiciera más patente la
trascendencia": se trata de la rela-
ción fundamental.

En la sección V, "Aspectos del ser
humano", esboza una tipología del
ser humano desde el punto de vista
histórico y cultural. Farré analiza y
rechaza la concepción del hombre
según el materialismo dialéctico, pa-
ra, después, pasar a analizar la con-
cepción cristiana del hombre, basa-
da en Cristo y en la revelación.

Pero es en la sexta donde enume-
ra "Las teorías sobre el hombre y su
último fin". El existencialismo, el
esencialismo y el futurismo, como
teorías actuales sobre el hombre y su
ser, conducen a considerarlo, con-
trariamente al pensamiento cristia-
no, como algo cerrado sobre sí mis-
mo, solitario en la Tierra; o bien
como algo que habrá de seguir evo-
lucionando —para bien o para mal—
rechazando la metafísica y el espí-
ritu en sí, invadidos de un tremendo
pesimismo. Para un cristiano estas
teorías, optimistas o pesimistas, ol-
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vidan algo importante, que el hom-
bre no tiene una existencia absurda,
no tiene una existencia "perdida", no
es únicamente material. Sino tam-
bién —y sobre todo, desde ciertos
puntos de vista— espiritual. El hom-
bre no vive solamente en la Tierra,
vive también, en frase de Farré, "pa-
ra la muerte", es decir, para el más
allá. La vida es un prepararse a la
muerte y, por tanto, al descanso
eterno. La muerte es omnipresente.
Es el paso hacia el futuro. El cual
no acaba con la "vida", sino que la
continúa, contrariamente a las teo-
rías filosóficas que consideran absur-
da la existencia del hombre. El cris-
tiano, en cambio, habla del futuro
como de una esperanza en la que
podremos actualizar nuestras posibi-
lidades, regenerando nuestro ser. "El
hombre sólo ES realmente cuando
muere", ya que sólo entonces tiene
sentido la vida.

Ello,' sobre todo, porque el hombre
está dirigido hacia la inmortalidad;
pero no hacia la inmortalidad .de
nuestro cuerpo, sino de nuestro ser,
de nuestro espíritu. ¿Cómo se puede
probar esto? No, desde luego, a tra-
vés de una consideración puramente
humana, sino por medio del afán
que tenemos de concluir lo que en
vida no hemos acabado. Inmortali-
dad es igual a enigmático, pero con
la religión se hace más comprensi-
ble; con el cristianismo, imprescin-
dible. "Su resurrección (la de Cris-
to) —explica y acaba Farré— es con-
templada como una victoria sobre
la muerte y el desaparecer del cuer-
po. Sé que a quienes no alcanza la
fe cristiana les será difícil abarcar
en toda su profundidad esta expli-
cación de la inmortalidad; pero, por
lo menos, no dejarán de compren-
der que responde a anhelos y sen-
timientos íntimos."

C. A. Caranci

BERTRAND RUSELL: Ensayos filosóficos. Alianza Editorial. Madrid, 1968.
Traducción española de Juan Ramón Caella. 237 págs.

No ha tratado el autor de introdu-
cir correcciones en los textos repro-
ducidos en este volumen que puedan
dar razón de sus opiniones durante
¡os cincuenta y cinco años transcu-
rridos desde que fuera escrito. El
cambio principal es que ya no creo
—dice el autor— en valores éticos
objetivos como cuando —siguiendo
a Moore— escribí el primer ensayo
del presente libro. En este libro, in-
tegrado por artículos ya aparecidos
y parcialmente reelaborados, se
muestran plenamente los bien cono-
cidos méritos de Poincaré: lucidez y
tajante brevedad, su aire de fácil

dominio que hace a menudo que su
pensamiento parezca menos profun-
do de lo que es.

Comienza el volumen tratando de
los elementos de la ática, entre los
cuales estudiaren primer lugar, el
objeto de la ética, diciendo que el
objeto se concibe como algo que tra-
ta de la conducta humana y que
decide qué es virtuoso y qué es vi-
cioso entre los tipos de conducta
que en la práctica la gente tiene que
escoger. El primer paso en la ética,
por consiguiente, es dejar muy claro
qué entendemos por bueno y malo.
Algunas teorías éticas han preten-
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dido que "bueno" significa "desea-
do"; otras, que significa "placer",
etcétera.

Trata a continuación de las no-
ciones de "justo" e "injusto"; dice
que la palabra "justo" es muy am-
bigua y no resulta nada fácil dis-
cernir los diversos significados que
tiene en el lenguaje común. Al en-
juiciar la conducta, encontramos
desde el principio dos métodos am-
pliamente divergentes; uno de ellos
es propugnado por algunos moralis-
tas, y el segundo por otros, mientras
que quienes carecen de teoría ética
ponen en práctica ambas. Creo que
es necesario combinar ambas. Para
conseguir una explicación completa
de lo justo y de lo Injusto, es moral
cuando el agente lo aprueba, e in-
moral cuando lo desaprueba.

Podemos resumir ahora nuestro
examen sobre lo justo y lo injusto
diciendo que cuando un hombre se
pregunta ¿qué debo hacer?, afirma-
mos que una acción es justa cuando
el agente la juzgaría justa en grado
apropiado de reflexión sincera o tras
un pequeño grado de reflexión.

Examina a continuación las no-.
ciones de "determinismo y moral",
y dice que los partidarios de la liber-
tad de la voluntad han afirmado que
su negación supone la negación del
mérito y el demérito y que con la
negación de éstos la ética se derrum-
ba. Las razones favorables al de-
terminismo me parecen abrumado-
ras, y me contentaré con una breve
indicación do las mismas.

Expone a continuación la noción
del "egoísmo". Dice que el egoísmo
tiene varios significados diferentes.
Puede significar que todo hombre
está psicológicamente constreñido a
procurar exclusivamente su propio

bien; puede significar que el bien
propio es lo único que un hombre
debe considerar como bueno; puede
significar que todo hombre alcanzará
en conjunto el mejor resultado, etc.

Trata a continuación de los "mé-
todos de valoración de bienes y ma-
les". Podemos resumir todo ello di-
ciendo que las nociones más funda-
mentales de la ética son las del bien
y mal Intrínsecos.

Trata también de la "ciencia y la
hipótesis". La primera sección del
libro sobre esto trata del "número y
la magnitud", con la cuestión si-
guiente: si la matemática no es de-
ductiva, qué es rigurosa; y si es de-
ductiva, ¿por qué no es una vasta
tautología? La segunda parte, sobre
el "espacio", emite la afirmación de
que ninguna de las diversas Geome-
trías euclidiana y no euclidiana es
más verdadera que otra, pero que
la euclidiana es más conveniente.
La tercera parte, sobre la "fuerza",
trata de la mecánica racional, y con-
cluye que sus principios también son
realmente definiciones. La cuarta y
última parte, sobre la naturaleza,
trata de la Física, y señala, según
Poincaré, el ámbito de la convención
y la definición, y entran en juego las
leyes científicas sustanciales.

Expone a continuación su noción
sobre el "pragmatismo" y dice que
como introducción al pragmatismo
es interesante leer el ensayo de Wil-
liam James sobre La voluntad de
creer. La tesis que propugna es que
en ciertos casos, ante dos alternati-
vas, es justo creer en una de ellas,
incluso aunque no haya pruebas
acerca de cuál es verdadera. El sex-
to ensayo del libro de William James
sobre el pragmatismo está dedicado
generalmente a la noción de "ver-
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dad". Empieza asintiendo a la defi-
nición del diccionario de que "ver-
dad" significa "el acuerdo de nues-
tras ideas con la realidad". Volvien-
do a la definición de "verdad" como
acuerdo con la realidad, James reca-
pitula distinguiendo tres tipos de
realidad: 1) hechos concretos; 2) ti-
pos abstractos de cosas y de rela-
ciones percibidos intuitivamente en-
tre ellos; 3) verdades que ya posee-
mos. Para resumir, el pragmatismo
confía en el progreso, y que es in-
consciente de las limitaciones no
humanas del poder humano; que
ama la batalla, con todos los peli-
gros que le aguardan, porque no le
cabe duda alguna de que alcanzará

la victoria. Concluye el volumen ha-
ciendo referencia a la naturaleza de
la verdad y la falsedad; así dice que
si esto o aquello es verdadero, ha de
resolverse, si es que resulta posible
hacerlo, mediante consideraciones
referentes a esto o aquello, no me-
diante consideraciones generales
acerca de lo que significa "verdad";
sin embargo, quienes plantean la
cuestión seguramente ya tienen al-
guna idea acerca de lo que significa
"verdad". Puede pensarse que ca-
bría decir simplemente que los jui-
cios verdaderos tienen objetivos,
mientras que los falsos carecen de
ellos.

José Luis Mirelis

JOSÉ Luis ARANGUREN: Etica y política. Ediciones Guadarrama. Madrid,
1968. 262 págs.

He aquí un libro al que, incom-
prensiblemente, la crítica especiali-
zada no le ha otorgado la atención
que merece y, sin embargo, es pre-
ciso advertir cuanto antes que nos
encontramos ante una de las apor-
taciones filosófico-políticas más im-
portantes del profesor Aranguren, a
saber: con la tarea de "comprender"
el fenómeno de lo político desde una
nueva perspectiva: la ética.

Desde las primeras páginas de la
obra puede el lector apreciar cuáles
son los sugestivos propósitos del au-
tor: moralizar la ciencia. La biolo-
gía, el psicoanálisis, la psicología so-
cial, la sociología, la economía polí-
tica y la ciencia política son —escri-
be—, todas ellas, condicionantes de
la moral. No debemos, por consi-
guiente, olvidar que uno de los más
graves problemas que la ética con-

temporánea tiene planteados —na-
die, en rigor, debería sorprenderse
de que hablemos de "ética contem-
poránea", ya que, como el autor ad-
vierte, cada época tiene una "con-
ciencia moral distinta"— es el re-
ferente al enfrentamiento de la
"ética personal" con la "ética social".
Hoy, al parecer, está en crisis la
"ética personal", dado que —segui-
mos el pensamiento del profesor
Aranguren— el hombre, ante una si-
tuación de "emergencia", se refugió
en la "buena voluntad". Pero la bue-
na voluntad, ejercitada al nivel indi-
vidual, es insuficiente. La moral
—subraya el profesor Aranguren—
ha de ser realizada en la sociedad y
por la sociedad. La moral es consti-
tutivamente social. La "ética social"
no es un aditamento, o una aplica-
ción de la "ética general", concebi-
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da primariamente como individual.
La ética es, en cuanto tal, personal
y social. Lo personal y lo social son
primario en ella, e inseparable de
ella.

Son muchísimas las tesis que el
autor defiende en su obra, y todas,
como fácilmente el lector que se
acerque al libro comprenderá, de-
mandan una atención especial, un
estudio profundo y, especialmente,
una meditación serena. No obstante,
pensamos, existen cuatro puntos cla-
ves de la obra: la "tercera dimen-
sión del Derecho natural", la vía li-
beral de Montesquieu, la vía demo-
crática de Rousseau y, por supuesto.
el problema de la democracia.

El llamado Derecho natural, según
Aranguren, es, en acto, más moral
que jurídico; pero —advierte segui-
damente— en potencia, en intencio-
nalidad, anticipatoriamente, es el
derecho del porvenir inmediato, es
la prefiguración del orden jurídico
futuro. Por eso, la voluntad moral
que lo anima no es, simplemente, in-
dividual. Por otra parte, ahondando
más en esta cuestión, considera que
el sujeto del Derecho natural, con-
cebido funcionalmente, es una fuer-
za social; y no hay propiamente De-
recho natural, sino meramente una
exigencia moral, cuando falta la in-
tención de que llegue a ser mate-
rialmente derecho positivo, o cuan-
do, por evolución cultural, se ha re-
nunciado a la positividad, como ocu-
rre en muchos aspectos de la vida
moderna. El Derecho natural —afir-
ma, por último— consiste en la pre-
tensión de positividad, en el movi-
miento de dirección hacia la positi-
vidad y en la vigencia social, en
cuanto preparatoria y anticipatoria
de la vigencia jurídica.

Antes de penetrar en el pensa-
miento de Montesquieu y de Rous-
seau, el profesor Aranguren expone
una breve meditación sobre el con-
cepto auténtico de la ciencia política
y, al mismo tiempo, sobre el com-
portamiento del político. La política,
según el autor, es una extraña e in-
tangible realidad, es decir, que en la
política difícilmente cabe el "Idea-
lismo "o el "romanticismo". Esto
mismo—considera en otro lugar de la
obra—puede afirmarse del Derecho.
La realidad política no es, piénsese
lo que se quiera, algo que surge o
brota de manera espontánea. Todo
lo contrario, la realidad política está
constituida, ante todo, por la estruc-
tura y el funcionamiento del poder.
Naturalmente—se apresura a aclarar
el profesor Aranguren— en vez de
"Poder" puede decirse "Estado" o
"Gobierno". La semántica de una u
otra expresión no debe inquietar al
político, ya que, ciertamente, lo que
importa a la ciencia política es, jus-
tamente, lo que hay "detrás" de ese
aparato: las fuerzas políticas reales.
No nos sorprende que, según Aran-
guren, los gobernantes sean, con
frecuencia, personas interpuestas,
las instituciones jurídlco-polítlcas
unas "superestructuras", y los pode-
res llamados "legislativo" y "ejecuti-
vo" simples delegaciones del verda-
dero poder —o los verdaderos pode-
res—, cuya estructura es lo que, den-
tro de cada comunidad, interesa lle-
gar a conocer a la ciencia de la po-
lítica.

Se preocupa el autor de hacer no-
tar los escasos estudios que se han
dedicado al análisis del ser y actuar
del político y, sobre todo, al tema de
si lo moral y lo político son incom-
patibles y, por tanto, si a quien ha
de actuar en política le es forzoso
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prescindir de la moral. Idea, en el
fondo, de clara estirpe maquiavéli-
ca que, sin embargo, merece ser ana-
lizada con una alta dosis de aten-
ción. Lo ético, tal y como piensa el
profesor Aranguren, es eliminable en
cualquier actuación política. Quizá,
por olvidar Ortega en su libro Mira-
oeu ó el Político el plano ético, su
obra —tan importante en este pun-
to— no entra de lleno en la esencia
de lo político. Ortega, seguimos el
pensamiento de Aranguren, nos hace
la descripción de cómo es, de cómo
suele ser, de hecho, el político. Pero,
justamente, no entra en el problema
de cómo tiene que ser.

Ser político no es, desde luego, una
profesión que sólo unos pocos pue-
den seguir. El hombre —nos advierte
el autor del libro que comentamos-
es constitutivamente político, y lo
único que consigue con la abstención
es continuar siéndolo, sólo que de-
ficientemente. En realidad, el hom-
bre apolítico, a su pesar, opera po-
líticamente: bien "dejando hacer",
bien desde fuera, en un grupo de
presión, sin asumir responsabilidades
políticas.

_ Reivindica este libro la lejana me-
moria de dos de los hombres que, en
su época —y, acaso, también en la
nuestra—, más alta significación han
tenido: Montesquieu y Rousseau. Se-
gún el primero, "la libertad política
consiste en la seguridad". Más con-
cretamente aún: hay en Montes-
quieu dos dimensiones de la liber-
tad: libertad subjetiva, el "privile-
gio" o fuero de libertad personal que
cada cual porta —debe portar— en
sí, y libertad objetiva u objetivada,
su establecimiento en la constitución
política misma mediante dos artifi-

cios de técnica jurídica: el Estado de
derecho y la división de poderes.

Rousseau —escribe Aranguren—,
con mayor radicalidad abstracta que
Montesquieu, piensa también una si-
tuación "ideal": la del que llama
"Estado natural". De él ha caído o
se ha visto despojado el hombre por
alienación o enajenación. Pero la
alienación, en tanto que fundamen-
to del Estado, es, como vamos a ver
en seguida, absurda. Por eso, para-
lelamente al concepto de "Estado
natural", Rousseau piensa, de la
misma manera abstracta que antes
—pues su tipo de pensamiento no es
histórlco-jurídico, como el de Mon-
tesquieu—, el concepto de "contrato
social'.'.

Enjuiciando, pues, el problema de
la democracia, considera el autor
que, en efecto, a Rousseau no le im-
porta el liberalismo, es decir, la ga-
rantía legal de los derechos de los
ciudadanos; lo que le Importa es la
democracia, o sea, que el pueblo se
gobierne a sí mismo. Por otra parte,
y en esto estriba la cualidad más
significativa de este libro, la demo-
cracia no es un simple asunto esta-
dístico, el de que la mayor parte de
los ciudadanos cumplan exterior-
mente los deberes políticos, sino, por
el contrario, que cada ciudadano ha
de anteponer el interés del Estado
a su interés particular; más aún
—subraya Aranguren—, debe vivir,
obrar y pensar, ante todo, para la
patria. Esta figura, sin duda, es la
más importante que puede desear la
más exigente ética y, además, la que
puede servir de eficaz "estimulante"
para la comprensión, como en este
libro brillantemente se nos revela,
del fenómeno político.

J. M. N. de C.
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JOSÉ LUIS ARANGUREN: La crisis del catolicismo. Alianza Editorial. Ma-
drid, 1969. 202 págs.

«La Iglesia católica —comienza dicien-
do Aranguren— se encuentra en crisis, es
decir, en una situación de incertidumbre en
cuanto a su reestructuración, a su modo de
configurarse, a la forma que ha de cobrar
en el futuro; es un hecho reconocido por
todos.» A lo largo del libro analiza los
orígenes y derivaciones de esta crisis, sus
causas más remotas y sus consecuencias
más inmediatas. Si la crisis comenzó con
el Renacimiento y Humanismo, no puede
decirse que haya terminado. El libro no
está concebido como una descripción his-
tórica y evolutiva de esta crisis, sino que
está centrado en la actual, en lo que se po-
dría llamar «explosión» de la crisis, des-
pués de Juan XXIII y el Concilio.

La actual crisis está vista por Arangu-
ren como una toma de conciencia de la
Iglesia católica, por primera vez en dos
siglos, de estar con el viento de la Histo-
ria, de no empeñarse en ir a contrapelo de
los vientos del momento, como parecía ha-
bía sido su empeño más destacado durante
el siglo XVIII y xix, en los cuales se opuso
a toda modernidad, situándose deliberada-
mente fuera de ella y aun en contra de
ella, culminando con la declaración de in-
falibilidad y con el Syllabus. Aunque el
Concilio fue demasiado tradicional, dema-
siado cerradamente clerical, no hay duda
que ha creado una nueva situación: ha
puesto las bases para posibles reformas fu-
turas. Ha supuesto, por muy tímidas que
parezcan las conclusiones, una ruptura con
el pasado y una vía libre para el futuro.

Aranguren analiza los distintos tipos de
crisis a los que se ve sometida la Iglesia
actual: la crisis de la ortodoxia, autoridad,
fe; la crisis teológico-moral, con una clara
ruptura con lo que podría considerarse
vida tradicionalmente católica y la con-
cepción tradicional de la Iglesia respecto
al sexo y la castidad.

Para nosotros, nao de los puntos fun-
damentales de la crisis se encuentra en
aquel que Aranguren encuadra dentro del
epígrafe «La crisis del concepto mismo de
Iglesia». Igiesia, título parangonado como
sociedad perfecta, como verdad última de
toda institución humana. La crisis de la
institución supone que lo que se rechaza
de la Iglesia «es su constitución como:
a) institución, b) rígidamente jerárquica,
c) jurídicamente organizada. Es decir, el
predominio de la estructura visible sobre
el mysterium o corpus mysticum». Este
punto es importante, pues si, evidentemen-
te, la secularización ha sido la que ha mi-
nado a la Iglesia como institución, como
consecuencia de esta crisis empieza a apa-
recer lo que Aranguien denomina tipolo-
gía de los modos de «participación» en el
catolicismo o las distintas formas de «po-
der ser» católico. Este hecho, que podría
ser visto como la consecuencia última de
la disgregación institucional, no hay duda
de que es, en definitiva, lo que posibili-
tará para el futuro la permanencia del ca-
tolicismo, por una razón muy simple: es-
tamos viviendo un período de rigidez y
estrechamiento dogmático de los sistemas
políticos, coincidente con una apertura
—quizá aún tímida, pero significativa—
de la dogmática católica. Parece ser que
dentro de esta institución, la más arcaica
de la tierra, es donde se empiezan a dar
unos aires de libertad y de cambio, lo que
nos hace pensar que por esta razón se sal-
vará al haber presentado un despegue y
una diferenciación de las instituciones que
también han entrado en crisis, pero que no
han tenido el valor de ruptura que en la
Iglesia comenzó con el papa Juan. Pues
quizá desde él el catolicismo ha dejado de
ser aquello que apuntaba Anatole Fran-
ce: «la forma más elegante de indiferen-
cia religiosa.»

Francisco de la Puerta
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HERBERT MARCUSE: El final de la utopía. Editorial Ariel. Barcelona, 1968.
183 págs.

Estamos en presencia de uno de
los más breves trabajos del profesor
Marcuse y, a la vez, ante el más su-
gestivo de todos sus escritos. El autor
analiza en estas páginas la influen-
cia que el factor tecnológico origina
en la concepción política, social y
económica de nuestro tiempo. Es,
pues, su libro más humano y espi-
ritual, y en el que nos deja al descu-
bierto su idea de que, quiérase o no,
el hombre sigue estando por encima
de la máquina, por encima del avan-
ce técnico, por encima de la indus-
tria.

No se opone el autor, como a pri-
mera vista pudiera creerse, a que go-
bierno y sociedad se esfuercen en
lograr nuevas y poderosas conquis-
tas técnicas. La técnica puede origi-
nar, y no es necesario traer a cola-
ción ningún ejemplo, fuertes impac-
tos en la conciencia del político. Lo
importante es, precisamente, que esa
técnica pueda otorgar al hombre ple-
na libertad. Marcuse, por consi-
guiente, predica cierta independiza-
ción humana que dista mucho de ser
la sostenida por Marx. El autor de
este libro cree que ninguna conquis-
ta técnica tiene valor si el hombre
sigue inmerso en su esclavitud tra-
dicional. Estamos, en efecto, ante el
reino de la necesidad y, sin embar-
go, es llegada la hora de racionalizar
al máximo el trabajo del hombre.

El hombre, piensa Marcuse, ha lle-
gado a su mayoría de edad. Es, pues,
el momento de saber qué es lo que
se puede conseguir y qué otras co-
sas deben quedar en el olvido. La
sociedad actual debe renunciar a los
sueñes dorados, a las quimeras y va-
nas ilusiones. Es, por tanto, preciso

actuar con absoluta seriedad en to-
dos los campos que afectan al ser
del hombre. Nuestros antepasados
soñaron con lograr el repudio de la
miseria. Durante siglos esta idea ha
sido el tormento inevitable de polí-
ticos y economistas. Hoy, por el con-
trario, todos sabemos que esto ha
dejado de ser una quimera. Tres son,
a juicio de Marcuse, las conquistas
que nuestra actual sociedad puede
lograr: la eliminación de la miseria,
la eliminación de la pobreza y la
eliminación del trabajo alienado. Si
esto no se consigue, subraya el au-
tor, se debe a que algo funciona mal
en la organización socio-política de
nuestro tiempo.

Marcuse entiende que la elimina-
ción de cada uno de los jinetes del
Apocalipsis que laceran la estructura
de la actual sociedad no significan,
en modo alguno, la idea de la total
supresión del trabajo. Por el contra-
rio, el trabajo es una necesidad vi-
tal de] hombre de nuestro tiempo.
Es preciso entregarse a una determi-
nada tarea aún, afirma, cuando se
tenga la certeza de que ésta no es
socialmente necesaria.

El autor hace hincapié en señalar
la grave desorientación del hom-
bre actual. Es inconcebible, afirma
en un lugar de su obra, que la socie-
dad presente navegue a la deriva y,
sobre todo, cuando en sus manos tie-
ne la solución para la mayor parte
de los problemas que puedan presen-
társele. Es curioso el observar la si-
tuación del hombre actual, a saber:
la posibilidad de convertir el mundo
en un infierno y, al mismo tiempo,
la posibilidad de convertirlo en un
paraíso. Esto significa, en efecto, que
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el hombre ha llegado al final de la
utopía, es decir, ante una nueva eta-
pa en la que el pasado histórico tie-
ne relativa influencia. El hombre,
con los nuevos medios técnicos que
cuenta, debe empezar una nueva vi-
da en la que todo se racionalice pau-
latinamente, pero, claro es, sin llegar
al estrangulamiento de la propia au-
tonomía del hombre.

En esa sociedad del futuro debe
darse un sentido más concreto a las
expresiones políticas de "poder",
"dpminio" y "violencia". También,
subraya Marcuse, conviene compren-
der el sentido de "revolución". Y es-
to es importante porque, quiérase o
no, ningún Derecho político ni, des-
de luego, ninguna constitución polí-
tica podrá evitar que en la sociedad
futura existan conflictos. Lo decisi-
vo y lo que se pretende es, sencilla-
mente, que esos conflictos se resuel-
van pacíñcamente, sin crueldad, sin
opresión.

Los políticos del futuro deben mo-
delar una nueva idea de la democra-
cia mucho más amplia, humana y
generosa. Además, señala Marcuse,
esa idea está por nacer, puesto que
la democracia no existe hoy en nin-
guna de las sociedades existentes.
Lo que existe es una cierta forma
muy limitada de democracia, iluso-
ria, empapada de desigualdad. Las
verdaderas condiciones de la demo-
cracia, concluye el profesor Marcu-
se, están aún por producirse.

Independientemente del ensayo
inicial consagrado al estudio de El
final de la utopía, comprende el li-
bro tres ensayos más sumamente in-
teresantes: El problema de la violen-
cia en la oposición; Moral y política
en la sociedad opulenta y Vietnam:
El Tercer Mundo y la oposición en
las metrópolis. En el coloquio que
con algunos especialistas de Derecho
político sostiene el profesor Marcuse
al ñnal de cada ensayo se expone, en
lograda síntesis, lo más trascenden-
te de su ideología político-social. En
efecto, quien se acerque a este libro
obtendrá una valiosa información
del nuevo giro que han experimen-
tado los conceptos clásicos de "po-
der", "dominio", "violencia", "gue-
rra", etc., etc.

Destaquemos la oposición que el
autor mantiene respecto de la re-
volución violenta. Para Marcuse no
resulta muy feliz que las revolucio-
nes se lleven a cabo de manera vio-
lenta, ya que, piensa, lo más proba-
ble es que de esas revoluciones naz-
ca un nuevo poder violento. Y esto,
señala, es muy grave, ya que fácil-
mente puede producirse —y no fal-
tan ejemplos— una guerra civil per-
manente. Siempre, escribe, es éste el
peor de los procedimientos imagina-
bles para llegar a la paz, a la sere-
nidad y a la felicidad que tanto de-
sea, a pesar de todo, la nueva socie-
dad tecnológica.

J. M. N. de C.

]. A. GONZÁLEZ CASANOVA: Comunicación humana y comunidad política.
Editorial Tecnos. Madrid, 1968.

Es fácil observar cómo resulta ca-
da vez más raro el usar la expresión
'profesional' para designar al autor

de una obra o una acción, pues o se
dice 'buen profesional' o se evita el
término. No obstante, usando su más

655



NOTICIAS DE LIBROS

pura y noble raíz etimológica, de
este libro hay que decir que es la
obra de un profesional. En efecto,
Comunicación humana y comunidad
política es un libro de alta docencia
—y si la expresión no estuviese vi-
ciada, habría que calificarlo de 'li-
bro de texto'—, pues, renunciando
premeditadamente a una tarea ama-
nuense o enciclopédica, González
Casanova ha vertido la personal vi-
sión acerca de lo que genéricamente
se ha dado en llamar "lo social", "lo
político", "lo comunitario". Constitu-
ye la obra, con muy leves rectifica-
ciones, la memoria pedagógica so-
bre el estado de la ciencia del Dere-
cho Político, que tuvo que presentar
en las oposiciones a cátedra univer-
sitaria.

La síntesis de la obra, mirando al
pasado y lo presente, cumple la fun-
ción de resumir y reasumir la situa-
ción de una disciplina, cuyo objeto
es radicalmente histórico y polémico.
Esta función prepara una segunda:
la de abrir perspectivas para una
transformación eficaz del objeto.

González Casanova parte de una
comprensión unitaria de los fenóme-
nos sociales y de su misma condición
de fenómenos. Las distinciones ana-
líticas entre "lo humano", "lo so-
cial", "lo político", "lo jurídico", et-
cétera, no tienen aquí gran cabida.
El fenómeno real es "el-hombre-en-
comunidad-con-otrcs", cada vez más
comunicado, socializado y politizado.
Y, por lo tanto, cada vez con mayor
necesidad de ser juridizado. En esta
síntesis, el derecho aparece como eje
y culminación de un proceso de
aproximación, de ajustamiento y de
igualación de los hombres —base de
la amistad— que es, cabalmente, la
comunicación humana, cierta y se-
gura. Esta certeza y esta seguridad

en la comunicación material y espi-
ritual entre ios hombres les permite
ser más personas y, en consecuencia,
más comunitarios, vale decir más
políticos. Lo más público, lo más y
mejor comunicado es lo más comu-
nitario. Por eso, lo político -—en una
culminación proyectiva— a c a b a
siendo la otra cara, de lo jurídico. En
puridad, toda realidad política es
tendencíalmente una realidad jurí-
dica. A partir de ahí, los materiales
filosóficos, sociológicos, económicos,
políticos... reunidos en esta obra
construyen un edificio total que es,
esencia] y existencialmente, jurídico.

El trabajo de González Casanova
no es un orden cerrado, completo y
optimista, sino un orden abierto a
cualquier desorden que confirme y
prolongue su condición de apertura
a síntesis nuevas. Esa institucionali-
zación metódica de la crisis corres-
ponde a las condiciones materiales y
espirituales en las que este libro ha
sido escrito: época de cambio, de
transición, pero no forzosamente de
transacción. En este sentido, hemos
tenido que poner el acento —dirá el
autor— en la necesidad permanente
del Derecho constitucional, tradicio-
nalmente considerado como liberta-
des-resistencia y libertades-partici-
pación y, si se nos apura, todavía
hemos hecho más hincapié en la ur-
gencia de un estado fuerte, promotor
y libre de poderes indirectos, que
realice las libertades-liberación.

Con todo ello hemos pretendido
tomar partido claramente en favor
de una comunidad política regida
por los derechos de sus miembros y
segura de que el poder político su-
premo —hoy todavía el Estado— se
halla dirigido u orientado por todos
hacia el progreso de esos derechos,
mediante una transformación eco-
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nómica que haga reales las liberta-
des formales.

La primera parte se dedica a la
reflexión filosófica sobre la comuni-
cación humana, a la verificación de
la misma por las ciencias sociales;
a la teoría y práctica de la comuni-
dad política, su ordenación, funcio-
nes constantes, organización, régi-
men e institucionalización del poder
en la misma. La segunda parte del
libro se dedica a la ciencia del De-
recho Político.

La síntesis, previa a toda expli-
cación particular, de las diversas
parcelas de la realidad política que
realiza el autor, tiene como finali-
dad primordial mostrar a los apren-
dices de jurista y a los que se ini-
cian en las Ciencias Políticas y Eco-
nómicas que se puede construir un
edificio primordialmente jurídico con
les materiales utilizados por las de-
más ciencias sociales.

F. Solazar

CARL FRIEDRICH: La democracia como forma política y como forma de
vida. Editorial Tecnos. Madrid, 1967. 229 págs.

El tema de nuestro tiempo en De-
recho Político es, sin duda, el de la
democracia. Es importante destacar
la fuerza, la sugestión y el imperio
que, a lo largo de la vida del hombre,
ha ejercido esta forma de gobierno
político. Es difícil encontrar una ins-
titución que tenga mayor y más es-
pléndido bagaje histórico-cultural
que el que posee la democracia. Una
forma política que, como es sabido,
sirve para enderezar —como la his-
toria de las ideas políticas revela—
la nave del Estado cuando éste no
navega por aguas en calma. Por otro
lado, la democracia ha gozado y goza
de un indescriptible prestigio popu-
lar. Este prestigio, en efecto, parece
en la época presente haber aumen-
tado, puesto que, como el profesor
Friedrich insinúa, "todo el mundo
habla hoy de la democracia".

Sin perder de vista los grandes en-
sayos que se han escrito sobre el
tema que ocupa nuestra atención,
podemos afirmar que, justamente, la
monografía del profesor Friedrich
es una de las más completas, más

diáfanas y, sobre todo, profundas.
El libro presenta dos partes perfec-
tamente diferenciadas: una prácti-
ca y otra teórica. Es acertadísima
esta división, puesto que la institu-
ción política de la que hablamos sólo
puede ser comprendida a través del
examen minucioso de los principales
aspectos fenomenológicos de su evo-
lución histórica. Analizando la ra-
zón de ser de la democracia como
forma política y, además, como for-
ma de vida, se puede llegar a una
conclusión radical: que la democra-
cia no puede ser entendida como un
ideal, sino, por el contrario, como
una realidad. Considera el autor, y
nos adherimos a su pensamiento, que
el mayor problema con que, en la
actualidad, tropiezan ciertos países
es el pensar en una forma de go-
bierno ideal, es decir, encontrar un
orden en el que no se pudiera criti-
car nada y que pudiera resolver,
completamente y sin fricciones, to-
dos los problemas que se presenten.
Tal orden político, afortunadamente,
no ha existido ni existirá nunca.
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Porque el orden —subraya el autor
de este libro— no es un problema
de política práctica ni de política
teórica.

El inmenso éxito que la forma po-
lítica democrática ha encontrado en
todas las épocas del acontecer hu-
mano se debe, precisamente, a que
esta institución. permite al hombre
el ir viendo cómo se construye el
Estado y, al mismo tiempo, la socie-
dad, y, en última instancia, cómo
se impone el principio restrictivo del
ejercicio del poder. Nadie, pues, se
sorprende de que, hoy por hoy, de
las seis formas de gobierno político
que sacaron a discusión los pensado-
res griegos y, especialmente, Platón
y Aristóteles —monarquía, aristo-
cracia, democracia, tiranía, oligar-
quía y demagogia—, sea la democraT
cía la que subsiste con más ímpetu y
lozanía y la que, desde luego, plan-
tea también muy concretos y graves
problemas.

El primero de los problemas que
el autor advierte es el de la autori-
dad. El error más grave y, en todo
sentido, más peligroso sobre la esen-
cia y labor de la democracia, consis-
te —hace hincapié el autor—• en que
ésta se interpreta, erróneamente, en
sentido anárquico. Se cree que en la
democracia no existe autoridad y
que se debería denigrar cualquier
expresión de autoridad como no de-
mocrática o antidemocrática. A cau-
sa de tales conceptos, se pone en du-
da la democracia en si como forma
de orden político.

No nos extraña, pues, que Rous-
seau, generalmente considerado co-
mo el teórico de la democracia, de-
signó a ésta, según el profesor Frie-
drich, como una forma estatal para
los dioses. Quiso decir con ello, con-
tinúa el autor, que, realmente, la

democracia no es una forma estatal
válida para los hombres. Rousseau
quería admitir la democracia única-
mente como una posible forma de
orden público o de orden político
para una comunidad muy pequeña.

Otro de los problemas que la de-
mocracia como institución política
nos depara es, ciertamente, el de sus
formas de aparición. Refiriéndose a
este problema, afirma el autor del
libro que comentamos que el proble-
ma de la democracia como forma po-
lítica tiene que considerar las dis-
tintas formas de la democracia. La
democracia, en efecto, ha sido ob-
jeto de radicales alteraciones. Quien
se tome la molestia de observar sus
orígenes helénicos y compararlos
con los perfiles que la institución
modernamente presenta, quedará al-
tamente sorprendido. En la democra-
cia ha influido poderosamente la ac-
tuación de los partidos políticos, los
procesos de técnica política que se
conocen bajo la denominación de
procesos plebiscitarios y represen-
tativos y, sobre todo, la denominada
forma presidencial de la democracia,
que, en el fondo, no es otra cosa que
una peligrosa tendencia hacia la
dictadura. Como se puede advertir
en las páginas de este excelente li-
bro, la democracia no es, en contra
de lo que a primera vista pudiera
pensarse, una forma política pura,
y en esto, acaso, estriba todo lo que
en la misma hay de humanidad. Es
muy acertada la conclusión a la que
llega el profesor Friedrich cuando
afirma, entre otras cosas, que la de-
mocracia puede ser monocrática,
aristocrática, democrática o buro-
crática; pero, a fin de cuentas, siem-
pre será un problema de conducta
humana el que determine la forma
del Estado como forma de vida.
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Toda forma de gobierno está con-
cebida, lógicamente, para reglar la
vida del hombre. El hombre es, por
consiguiente, el elemento indispen-
sable de cualquier relación política.
No hay, por lo tanto, motivo alguno
para no encontrar, en la forma po-
lítica de la democracia, la presencia
del hombre. A este tema dedica el
autor uno de los más bellos capítulos
de su obra el que pone de manifiesto
que en Europa, lo mismo que en
América, existen grandes y justifica-
das preocupaciones sobre el fenóme-
no del hombre masa o, mirado de
otro modo, simplemente sobre el fe-
nómeno de las masas. Por un senti-
miento más o menos reaccionario,
destaca el autor, nos hemos acos-
tumbrado a creer que el hombre
masa es una creación o una conse-
cuencia de la democracia. En reali-
dad, es algo totalmente distinto. El
hombre masa es una consecuencia
de la industrialización y, como ésta,
también él se encuentra por todas
partes. Es el hombre desprendido de
la comunidad, abandonado, tecnifi-
cado... Cuando un pueblo está com-
puesto solamente por hombres masa,
entonces la democracia ya no es po-
sible. Porque la democracia presu-

pone que en un pueblo se encuentra
un considerable número de perso-
nas que son hombres de comunidad.
Si éstos faltan y prevalece el hom-
bre masa, entonces la dictadura to-
talitaria ocupa su lugar, o, por lo
menos, surge este peligro. Por eso,
nos advierte el autor, la dictadura
totalitaria es la perversión de la de-
mocracia, que se presenta justamen-
te en este fenómeno. Como el hom-
bre ya no pertenece a la comunidad,
se le hunde en el aislamiento, con-
virtiéndole en "partícula colectiva",
en cantidad anónima.

Se nos ofrece en este libro una
idea que conviene no olvidar, a sa-
ber: que, en realidad, la primera y
decisiva cuestión que la implanta-
ción de un régimen democrático de-
be vencer es, valga la expresión, la
"promoción" del hombre. Así, nos re-
cuerda el profesor Friedrich, el ver-
dadero problema de la sólida forma-
ción de una democracia es el proble-
ma de cómo, en el marco de una
dirección abierta y libre, puede pro-
moverse, al mismo tiempo, en el re-
cinto de la comunidad, una evolu-
ción sana de las élites funcionales.

J. M. N. de C.

UMBERTO CERRONI y varios autores más: Marx, el Derecho y el Estado.
Ediciones Oikos-Tau. Barcelona, 1969. 134 págs.

No es necesario esforzarse mucho
para hacer notar cuál profunda y
decisiva ha sido la influencia del
movimiento marxista en las concep-
ciones iusfilosíficas contemporáneas.
Y, en efecto, de un tiempo a esta
parte —como se nos dice en este li-
bro— se advierte entre los juristas
un renovado interés por el pensa-

miento marxista acerca del Derecho
y el Estado. Sin embargo, pensa-
mos, es raro encontrar un libro en
el que con toda honestidad y garan-
tía científica se nos hable de esa su-
gestiva relación existente entre el
pensamiento de Karl Marx y las con-
cepciones iusfllosóflcas contemporá-
neas.
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El lector que penetre en la esen-
cia filosófica de estas páginas ad-
vertirá al momento que se encuen-
tra ante un libro excepcional en el
que se pretende realizar, hasta don-
de es posible, una reconstrucción
metodológica del pensamiento jurí-
dico de Marx. Examinando las cosas
con cierta prudencia, se podría muy
bien afirmar que el pensamiento ju-
rídico de Marx —pensamiento que,
quiérase o no, existe— es tanto o
más importante que las concepcio-
nes clásicas marxistas sobre la polí-
tica, la economía y la sociología. Re-
cuérdese que los pasos iniciales del
Marx universitario y del Marx inte-
lectual los da de la mano de Hegel.
Nos parece, pues, aceptable la tesis
que mantiene el profesor Cerroni
cuando, entre otras cosas, considera
que el pensamiento de Marx es el
paso crítico que saca a la reflexión
sobre el Derecho y el Estado del ca-
llejón sin salida de no tener ya nada
que decir. Uno de los autores cuya
firma figura en este libro, el profesor
Miliband, mediante un análisis ex-
plícitamente filológico de los textos
de Marx, trata de revelar en su pen-
samiento la existencia de una con-
cepción "no-autoritaria" del Estado,
a cuya lu?; desentrañar la naturale-
za del concepto de "dictadura del
proletariado".. Este, nos parece, es un
tema que cuenta con muy escasa bi-
bliografía y, no obstante, pone al
descubierto las infinitas posibilida-
des existentes de la construcción de
una teoría jurídica marxista del Es-
tado que, en suerte o en desgracia,
está por estudiarse.

El primer estudio que se nos pre-
senta es el del profesor Cerroni
—autor que ya ha dedicado muy me-
ritorios esfuerzos en pos del análi-
sis del tema que nos ocupa y que

han cristalizado en su importantí-
simo libro Marx y el Der.echo mo-
derno— en torno de La crítica de
Marx a la filosofía hegeliana del De-
recho público. Según Cerroni, Marx
advierte en la filosofía hegeliana del
Estado la bivalencia de la relación
entre Estado y sociedad; por una
parte, se trata de una relación real,
en la que la sociedad civil figura co-
mo término positivo y distinto; por
otra, se reduce después a una rela-
ción ideal, determinada como articu-
lación de un concepto lógico "pu-
ro" del Estado, en el que la sociedad
civil figura como finitud o determi-
nación de la idea, como un mero
punto de paso de un proceso pura-
mente lógico: en éste, por tanto, la
estructura real de la positividad no
se comprende como tal, sino que
queda inmediatamente absorbida en
el organismo conceptual del Estado.
El autor llega a la conclusión de
que, ciertamente, la finitud de la so-
ciedad, aun reconocida como dato,
se convierte en finitud de la idea de
Estado, despreciando en la construc-
ción precisamente aquella especifici-
dad suya que la estructuraba: "la
especulación enuncia el hecho como
gesta de la idea".

Umberto Cerroni llega a importan-
tes conclusiones, a saber: que a par-
tir de la crítica que Marx realiza del
pensamiento hegeliano sobre el Es-
tado, ocurre que la articulación de
la idea de Estado ya no puede ser
considerada como una autodetermi-
nación, como un autodesarrollo. En
realidad —subraya—, si se conside-
ra la idea de Estado como subsisten-
te por sí misma en el intento de lle-
varla a la existencia y de componer
orgánicamente la sociedad, las de-
terminaciones de la sociedad misma
reaparecen como algo esencial para
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este fin y, por ello mismo, modelan
los órganos políticos y no puede de-
jar de plantearse la hipótesis de la
positividad de las determinaciones
sociales en la construcción de la idea
del Estado.

La crítica de Marx destaca qué
Hegel advirtió que el Estado moder-
no se halla separado de las determi-
naciones sociales, pero, al querer
transformar —puntualiza el profe-
sor Cerroni— la antitesis en unidad,
se basó en la idea del Estado, descui-
dando a la sociedad y relegándola a
la esfera de lo particular a lo real.

El profesor Ralph Miliband, en el
segundo de los estudios que com-
prende el libro, se ocupa del tema
que podríamos considerar más su-
gestivo, a saber: Marx y el Estado.
Para Miliband, Marx se halla tan es-
trechamente ligado a la política con -
temporánea, su pensamiento está
tan profundamente enterrado bajo
la corteza del marxismo oficial, y se
invoca su nombre tan a menudo, ig-
norándolo, tanto por sus partidarios
como por sus adversarios, que vale
la pena preguntarse lo que él —y
no Engels, Lenin o cualquier otro de
sus seguidores, discípulos o críti-
cos— dijo o pensó realmente acerca
del Estado. Este es, precisamente, el
objetivo primordial de este estudio.

En la crítica, considera el autor,
la solución de Marx a la alienación
política y a la contradicción entre
el Estado y la sociedad se considera
todavía principalmente en términos
políticos, esto es, dentro del marco
de la "verdadera democracia". "La
democracia es el enigma descifrado
de todas las constituciones"; en ella,
"la constitución aparece como lo que
es: un producto libre del hombre".
"Todas las otras formaciones políti-
cas son ciertas formas políticas par-

ticulares, determinadas. En la demo-
cracia el principio formal es, a la
vez, el principio material." Consti-
tuye, puntualiza Miliband, consi-
guientemente, la verdadera unidad
de lo universal y lo particular.

El profesor Poulantzas, autor del
tercer ensayo que se contiene en la
obra que comentamos, expone el
examen marxista del Estado y del
Derecho actual. Marx, escribe, nos
ha proporcionado la clave de un aná-
lisis de la sobrestructura jurídica y
estatal, análisis cuyas características
fundamentales pueden apreciarse a
través de su concepción de la socie-
dad burguesa y capitalista moderna.
Por otra parte, ya Marx se preocupó
de señalar que para el Derecho y el
Estado, según la concepción hoy pre-
dominante, le era precisa una siste-
matización fenoménicamente cohe-
rente, muy estricta y compleja, según
las reglas de la lógica normativa y
formal. No nos sorprende, pues, la
afirmación de Engels, recogida por
el autor de este estudio, en la que
se nos dice que "en un Estado mo-
derno el Derecho no solamente debe
corresponder a la situación econó-
mica en general y ser expresión su-
ya, sino.que debe ser una expresión
coherente en &í misma, que no se
niega a sí misma por contradiccio-
nes internas". El universo jurídico
aparece así como una jerarquía nor-
mativa de reglas y de instituciones,
en el que toda norma reviste, en su
estancamiento reificado frente a su
sustrato, la forma-función de apli-
cación de otra norma lógica y nor-
mativamente superior. El mismo Es-
tado, subraya Poulantzas, debiera
adoptar esta estructura.

El libro concluye con un intere-
sante ensayo del profesor Tadic en
torno de la contribución de Kelsen
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y Marx sobre la ideología de la "teo-
ría pura del Derecho" y el marxis-
mo. Merecería la pena el detenernos
muy ampliamente en la sugerencias
del profesor Tadic. Mas, no siendo
ello posible, baste con advertir el
perfecto paralelismo existente entre
Marx y Kelsen, puesto que, como es
sabido, el primero advierte en toda
norma jurídica dos elementos pri-
mordiales: el aspecto material y el
aspecto moral El segundo, claro es,
perfecciona en este extremo el pen-
samiento de Marx al escribir que,
efectivamente, el análisis del Dere-
cho permite distinguir en cada uno
de los fenómenos que caen bajo esta
denominación, trátese de una ley, de
la sentencia de un tribunal, de una
decisión administrativa o de un ne-
gocio jurídico, dos elementos! Uno es
el acto moral y físico que tiene lu-
gar en el espacio y en el tiempo. El

contenido esencial de este acto es lo
que se denomina "el aparato jurídi-
co". El otro elemento es el ccntr- •
moral introducido por ese acto. El
proceso moral puede, en tanto que
causa, convertirse en el motivo de
un comportamiento exterior del
destinatario.

Si se entiende —subraya Kelsen—
por "ideología"' simplemente algo
moral, entonces el derecho es una
realidad y, al mismo tiempo, es una
ideología. Naturalmente, de esta
afirmación se derivan consecuencias
que, aquí y ahora, no podemos ana-
lizar.

Estamos, pues, en presencia de un
importante libro, de altura científi-
ca y, probablemente, uno de los más
actuales sobre la relación Derecho-
marxismo.

J. M. N. de C.

HENRI CHAMBRE : De Carlos Marx a Mao Tse-Tung. Editorial Tecnos. Ma-
drid, 1967. 268 págs.

Se ha dicho que Karl Marx es una
de las figuras que más influencia
han ejercido en la historia huma-
na. A juzgar por la cantidad de los
que se han proclamado sus adeptos
y de las organizaciones que ellos
crearon, puede considerársele el
inspirador del mayor movimiento de
masas de todos los tiempos. Ese mo-
vimiento, como muy acertadamente
ha subrayado el profesor Sidney
Hook, rebasa los límites nacionales,
raciales y continentales.

El marxismo, por otra parte, ha
sido analizado y estudiado desde to-
das las perspectivas que podamos
imaginarnos y, sin embargo, siem-

pre queda algo por decir, siempre es
posible descubrir, como elocuente-
mente lo prueba el libro que comen-
tamos, un matiz, un aspecto o un
sentido "inédito". Así, por ejemplo,
nos dice el profesor Chambre que,
efectivamente, el marxismo aparece
como una doctrina progresista. Pero
no es el campeón de un progreso
abstracto.

Es importante el destacar que la
mayor parte de los intelectuales que
en estos momentos se ocupan del
examen científico de los postulados
marxistas han cambiado de actitud
respecto de la emisión de sus jui-
cios de valor. Hoy, como es sabido,
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se estudia el movimiento marxista
desde una perspectiva seria, me-
todológica y, sobre todo, humana. Los
intelectuales no combaten a ciegas
el pensamiento de Marx, sino que,
por el contrario, tratan de profun-
dizar en la esencia doctrinal del
mismo para valorar equitativamen-
te la sugestiva importancia de sus
ideas. No nos sorprende, por con-
siguiente, que el autor de esta obra
afirme que "no es capitular recono-
cer algún valor al marxismo."

Todo lo que se diga sobre Marx
es interesante, pero mucho más aún
si, para juzgarlo desde el punto de
vista ético, político y sociológico, se
escoge la perspectiva que ofrece el
campo de los valores religiosos. El
libro que ocupa nuestra atención pre-
senta, pues, una originalisima tesis
que conviene destacar cuanto antes,
a saber: el análisis del humanismo
positivo, que, naturalmente, impli-
can las teorías marxistas desde la
perspectiva del pensamiento católi-
co. Nos. hace advertir el profesor
Chambre, que, a diferencia de En-
gels y de Proudhon, Marx no se plan-
teó jamás el problema de las rela-
ciones personales del hombre con
Dios. Y cuando superficialmente ro-
za este tema no puede hacerlo más
desafortunadamente al afirmar, en-
tre otras cosas, que "la religión es
el suspiro de la criatura abrumada
por la desgracia, el alma de un mun-
do sin corazón, igualmente es el es-
píritu de una época sin espíritu. Es
un opio para el pueblo". Dios es una
ficción inútil e incluso peligrosa que
hay que suprimir. "La religión no es
más que el sol ilusorio que se mueve
alrededor del hombre, en tanto que
no se mueve alrededor de sí mismo."

La religión a los ojos de Marx y
de Engels es, por tantc—considera

el profesor Chanbre—, una ideolo-
gía: una representación falsa y com-
pensatoria de la realidad efectiva-
mente vivida, pero mal conocida por
los hombres que la viven. Por otra
parte, Marx dirá sustaricialmente:
un fetiche capitalista. Fabricada por
el hombre, es "la conciencia de si "
el sentimiento de sí del hombre que
no se ha encontrado todavía..."

El autor de estas páginas llega a
la conclusión, luego de analizar la
concepción religiosa del marxismo, de
que Carlos Marx coloca al hombre
én poder de la naturaleza. Por eso
mismo, escribe, que tanto en Marx
como en Nietzsche, la proclamación
espectacular o activa de la "muerte
de Dios" conduce al hombre a la
alienación de sí mismo y no a su li-
beración. La redención del hombre
únicamente puede ser alcanzada, se-
gún el pensamiento marxista, por el
trabajo. Y, en efecto, el trabajo, se-
gún Carlos Marx, puede conducir al
hombre a la explicación y al resul-
tado de su propia vida, puesto que
el trabajo concreto, el trabajo de
todos los días, a la vez material y
espiritual, puede hacer que el hom-
bre domine la naturaleza y, aún más,
puede humanizarla creando así al
hombre social, reconciliado con la
naturaleza y la totalidad de la hu-
manidad.

Después de un detenido análisis
del concepto del capitalismo, tema
que, por archisabido, pasamos por
alto, el profesor Chambre dedica un
bellísimo capítulo a la interpreta-
ción dialéctica de la Historia. Con-
sideramos a este capítulo la clave
esencial del libro por una poderosa
razón, a saber: porque la moderna
historiografía, incluso la no confe-
sadamente marxista, refleja—según
ha dicho el profesor Sidney Hook—
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el impacto profundo, aunque dilui-
do, de las ideas de Marx. Ellas han
enriquecido el modo de escribir la
historia, lo han hecho más realista
y más apegado a la tierra y han
planteado' problemas interesantes
para la investigación. Incluso, puede
afirmarse, que la teoría de la histo-
ria de Marx explica plausiblemente,
a lo sumo, el carácter general de la
sociedad industrial del siglo xix has-
ta la primera guerra mundial, la ur-
banización de la cultura, su comer-
cialización, muchas de las conse-
cuencias de la ciencia sobre la socie-
dad, las luchas políticas más impor-
tantes del período y la expansión
imperialista de Europa, tendente a
lograr influencia mundial.

Subraya el profesor Chambre la
constante obsesión que el fenómeno
económico ejerció sobre la mente de
Marx. La fenomenología marxista no
es, en el fondo, otra cosa que un
inmenso deseo en torno de la preci-
sión y esquematización del aconte-
cer económico. Incluso en el tema
más politizado y social cual, por su-
puesto, es el de las luchas de clase,
no duda Marx en subrayar que "en
el fundamento de la noción de cla-
se hay hechos y realidades econó-
micos que son un principio de dife-
renciación social y de formación de
los grupos sociales". Estas realidades
económicas son un principio predo-
minante, pero no determinante, en
el sentido del determinismo materia-
lista. Hay, en efecto clase social
cuando un mismo género de vida,
intereses semejantes, una cultura
común, reúnen a las familias para
oponerlas, en tanto que grupo social
homogéneo a otros grupos sociales.

El profesor Chambre analiza con
cierto detenimiento el concepto de

"proletariado", que es, sin duda, uno
de los pilares del programa marxis-
ta. Se podría decir, considera el au-
tor de las páginas que comentamos,
que la noción de proletariado y el
papel del proletariado en la evolu-
ción económica son el fruto, en Marx,
de una doble experiencia: experien-
cia social y económica, experiencia
filosófica. Si en general se insiste
sobre la primera, la segunda se pasa
frecuentemente en silencio,

Marx, en definitiva, piensa el au-
tor de este libro, no inventó la lu-
cha de clases como se considera de-
masiado a menudo. Marx encuentra
la lucha de clases como un hecho de
la historia humana, fenómeno ge-
neral y esencial que constituye su
trama. Por eso mismo, durante mu-
chos años Marx y Engels vivieron a
la espera de la revolución, que debía
ser el término de la lucha de cla-
ses. Persuadidos, por otra parte, de
que vendría con ocasión de una pró-
xima crisis económica, desde que
percibían los signos precursores de
dificultades económicas mundiales,
se preguntaban ansiosamente si no
sería el anuncio de la fase revolu-
cionaria de la lucha de clases.

En este libro, si recordamos cuan-
to antecede, se habla solamente de
Marx y de su ideología. No es, pues,
demasiado feliz su denominación "De
Carlos Marx a Mao Tse-Tung" y no
sólo por la distancia que separa a
uno y a otro pensador, sino, por el
contrario, porque Carlos Marx, en el
campo de la filosofía política, no ad-
mite paralelismo con ninguna otra
figura. En todo caso, consideramos
muy acertada la conclusión final a
la que llega el profesor Chambre, a
saber: que de Carlos Marx a Mao
Tse-Tung, pasando por Engels, Le-
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nin y Stalin, el marxismo se presen-
ta como una doctrina de acción que
se propone guiar al hombre en la

construcción de la comunidad nue-
va y armoniosa.

J. M. N. de C.

TOMÁS MESTRE: África como conflicto. Colección "Esta Hora". Editorial
Cuadernos para el Diálogo, S. A. Madrid, 1968. 571 págs. + mapa.

El autor, profesor de la Facultad
de Ciencias Políticas y Económicas
de la Universidad de Madrid, basa
su libro en una interesante tesis
doctoral presentada el año pasado.
Sin lugar a dudas, constituye la pri-
mera publicación española dedicada
al África Negra, debida a un joven
universitario y en la que se emplean
unas categorías adecuadas para el
análisis sistemático del tema.

A las contadísimas obras en espa-
ñol sobre África—las escasas tra-
ducciones y los trabajos de J. M.
Cordero-Torres—hay que sumar aho-
ra la valiosa aportación de Tomás
Mestre.

Valiosa aportación en más de un
sentido. Ante todo, la garantía que
supone la amplia documentación
consultada y una objetividad exen-
ta de frases ambiguas o edulcoran-
tes. En segundo lugar, su originali-
dad en el enfoque temático desde
la óptica de la teoría del conflic-
to social: «África como conflicto:
las relaciones interafricanas» reza
el título completo, ya que de hecho
lo que propone es explicar las
relaciones internacionales como
conflicto y determinar su peso espe-
cifico dentro del panorama mundial
de las relaciones internacionales,
aunque este último objetivo no sea
alcanzado plenamente—sólo se abor-
da en el último capítulo y más bien
se hace "alusión"—, pero es que el

libro se centra exclusivamente en
las relaciones entre los estados del
sur del Sahara. Constituye, además,
la publicación más reciente de la li-
teratura mundial especializada en
las cambiantes relaciones Interafri-
canas.

Su interés es así doble: tanto en
el campo de las relaciones interna-
cionales como en el de los estudios
africanistas. El condicionamiento
cultural del autor nos ofrece un pun-
to de vista inédito en el tratamien-
to del tema, una aportación españo-
la, puesto que poco o nada se escri-
be en el país sobre África (aparte de
Marruecos). La novedad resulta
pues, de ser el libro más actualizado
y el de ser una contribución hispáni-
ca. Para el lector de habla española
abre una ventana a la dinámica si-
tuación africana y muestra la exac-
ta posición de nuestro país en la
descolonización, especialmente fren-
te a su vecina peninsular.

Habría, por último, que felicitar-
le por la selección tan apropiada de
citas a guisa de introducción a los
diversos capítulos y subcapítulos, re-
cordándonos que el humor bien em-
pleado no está reñido con el saber,
sino todo lo contrario, ilustra, de
una manera bastante amena, la
comprensión.

Tomás Mestre se inscribe en la
insigne tradición de los Philippe De-
craene o de los Colis Legun, perio-
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distas que, con acierto inigualado
hasta la fecha, han tratado el tema
del panafricanlsmo y de las rela-
ciones interafricanas. Efectivamen-
te, como ellos, es autor de numero-
sos editoriales en algunos de los
principales periódicos de Barcelona
y Madrid. Se le podría imputar a
Mestre la tendencia hacia la "cró-
nica internacional", pero lo cierto és
que sin hacer referencia constante
a ésta nada se podría escribir—con
cierta profundidad—sotare la mate-
ria, y el mero acopio de datos es de
por sí un gran mérito más que en
ningún país en España, donde tanto
escasea todo lo referente a los paí-
ses "allende el Sahara".

La iluminación del escenario te-
mático puede resumirse en las si-
guientes palabras introductorias del
autor:

"Si hoy la superficie terráquea
tiene planteado un conflicto más
hondo y polifacético, si hay un lu-
gar donde son prácticamente in-
existentes los valores que no han
sido afectados por el contacto de
dos mundos radicalmente divergen-
tes, este sitio y este conflicto se lo-
calizan en África, en particular en
el África Negra, África como con-
flicto Integral. Esto se observa en la
familia, en las etnias y razas, tribus
y naciones, fronteras y Estados, len-
guas y religiones, comunicaciones y
naturaleza, ecjonomía y psicología,
élites, masas y enseñanza, ideolo-
gías y personalismos... Cambio, con-
flicto, revolución: tres palabras que
definen al continente negro, sin aho-
rrar apenas un rincón. Nosotros sólo
intentaremos aislar en lo posible y
presentar un apartado muy concre-
to: el de las relaciones entre la cin-
cuentena de unidades políticas con

que cuenta, de ella cuatro quintas
partes soberanas."

África—nos asegura—es una "in-
mensa caja de resonancia potencia-
da por la multiplicidad y variedad
de problemas con que se enfrenta".
En cierta manera, pues, el libro de
Mestre vendría a ser una especie de
contador Geiger que, en vez de de-
tectar la radiactividad, detecta con-
flictos.

Sobre el panafricanismo, dice el
autor—y con bastante exactitud—
que se trata de un término provisto
de una asombrosa ambigüedad, pe-
ro vivo. Polivalente, puede ser utili-
zado como agente catalizador de
una gran familia de ideologías, sub-
ideologías, para-ideologías, mitos y
utopias, nutridas por un vocabula-
rio aparentemente preciso, pero que
expresa finalidades distintas e inclu-
so antagónicas. La observación es
harto pertinente y precisamente la
Revista Española de la Opinión Pú-
blica reproduce en el número ante-
rior a éste las respuestas de tres je-
fes de Estado africanos, que definen
el alcance de los términos y con-
ceptos por ellos utilizados en po-
lítica exterior y en un sentido ideo-
lógico.

Un cierto pesimismo se desprende
de las conclusiones del libro de To-
más Mestre. África—y no es Favrod el
que escribe—se queda sola. Las gran-
des potencias siguen primeramente
—en los años agudos de la guerra
fría—una política de "reparto del
botín", luego optarán por una polí-
tica de coexistencia y, finalmente
—en la fase actual—, prima una po-
lítica de desinterés por los países
africanos, lo que, por regla general
—y aquí disentimos—, parece ser
cierto, porque si tomamos en cuenta
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el potencial económico de algunos
países africanos y/o su situación es-
tratégica (Congo-Kinshasa, Zambia,
Costa de Marfil, Gabón, Kiña), a lo
cual no son en absoluto insensibles
las superpotencias, quizá se podría
decir que "cierta África" (países co-
mo Gambia, Togo, Burundi, Ruanda,
Chad, etc.) se quedará sola y, posi-
blemente, desamparada.

Sin embargo, el pesimismo es ma-
tizado. África—como la Italia de Ca-
vour—"fará da se" o no se hará.
En todo caso, citando a sir John
Davies, "Judge the play before the
play be done", ya que después de
todo, según Plinio el Viejo, "Ex Áfri-
ca semper aliquid novi..."

Luis Beltrán

BERNARD CRICK: En defensa de la política. Biblioteca política Taurus, Ma-
drid, 1968. (Traducción de Juan Martín Ruiz-Werner.)

La política es conservadora (pre-
serva los beneficios mínimos del or-
den establecido); la política es li-
beral (se compone de las libertades
particulares y requiere tolerancia);
la política es socialista (proporciona
las condiciones para el cambio so-
cial deliberado, mediante el cual los
grupos pueden llegar a sentir que
tienen una participación equitativa
en la prosperidad y la supervivencia
de la comunidad). El énfasis variará
con el tiempo, el lugar, las circuns-
tancias e incluso con el estar pre-
sentes en alguna parte. Del diálogo
entre ellos resulta posible el progre-
so. La política no defiende la forta-
leza; crea una comunidad próspera
y políglota fuera de las murallas del
castillo.

La actividad política es un tipo de
actividad moral; es una actividad
libre, y es inventiva, flexible, placen-
tera y humana; puede crear cierto
sentimiento de comunidad y, sin em-
bargo, no es, por ejemplo, una escla-,
va del nacionalismo; no pretende
resolver todos los problemas ni vol-
ver alegre todo corazón triste, pero
puede ayudar de algún modo en casi

todas las cosas y, cuando es fuerte,
puede impedir las enormes cruelda-
des y supercherías del gobierno ideo-
lógico. Si sus métodos efectivos son,
a menudo, toscos e imperfectos, el
resultado es siempre preferible al
gobierno autocrátíco o al totalitario,
dando por supuesta una cosa: que
la política crea o preserva un orden
suficiente para que'el estado sobre-
viva.

Todo lo dicho responde al último
capítulo de la obra de Crick, que
titula "Elogio de la política".

Crick es profesor de universidad,
como él dice, "en una materia llama-
da 'Gobierno'", y se podria añadir,
humorista, lo que le lleva a tratar
el tema con esa ironía demoledora
de pedanterías y fundamentadora de
puntos de partida seguros que ca-
racteriza al sabio. Pues se propone
decir sencillamente aquello que los
"profesores" se han empeñado en
complicar. No hace un tratado sis-
temático de teoría política, sino un
análisis de la actividad política, que,
en definitiva, es más apasionante e
importante de lo que los apologistas
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oficiales muestran. No es, pues, un
tratado sistemático. Es simplemente
un intento, inspirado en el aumento
bastante obvio de la impaciencia res-
pecto a la política en las "naciones
nuevas" del mundo, y provocado por
el disgusto personal hacia la exhor-
tación y la mera fraseología en torno
a los "ideales de la libertad", de
describir lo que de hecho son los be-

neficios mínimos de la política en
cuanto actividad.

El ensayo de Crick empieza con
un capítulo dedicado a la naturaleza
del gobierno político, dedicando los
restantes a defender a la política
contra la ideología, la democracia, el
nacionalismo, la tecnología e, inclu-
so, contra sus mismos amigos.

F. Solazar

FIERRE ALEXANDRE: Langes et langages en Afrique Noire. Payot. París,
1967. 169 págs.

Resulta casi superfluo el corto y
jocoso prólogo del autor. No sólo la
ignorancia de los profanos en lo
africano da lugar a divertidas anéc-
dotas, sino, lo más grave, la de aqué-
llos, más o menos familiarizados o
versados en problemas africanos o
en lingüística que desconocen todo
lo referente a las lenguas africanas,
cuya estructura y características,
así como sus consecuencias socio-
lógicas bien estudiadas, constitui-
rían una enorme aporte a la lingüís-
tica, a la ciencia de la comunicación
social y a la sociología en general,
como una sensible mejoría en el co-
nocimiento de África.

Quien haya vivido o viajado por
el África Negra no disimulará su
sorpresa al comprobar que las len-
guas vernáculas no desaparecen a
pesar de la existencia de "lenguas
nacionales" (las impuestas por el co-
lonizador), sino que cambian, se ope-
ra una reconversión, que puede que
algún día haga de las aptas el ve-
hículo de la modernidad africana
(el sicahili ha dado ya —en muchos
aspectos— este gran paso en los paí-
ses del África Oriental, Congo Orien-

tal, Ruanda y Burundi). En todo ca-
so, conviene tener muy presente
—saliendo así Alexandre al paso de
eminentes "especialistas"— que las
lenguas africanas ni son lo pobre,
ni lo simple, ni lo no-abstracto que
se pensaba, a tenor de prejuicios en-
raizados en el "mundo civilizado".
Tienen —muchas de ellas— un mo-
nopolio curioso: el de los "ches",
unas consonantes bastante singula-
res que no sólo encontramos entre
los Joi-Sán, sino también entre las
lenguas bantúes del África austral
(xhosa, si-swati, se-sotho, se-tswana,
sl-zulu, etc.).

Toda lengua responde —como es
sabido— a un medio natural y so-
cial definido. Hoy en día no existe
lengua europea' capaz de traducir la
variedad terminológica sobre la fa-
milia, de la que dispone una lengua
africana, y los etnólogos siguen en-
frentándose aún con este problema,
ya que la complicada estructura fa-
miliar del África subsahariana no
tiene parangón con la tan simplifi-
cada de Europa. Y viceversa, ¿por
qué —se pregunta Alexandre— la
palabra "caballo" o "diesel" tiene
que existir en las lenguas del trópi-
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co? Hay que ser consecuente, espe-
cialmente en el ámbito científico.

La dificultad que parece hoy en día
infranqueable es la de saber —de
una vez por todas— cuántas len-
guas, cuántos idiomas, cuántos dia-
lectos existen en el África Negra:
¿200?, ¿500?, ¿1.200?..., ¿qué criterio
seguir para clasificarlos y contarlos?
W e s t e r m a n n , Bryan, Guthrie,
Greenberg no son más que pioneros
ante el largo camino a seguir y el
descomunal esfuerzo por realizar.

La tesitura se complica al interve-
nir —además de los elementos téc-
nicos— factores extralingüísticos en
la evolución y difusión de una deter-
minada lengua: políticos y adminis-
trativos (opción por una de las len-
guas como nacional, oficial o esco-
lar), religioso (adopción de una len-
gua para evangelizar), económico
(difusión de una lengua por el em-
pleo que de ella hacen grupos etno-
culturales especializados en el co-
mercio), sociológico (hablar una len-
gua "de prestigio", como el fulfulde,
o bien para acentuar la distancia o
la diferenciación sociales se escoge o
se prefiere un idioma).

Pierre Alexandre nos ofrece un
cuadro en el que se consignan las
51 lenguas principales africanas, es-
pecificando el área geográfica en la
que es utilizada, el número aproxi-
mado de locutores, el sitio que ocu-
pan en diversas clasificaciones, la
documentación disponible s o b r e
ella, los empleos que tiene (radio,
prensa, etc.), y observaciones even-
tuales. La utilidad del cuadro, que
compara y resume, es obvia.

El autor dedica un capítulo entero
a los problemas de la comunicación
social o de la "sociología lingüística"
en África. Del mundo precolorüal

poco o nada se sabe al respecto, sal-
vo las migraciones al interior del
continente, y tal es así que cuando
se quiere profundizar —y éste no es
sino un ejemplo que conocemos
bien— sobre el kiñaruanda no se
puede establecer, en definitiva, si
fue la lengua original de los Ba-Tut-
si o de los Ba-Hutu, o bien un pro-
ducto del posible mestizaje cultural
entre ambos (para no referirnos a
los pigmeos o Ba-Twá\). La política
colonial —lo que también hemos tra-
tado nosotros en esta revista— tuvo
su fuerte y decisiva incidencia en
el devenir de las lenguas africanas.
Y del África postcolonial ¡apenas
se empieza tímidamente a sondear el
tema! Interesante y provechoso es
el esquema que presenta de la divi-
sión socio-lingüística de un estado
moderno africano (con litoral marí-
timo, bien entendido) en el que se
separa la "costa" y el "interior" co-
mo zonas socio-lingüísticas bien de-
finidas cuyo límite demarcador sería
"la línea de ruptura de comunica-
ción con el mundo exterior". El es-
quema, sin embargo, peca de sim-
plista, porque en los estados oeste-
africanos (los que presumimos toma
como ejemplo) una lengua vehicular
indígena empleada en el "interior"
comunica con el "exterior" (mundo
de cultura y religión islámicas).

Desde un punto socio-político-lin-
güístico, Alexandre establece una
clasificación que difiere bastante —y
prueba así que ha seguido investi-
gando— de su artículo publicado en
1961 y que reproducimos parcial-
mente en nuestro artículo aparecido
en el número 9 de esta Revista.
Agrupa los estados africanos en cua-
tro grandes categorías: A) estados
lingüísticamente homogéneos; B)
estados lingüísticamente heterogé-
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neos, pero que poseen una o varias
lenguas africanas dominantes; C)
estados de mediana heterogeneidad
lingüística; D) estados con fuerte
heterogeneidad lingüística. La clasi-
ficación propuesta no puede conside-
rarse ni definitiva ni exenta de críti-
cas, pero no por ello deja de ser
constructiva.

El libro de Pierre Alexandre, pro-
fesor de la Escuela de Lenguas
Orientales de París, cumple merito-
riamente —gracias a su estilo ame-
no y las interrogantes que formu-
la— sus dos objetivos: familiarizar

al lector "europeo" con las lenguas
africanas y despertar en él una sim-
patía por el sugestivo tema y de in-
troducir al lector "africano" en el
campo de la lingüística. Necesidad

• y educación le impulsaron a escri-
birlo: necesidad de dar a conocer y
de plantear los aspectos más rele-
vantes de la lingüística y de la so-
cio-lingüística africana, y de corres-
ponder a la amabilidad del africano
en aprender el francés aprendiendo
las lenguas africanas. Noblesse
oblige...

Luis Beltrán

INTAL: La integración económica de América Latina. Instituto para la Inte
gración de América Latina, B. I. D. Buenos Aires, 1968. 474 págs.

El proceso de integración de los
países latinoamericanos presenta,
sin duda, particularidades que lo di-
ferencian de los que se han Ido ges-
tando en los últimos años en otras
regiones del mundo, de manera es-
pecial, del proceso de integración
europea. América Latina constituye
un continente en desarrollo, aun
cuando su situación no es la del in-
fradesarrollo que caracteriza a otras
zonas del mundo. La referencia a las
condiciones en que se desenvuelve
el proceso de integración en ese área
es necesaria si se desea comprender
el porqué de su marcha, no siempre
satisfactoria a la luz de criterios exi-
gentes. La finalidad de este informe
es, precisamente, describir, de ma-
nera sistemática, la marcha de la
integración de América Latina hasta
diciembre de 1967.

El informe contiene una parte in-
troductoria en la cual se definen los
objetivos del proceso de integración
económica, que derivan de la Decla-

ración de los Presidentes de Améri-
ca realizada en Punta del Este en
abril de 1967. Allí se decía que los
países latinoamericanos han decidi-
do llevar adelante la integración
económica del área como instrumen-
to esencial para avanzar más rápi-
damente en el proceso de su desarro-
llo y asegurar niveles de vida cre-
cientes a las grandes masas latino-
americanas. Este objetivo superior
de la integración sólo puede alcan-
zarse en el plano nacional, a través
de un desarrollo económico y social
equilibrado, y, en el plano regional,
mediante el acceso de todos los paí-
ses miembros a los beneficios de la
industrialización y de la tecnología
moderna que se requieren para des-
arrollar eficientemente sus recursos
humanos y materiales. Sólo así po-
drán superar, o al menos disminuir,
las relaciones de dependencia de ca-
da uno de ellos y de la región misma
con el exterior y afirmar y desarro-
llar su propia personalidad histórica
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y cultural, perfeccionar su estilo de
vida reforzando los valores de la efi-
ciencia y creatividad, de manera que
la región pueda generar una capa-
cidad de innovación en el campo
educacional científico y tecnológico
para aprovechar plenamente sus re-
cursos.

El iníorme señala, por otra parte,
una serie de objetivos instrumentales
que servirán para ir realizando gra-
dualmente las metas de la integra-
ción latinoamericana. El objetivo
instrumental básico es la creación
de un mercado común, o sea, la
unión aduanera más la libre circu-
lación de factores, para cuya conse-
cución los presidentes fijaron un
plazo que llega hasta 1985, fecha en
que dicho mercado deberá encon-
trarse sustancialmente formado. Es-
te objetivo básico deberá ser alcan-
zado por medio de medidas tales
como liberación comercial y arancel
externo común, libre circulación de
factores, armonización de políticas,
desarrollo económico y social equi-
librado, acuerdos subregionales, in-
tegración fronteriza y desarrollo de
cuencas hidrográficas, integración
física, fortalecimiento de la empresa
nacional y multinacional latinoame-
ricana, diversificación y promoción
de exportaciones, desarrollo educa-
cional, científico y tecnológico, mo-
vilización de recursos financieros y
técnicos y desarrollo institucional.

La primera parte del informe está
dedicada a exponer las realizaciones
y problemas de la Asociación Latino-
americana de Libre C o m e r c i o
(ALALC), desde el Tratado de Mon-
tevideo hasta la proyección de aper-
turas a la integración con la resolu-
ción 100 y los nuevos caminos que se
han de abrir. Con ello se examinan
los aspectos comerciales, los prin-

cipales sectores económicos, las po-
líticas y planes de desarollo, los
entendimientos multinacionales, los
aspectos monetarios, financieros y
fiscales, los aspectos laborales y, por
último, los aspectos institucionales
de la ALALC, todo ello en vista de
la integración. El proceso de integra-
ción de la ALALC partió formalmen-
te en 1960 con la firma del Tratado
de Montevideo, sin que con prece-
dencia a esa época se hubiesen pues-
to en práctica mecanismos integra-
dores que respondieran a compromi-
sos multilaterales contraídos por al-
guna de las partes, lo que hace que
ante las diferencias en el nivel
de desarrollo, de industrialización,
de aranceles exteriores y de la falta
de vínculos anteriores instituciona-
lizados, los países que suscribieron
aquel tratado adoptaran compromi-
sos mínimos de partida y se explique
que todo ello no haya permitido un
avance más acelerado de la integra-
ción.

Por contraste, se observa que las
facetas que diferencian dicho esque-
ma de integración con otro existente
en el área, el Mercado Común Cen-
troamericano (MCCA) explica que
hasta el momento se hayan obteni-
do en éste éxitos mayores que los
obtenidos por la ALALC. El MCCA
es objeto en el informe de un análi-
sis detallado que permite apreciar
las diferencias entre los dos esque-
mas de integración. Frente a las dis-
paridades de desarrollo e industria-
lización que se observan en los paí-
ses de la ALALC, motivado por la
existencia de un grado diferente de
apertura al comercio de importa-
ción y al "modelo de crecimiento ha-
cia adentro" que adoptaron los paí-
ses más adelantados (Argentina,
Brasil y Méjico), los países del its-
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mo centroamericano se mantuvieron
consecuentes con el modelo abierto
de desarrollo. Ello, unido a la menor
complejidad de las economías inte-
grantes del MCCA, colocó a este pro-
ceso ante dificultades menores para
encarar la integración.

En la parte final del análisis se
esbozan algunas perspectivas del
proceso de integración. La evolución •
de la ALALC y del MCCA ha mostra-
do distintas características debido al
diferente contexto en que ambos
procesos se iniciaron y se desarro-
llan. Pero la unificación de dicho
proceso aparece como una de las
tareas que se han de emprender en
los próximos años. La formación del
Mercado Común Latinoamericano se
basará en el perfeccionamiento de
los dos esquemas existentes y será
impulsada por la Comisión Coordi-
nadora prevista en la Declaración
de Punta del Este. Por otra parte, el

proceso de integración se llevará a
cabo a través de una gran variedad
de procesos parciales, lo cual le da,
necesariamente, un carácter plura-
lista y permite que su avance no se
efectúe siempre a un ritmo único,
sino en forma más o menos ace-
lerada-, según la mayor o menor via-
bilidad de los distintos procesos par-
ciales que lo componen.

El informe se ha basado, princi-
palmente, en fuentes documentales
y estadísticas de los organismos in-
ternacionales y nacionales, y si-
guiendo un método histórico-des-
criptivo, aunque de manera inciden-
tal se incluyan algunas considera-
ciones de orden teórico. Por otra
parte, se han analizado principal-
mente los aspectos económicos e ins-
titucionales, pero sin desconocer im-
plicaciones de carácter sociológico,
político y jurídico,de la integración.

Tomás Navarro Calama

RAMÓN TAMAMES : La República Dominicana y la integración económica de
América Latina. INTAL, B. I. D. Buenos Aires, 1968. 270 págs.

A raíz de la Declaración de Punta
del Este del 14 de abril de 1967, en
la que los presidentes latinoamerica-
nos decidieron constituir, a partir de
1970, un Mercado Común latinoame-
ricano, las autoridades dominicanas,'
tomando en cuenta el compromiso
de su presidente, que fue uno de los
signatarios de aquella Declaración,
consideraron conveniente estudiar
el problema de la participación del
país en el proceso de integración re-
gional que resultaba de aquella re-
unión de Punta del Este. A tal efec-
to, pidieron colaboración al Insti-
tuto para la Integración de América

Latina (INTAL) para la realización
de un curso en Santo Domingo. Pero
antes era necesario que éste se ba-
sara en un estudio previo, con lo que
el INTAL contrató los servicios de
Ramón Tamames, autor de un estu-
dio, fechado en 1966, sobre la proble-
mática panameña frente a la inte-
gración, para que elaborara un in-
forme con la intención de contribuir
a facilitar la elección de la fórmula
integratoria que más pudiera favo-
recer el desarrollo económico en la
República Dominicana. Como resul-
tado, de ese trabajo se hizo el infor-
me que el INTAL publicó en 1968 en
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forma de libro, y cuya versión preli-
minar fue discutida durante el cur-
so realizado en Santo Domingo.

Siguiendo un programa de trabajo
para el estudio de la República Do-
minicana, Tamames empieza hacien-
do un diagnóstico global de la eco-
nomía dominicana. Considera que
por el nivel de su renta per capita
y por el escaso grado de su indus-
trialización, dicho país puede ser ca-
lificado, a efectos de la integración,
como "país de menor desarrollo eco-
nómico relativo". El bajo nivel de
renta per capita, que hace difícil
una tasa de ahorro elevada, y lo re-
ducido del mercado interno son los
dos factores limitativos más impor-
tantes en el desarrollo económico de
la nación. Es evidente entonces que
la posible eficacia de una política
dominicana de integración está en
las reformas que se deben introducir
en la estructura productiva interna,
con el objeto de reducir las dispari-
dades en la distribución de la ri-
queza y de la renta, y con ello propi-
ciar la ampliación del mercado in-
terno, a la vez que aumentar la efi-
ciencia de las empresas públicas y
de lograr un mayor grado de racio-
nalización administrativa.

Después analiza, en forma par-
ticular, los problemas del sector ex-
terno, para concluir en la necesidad
de diversificar la composición y la
distribución geográfica del comercio
exterior dominicano, como forma de
reducir el grado de vulnerabilidad
de la economía del país a las fluctua-
ciones de los precios internacionales.
La diversificación de las exportacio-
nes dominicanas, sin embargo, es di-
ficultada, sobre todo, por la estre-
chez del mercado interno, cuya di-
mensión es insuficiente para la ins-
talación de plantas industriales que

puedan explotar debidamente las
economías de escala y producir a
costes comparables a los del merca-
do internacional. Además, las ven-
tajas de la integración resultan pal-
marias desde distintos aspectos: im-
pulso de las reformas estructurales
en el sistema económico, intensifica-
ción de la competencia frente al
fuerte grado de monopolio existente,
posibilidad de desarrollar nuevas ac-
tividades económicas que en las cir-
cunstancias presentes resultan im-
posibles de emprender, mayor fuerza
de negociación y estímulos impor-
tantes para una formulación más
coherente de la política económica
nacional sobre la base de los com-
promisos ineludibles que conllevaría
la integración.

Finalmente, el autor examina, en
detalle, las diferentes alternativas de
integración. Al considerar factores
peculiares de la economía dominica-
na, tales como su insularidad, su
vinculación con los nuevos países del
Caribe que siguen manteniendo sis-
temas preferenciales con las anti-
guas metrópolis, las relaciones con
Puerto Rico y el intercambio con
Venezuela, le lleva a recomendar
una estrategia muy flexible para la
política dominicana de integración.
La característica dominante de esa
estrategia es su carácter pluralista,
consistente en la exploración simul-
tánea de varias líneas de acción. La
conclusión del autor es que la incor-
poración a la ALALC debe ser la op-
ción básica, pero sin olvidar que
existen una serie de posibilidades
para incrementar el intercambio de
la República Dominicana con otras
áreas próximas (Mercado Común
Centroamericano, Grupo Andino,
Haití, Caribe) que no pueden ser ol-
vidadas, precisamente por la condl-
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ción de insularidad y por la propia
posición geográfica del país. De he-
cho, la participación de dicho país
come miembro pleno en la ALALC y
con un acuerdo preíerencial con el
MCCA supondría una experiencia sin
peligros especiales y del más al'.o ín-
teres en el proceso de convergencia
de los sistemas continentales de in-
tegración.

Después de exponer con detalle la
problemática de las diferentes al-

ternativas, las posibilidades que ca-
da una de ellas ofrece y los ajustas
de política económica e institucio-
nales que sería preciso introducir
en la República Dominicana para
tratar de aprovecharlas, Tamames
formula, en forma esquemática, el
bosquejo de un posible Programa de
acción para la integración, que bá-
sicamente contiene las conclusiones
operativas que derivan del presente
informe.

Tomás Navarro Calama

FEDERICO DEBUYST: La población en América Latina. Oficina Internacional
de Investigaciones Sociales de FERES. Madrid, 196).

A la hora de analizar el cambio
social en América Latina, dos facto-
res han de ser tenidos en cuenta: la
evolución demográfica y la evolución
del empleo. De su estudio podrán
sacarse conclusiones sobre las posi-
bilidades y limitaciones que encuen-
tran los países de esa área para ac-
ceder a etapas superiores de des-
arrollo y resolver sus dramáticos
problemas sociales. Los países de
América Latina entran en una fase
en la cual la curva entre el creci-
miento demográfico y el crecimiento
de la renta presentará un carácter
decisivo y determinará si los países
se quedarán en el círculo vicioso de
la pobreza o serán capaces de acer-
carse a los niveles que ostentan ac-
tualmente los países de más alto
nivel de renta.

El intento de este estudio, reali-
zado entre 1958 y 1961, es el de ana-
lizar el cambio social en América
Latina. La iniciativa parte de la Ofi-
cina Internacional de Investigacio-
nes Sociales, con sede en Friburgo,

y su financiación ha estado a cargo
de la Hcmeland Foundation.

El autor empieza analizando la
evolución demográfica del área, que
parece haber estado ligada a las
condiciones de las poblaciones y a
las relaciones entre los grupos racia-
les. La mayor parte de las poblacio-
nes de América Latina son pobla-
ciones demográficamente jóvenes y,
per la misma razón, la repartición
per grupos de edades se hace según
unas pirámides casi perfectas. De-
buyst efectúa una división de Amé-
rica Latina en ocho zonas raciales y
separa la población en tres estados,
partiendo de los grupos raciales y
de los sistemas de organización so-
cial.

De este análisis de población se
extrae la consecuencia de que la ex-
plosión demográfica, que caracteriza
muy particularmente a América La-
tina en lo que va de siglo, y seguirá
haciéndolo, será un factor principal
del cambio social. Esta explosión
provocará en las regiones rurales
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cierta pulverización de la propiedad
y la emigración rural, favoreciendo
asi el estallido de las estructuras
agrarias. Como consecuencia del
progreso técnico, la explosión demo-
gráfica puede ser, al mismo tiempo,
un estímulo para el desenvolvimien-
to económico, y entraña, a la vez,
un proceso irreversible hacia una
sociedad industrializada, cultural-
mente más adelantada y de predo-
minio urbano, pero que puede ser
igualmente fuente de desequilibrios
sociales.

La segunda parte del libro la de-
dica el autor a analizar la estruc-
tura y la evolución del empleo en
los países latinoamericanos. Estos
países siguen siendo todavía esen-
cialmente agrícolas, pero el proceso
de urbanización y de industrializa-
ción tiende, sin embargo, a reducir
este sector de actividad. Ello es el
resultado de una serie de factores
sociales, tales como introducción de
técnicas sanitarias, atracción de las
ciudades, condiciones de la estruc-
tura agraria, etc. Con relación a la
estructura del empleo por sectores
económicos, se observa una mano
de obra importante empleada en el
sector terciario, principalmente en
Argentina, Cuba y Jamaica; una de-
ficiencia de mano de obra en el sec-
tor secundario, como en Venezuela,
República Dominicana y Guatemala,
o el caso curioso de un secundario
importante, como en Bolivia, Ecua-
dor, Perú y Paraguay, pero poco
productivo, al cual no corresponde
sino un débil porcentaje del producto
nacional.

La participación de las mujeres en
la población activa representa un
32,7 por 100 en Haití y un 14,4 por
100 en Cuba, situándose entre ambos
extremos para la mayor parte de

los países del área. Dicha mano de
obra femenina se concreta en cier-
tas ramas ds actividad y ocupa, den-
tro de ellas, los niveles inferiores de
calificación profesional. En cuanto
al aspecto cualificativo del empleo en
América Latina, cabe decir que exis-
te una notable interconexión entre
la productividad de la mano de obra
y sus calificaciones: la débil produc
tividad de una gran parte de la po-
blación activa resulta claramente, a
la vez, del débil capital utilizado por
persona empleada y ,de la ausencia
de calificación. La evolución de la
estructura del empleo la expone el
autor examinando dicha evolución
en algunos países, primero, para des-
pués examinar la evolución general
del empleo en el conjunto de Amé-
rica Latina.

La última parte del libro se dedica
a examinar las leyes económicas de
los países subdesarrollados que ex-
plican sus desequilibrios, y los obs-
táculos psicosociales y estructurales
de la movilidad profesional, tales
como ausencia de calificación de la
mano de obra, el apego a un sistema
de seguridad o a una condición so-
cial, que explican los retrasos que
estos países conocen en su desarro-
llo. Otros factores que explican las
distorsiones de la estructura del em-
pleo son ciertos aspectos de la es-
tructura económica, como la depen-
dencia de la economía latinoameri-
cana frente al comercio internacio-
nal o la debilidad de la infraestruc-
tura económica, las deficiencias de
la estructura agraria o las caracte-
rísticas de la evolución interna de
tal o cual sector del empleo.

Libro descriptivo, más que valora-
tivo, del cambio social que se opera
en América Latina, su base de estu-
dio es la estadística que, con las la-
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gunas características que se dan
só,ló puede ofrecer un intento de
aproximación a aquella realidad. El
análisis de la estructura socio-pro-
fesional y el estudio de los princi-
pales factores influyentes en la mo-

vilidad social o el dinamismo de la
estratificación social de estos países
sen aspectos que hubieran podido
contribuir a clarificar más la situa-
ción que se planteaba.

Tomás Navarro Calama

STEPHEN CLISSOLD: Perfil cultural de Latinoamérica. Colección "Labor".
Madrid, 1967. 125 págs.

El tema de Iberoamérica, Hispano-
américa o América Latina interesa
desde todos los órdenes, por ejemplo,
desde la formulación de sus estruc-
turas políticas, sociales y económi-
cas o, simplemente, desde sus pro-
pios perfiles culturales. Este súbito
interés que han despertado en los
intelectuales de Occidente los hom-
bres y las cosas de allende los ma-
res tiene, a nuestro parecer, una jus-
tificación evidente, a saber: que por
Iberoamérica o América Latina corre
la profunda personalidad de lo eu-
ropeo. El problema de denominar de
forma adecuada a esos países ya po-
ne en juego de manera muy sensible
la influencia occidental. Quien lea
con atención las páginas de este li-
bro observará cómo, a pesar de todo,
no existe un violento contraste en-
tre la razón de ser qus da vida a los
pueblos latinoamericanos y europeos.
Quizá el más peligroso problema que
Iberoamérica no ha podido superar
aún sea el de su ardiente anhelo de
superar cada una de las institucio-
nes políticas, sociales y culturales
que la presencia hispánica les legó.

La presencia hispánica es firme y
clara. El autor de este libro así lo
mantiene tras un profundo análisis
de las formas artísticas y literarias
que imperan en el Nuevo Mundo.

Hispanoamérica vive, en todo caso,
una de sus horas más delicadas, y
no, precisamente, por falta de gran-
des hombres. Hombres extraordina-
rios que, incluso, han dejado sentir
su influencia en los más enhiestos
campos del saber. Sería desacertado
no evocar la figura ds Rubén Darío,
que con su verso sonoro inició uno
de los movimientos más fecundos y
trascendentes de la poesía contem-
poránea. Pero, claro es, con la poe-
sía difícilmente se logra la hegemo-
nía político-económica de un pueblo.
Es necesario el destacar que Améri-
ca Latina tiene políticos, sociólogos
y economistas de alta calidad. Acon-
tece, sin embargo, que el iberoame-
ricano no ha aprendido aún a tener
en cuenta los reveses de la experien-
cia. Quien analice con cierta aten-
ción cualquiera de los programas
gubernamentales actualmente vigen-
tes en esos países podrá apreciar la
perfección de esas pequeñas y hábi-
les "declaraciones de derechos hu-
manos"; pero, al mismo tiempo, se
dará cuenta de que todas están
montadas sobre la improvisación, es
decir, la elocuencia natural.

Falta, y es necesario decirlo, que
los políticos hispanoamericanos en-
cuentren su verdadera personalidad
y no se dejen fascinar ni por los
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hombres ni por los programas polí-
ticos de otros países. El grave mal de
Hispanoamérica ha sido ese constan-
te cambio de estructuras y esa falta
absoluta de perseverancia en los pla-
nes de gobierno. Nosotros, por el
contrario, pensamos que América
Latina ha de encontrar su camino y
su inamovible ideal el día, cierta-
mente, que se formulen firmes pro-
pósitos de no seguir ensayando nue-
vas constituciones, nuevos progra-
mas, nuevas formas de gobierno. El
moderno Derecho constitucional nos
hace. ver con toda nitidez que no
suele dar buen resultado el trans-
plante de formas políticas de un país
a otro. Con magnífica exactitud afir-
ma el autor de este libro que hace
siglo y medio lo esencial, en los pue-
blos de América Latina, era no te-
ner nada que ver con España, es de-
cir, distinguirse de lo español; hoy
día lo esencial es ser distintos de lo
norteamericano, liberarse en absolu-
to de la tutela "yanqui" y rechazar
la "manera de vivir norteamerica-
na". Y, subraya Stephen Clissold, es-
ta tendencia que hoy se registra en
Iberoamérica no es fruto, piénsese
lo que se quiera, de las maquinacio-
nes comunistas.

Especial cuidado debe poner His-
panoamérica en cuanto a los proble-
mas que el comunismo le está plan-
teando. La llamada del marxismo,
efectivamente, sigue sonando mu-
cho, aunque en algunos países se en-
cuentra con la enemiga de una de-
mocracia cristiana casi tan radical
como él y también de carácter mi-
litantemente "antiimperialista". El
atractivo del nacionalismo, escribe
el autor de este libro, es aún más po-
deroso, por más que hablar del "na-
cionalismo latinoamericano" tiene
mucho menos sentido que hablar del

nacionalismo mexicano, argentino o
brasileño.

Desde otra perspectiva, hay que
reconocer que los países de América
Latina —y en esto hace especial hin-
capié Stephen Clissold— se han ido
diferenciando progresivamente no
sólo de Europa y de Estados Unidos
de Norteamérica, sino también unos
de otros entre sí. Es curioso analizar
el fenómeno político-social latino-
americano que está sucediendo hoy
en día, a saber: que mientras las
naciones de Europa van cayendo
cada vez más en la cuenta de sus
rasgos y herencia comunes y se van
juntando en nuevas formas de aso-
ciación, las repúblicas latinoameri-
canas están aún en la fase de explo-
rar el sentimiento de sus propias in-
dividualidades por separado. Pero, no
obstante cuanto antecede, aun con-
tando con este proceso de diferen-
ciación, se puede, según el autor de
este libro, hablar todavía de un "es-
píritu o «na mentalidad latinoame-
ricana". Ciertamente, las repúblicas
de Latinoamérica surgen todas del
mismo trasfondo histórico-cultural
y manifiestan ciertas actitudes bási-
cas y aspiraciones comunes. Percí-
bese, pues, aun en su actuación un
espíritu marcado por las incertidum-
bres y las contradicciones, que aca-
so se intensifiquen antes de resolver-
se en el logro de su personalidad to-
talmente integrada.

Hay páginas en esta obra de una
lograda calidad y, sobre todo, la ex-
posición temática, científica y hon-
damente espiritual de la formación
cultural de un pueblo. No sería co-
rrecto elegir entre esta o aquella pá-
gina cuando, en realidad, en todas
se habla y se tiende a un mismo fin:
el análisis científico de los principa-
les rasgos intelectuales de los pue-
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blos de América Latina. En el íondo
de toda manifestación artística el
lector atento advertirá al momento
la decisiva importancia que ha teni-
do el factor político y económico.
Son, en justicia, estos dos factores
los que han movido y removido el
impulso cultural que hoy preside la
vida de les hombres de Iberoamé-
rica.

El autor destaca con especial cui-
dado tres temas que, efectivamente,
han sido decisivos en los pueblos de
allende los mares: la denominada
"emancipación mental", la "emanci-
pación económica" y la independen-
cia y la emancipación del negro. En
todas estas circunstancias se hizo
palpable la presencia de España, al
extremo de que un escritor hispano-

americano afirmó que "somos inde-
pendientes, pero no somos todavía
libres. Los brazos de España no nos
oprimen, pero sus tradiciones nos
abruman". Quizá no le falte la razón
si pensamos que, en efecto, un pue-
blo empieza a ser el mismo cuando
tiene un arte, una literatura, una
política —no importa decidir ahora
si acertada o no—, una forma de
vida propia, personal y, en el sentido
orteguiano, podríamos afirmar que
intransferible. Todo esto se estudia
con ejemplar ecuanimidad en este
libro en el que, dentro de lo que ca-
be, se parte de posiciones muy origi-
nales sobre las tendencias políticas,
económicas, sociales y culturales de
Hispanoamérica, Iberoamérica o
América Latina.

J. M. N. de C.

GASPAR GÓMEZ DE LA SERNA: Goya y su España. Alianza Editorial, 1969.
290 págs.

La propia editorial anota en la
contraportada que este libro de Gas-
par Gómez de la Serna, además de
la dimensión artística de Goya, es
un ensayo de interpretación del me-
die político y social ele aquella Es-
paña.

El libro hace un estudio biográfico
del pintor, cuya síntesis se anota en
la cronología de las obras de Goya
que son citadas y comentadas por
Gómez de la Serna a lo largo de las
272 páginas de texto que nos llevan
desde el pueblecito donde nació Go-
ya hasta la Quinta del Sordo. Die-
ciséis páginas de apretado texto y
pequeña tipografía son un índice de
obras de Goya citadas en el libro.
Este dato puede dar idea cabal de

lo mucho que se habla de pintura
por el autor.

Pero en el índice la rotulación de
capítulos nos dice claramente que
la pretensión lineal es la búsqueda
de una imagen de Goya en función
de su circunstancia histórica y polí-
tica, porque —en palabras de Orte-
ga— "si hay alguien que reclame ser
explicado y no sólo visto, es Goya".
Desde un ángulo muy original se
traza el perfil histórico, político, so-
cial y cultural de España desde que
Goya nace hasta que Goya muere.
El medio técnico o motivo unitario
que hila el tema es la pasión de Go-
ya por su propia imagen, el afán de
testimonio que de sí mismo quiso le-
gar a través de una serie de autorre-
tratos que van marcando no sólo có-
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mo avanza en edad, sino cómo se
distancia, se aleja, regresa y se une
al pueblo de donde procede. Como
un alma en tensión entre dos ape-
tencias a veces contradictorias: la
lealtad al espíritu popular y la ten-
tación de ascenso social para incor-
porarse y fundirse con las élites en
esa revolución cultural que fue la
ilustración.

Ncs habla Gaspar Gómez de la
Serna del autorretrato del Goya jo-
ven "con los rasgos rudos del hom-
bre del pueblo aún sin pulir por el
refinamiento cortesano" (1774. Hoy,
el Museo de San Luis).

El autorretrato de 1775 del Museo
de Zaragoza nos muestra un Goya
con sombrero negro de ala ancha
que. acusa "aún más las facciones de
labriego sin finura y los ojos llenos
de astucia, de suspicacia campesina,
d3 isidro que viene a la corte" (pági-
na 28).

Diez años después del autorretra-
to del Museo de San Luis, se autorrs-
trata Goya en el lienzo hoy del Mu-
seo de Agen: "ya no es un joven que
mira entre asombrado y malicioso...
acaba de penetrar en el "sancta
sanctorum"' de las clases privilegia-
das, y está ahí orondo y satisfecho"
(cág. 48).

Puntualiza el autor que todavía
Goya no era un caballero de la Ilus-
tración, pero que ya había penetra-
do más allá de la frontera donde se
situaba el equipo intelectual del ré-
gimen, y relaciona esta presencia de
Goya allí y entonces con la figura
clave de Jovenallos, al que califica
como íaro de la Ilustración.

A partir de entonces, Goya está
entre duquesas, y su clientela es
aristocrática.

Nunca más se pintará Goya como

hombre del pueblo; en el autorretra-
to de la colección de los condes de
Villagonzalo junto aparece Goya co-
mo un profesional en ejercicio, "la
figura de este profesional está ya
muy afinada no sólo físicamente, si-
no en la ropilla, en la postura y en
las facciones".

Ya después, en el autorretrato del
Museo de Castres, Goya no es un
nombre del pueblo; "nos topamos ya
con un perfilado caballero de la Ilus-
tración" (págs. 65 y 81)..

Aparece así el sugestivo tema de
la esencia democrática o el coqueteo
aristocrático en el curso vitaJ de
den Francisco de Goya, ¿fue siempre
portavoz del pueblo en su marcha
ascendente hacia esferas de poder
o sintió y cayó en la tentación de
soltar amarras incorporándose a las
élites, ignorando al pueblo de donde
procede?: Goya tenía ya treinta y
cuatro años cuando, desde el bajo
escalón del pueblo, ingresa en el
circulo cortesano (pág. 42). En 1784
la aristocracia rivaliza por encargar
a Goya (pág. 82). En 1786 escribe lle-
no de gozo que ya es pintor del rey.
En 1788 manifiesta que quiere com-
placer a todos, pero todos son cor-
tesanos y aristócratas. En 1790 Go-
ya le dice a Zapater que acepta el
código rígido de la Ilustración no sin
nostalgia de seguidillas y tiranas.
Más adelante se afirma que "Goya,
mientras pudo, mantuvo amarrada
a su condición de hijo del pueblo su
fervor por la realeza" (pág. 104). Y
llegado el año de 1801, a sus cin-
cuenta y cinco años, Goya se pone
a mirar a los nuevos protagonistas
de la historia: la masa y la burgue-
sía nacientes (pág. 160). Cuando el
autor en las inspiradas páginas fi-
nales construye su teoría de la ma-
rimorena, nos trae la desazonante
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afirmación tomada de Ortega, que
al perder ia fe en las luces, "ese fra-
caso le empujó a hacer pie en el
pueblo, descubriendo al tiempo el
vitalismo agónico popular y el mun-
do subsconsciente y demoníaco (pá-
gina 209).

El tema de la Ilustración, a raíz
del encuentro de Goya con Jovella-
nos y la política real entre social y
cultural que se llamó de despotismo
ilustrado, se expone como política
triunfalista constituida por cuatro
generaciones, y en la cuarta, Goya
con Iriarte y Jovellanos, Goya, hom-
bre del pueblo, se incorpora a esas
corrientes que tratan de abrir bre-
cha en la vieja costra de la sociedad
española. Así es visto Goya como
pintor ilustrado, como instrumento
para la divulgación de la cultura a
las masas populares (págs. 74, 100
y 112).

Junto a los grandes temas de la
Ilustración y la democracia, en Go-
ya salta el problema del origen, ca-
rácter y naturaleza de la burguesía
española, y subraya su carácter di-
ferente respecto a la burguesía fran-
cesa, y radico, su origen en la España
carlotercerista dedicando páginas
brillantes al tema (págs. 167 y ss.).

Junto a los temas clásicos de la
duquesa, el amor y la enfermedad
en Goya, donde notamos la ausencia
de la cita a los estudios de Royo Vi-

llanova (págs. 97, 173, etc.), nos ofre-
ce el autor el singular problema del
origen de las masas como protago-
nistas de los cuadros en la historia
de la pintura. Masa y antimasa, per-
fil y borrón, opinión pública e inti-
mismo son las huellas de un camino
en búsqueda de protagonistas aris-
tocráticos o populares.

Los cuadros de masas con temas
de heroísmo popular se acometen
cuando los sucesos del 2 de mayo
tienen ya perspectiva histórica por
haber transcurrido varios años. Ha-
ce al tiempo la tauromaquia y los
grandes temas de los fusilamientos
y la carga de los mamelucos. El pue-
blo como protagonista (págs. 160 y
ss.; 206 y ss.).

Toda una teoría de la concordia y
la discordia con perfiles sociológicos
que quieren establecer los presu-
puestos en los que se basa la con-
vivencia española en aquellos tiem-
pos aparece en las páginas 69 y si-
guientes y reaparece de nuevo por
las 181, 207 y siguientes.

La significación de Bayona en la
vida de Goya y como hombre sintó-
nico en la historia de España sugie-
re tristes reflexiones entre concordia
y discordia cuando acomete este
nuevo y también sugestivo problema
en las páginas 179 y siguientes.

Esteban Mestre Martínez

fEAN LACOUTURE : De Gaulle. Editorial Cuadernos para el Diálogo. Madrid,
1969. (Traducción de M." Luisa León Templador.)

Jean Lacouture, prestigioso perio-
dista de Le Monde, profesor del
Instituto de Estudios Políticos de
París, ha compuesto la biografía de

uno de los estadistas más discutidos
de los últimos tiempos.

Junto al interés, más o menos im-
portante, por su persona, en torno
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a De Gaulle la historia ha agrupado
una serie de acontecimientos que
le han convertido en elegido para-
digma, si no de imitación, nunca es
buena ésta, sí. de contrapunto y con-
traste.

En De Gaulle es digno de estudio
la postura de un militar de forma-
ción en el juego de partidos y con-
cepciones democráticas de poder. Ss
curioso recordar unas palabras del
general en el año 1946: "El régimen
exclusivo de partidos ha reapareci-
do. Yo lo condeno. Pero a menos de
establecer por la fuerza una dicta-
dura que no quiero y que, sin duda,
tomaría mal cariz, no tengo los me-
dios para impedir esta experiencia.
Por tanto, es necesario que me re-
tire..."

De Gaulle es llamado a solucionar
el jaque mate del colonialismo en
el trance de la partida, cuando la
jugada de gambito es la única posi-
bilidad sin certera de tomar ven-
taja.

De Gaulle ha sido el hombre que,
como político, ha intentado afrontar
la dualidad planteada a la filosofía

política de Occidente: patria-comu-
nidades supranacionales; regiona-
lismo-federación ...

Por otra parte, ha intentado con-
jugar la fortaleza del poder personal
con los esquemas del gobierno re-
publicano tipo francés.

No menos de interés supone su
postura anti-imperialista. Más o
menos discutible en su concepción
de qué sea imperio, pero, en defini-
tiva, fecundo para aclarar las rela-
ciones de los países europeos, y no
europeos, con la "gran" América.

A todo ello contribuye la presen-
tación de Lacouture, ya que su saber
ver y decir periodístico se pone al
servicio del lector. No hay un dato
innecesario ni de pura erudición, si-
no siempre dirigido a la mejor com-
prensión del biografiado. Frases,
anécdotas, fechas, intervenciones de
todo género se van introduciendo
insensiblemente para dar una ima-
gen profunda, seria y desmitificada
de un hombre muy político y muy
francés.

F. Solazar

ALAIN LANCELOT: L'abstentionnisme electoral en France. Cahiers de la
fondation nationale des sciences politiques. Armand Colin. París, 1968.

En cualquier régimen de gobierno
se da una disparidad de criterios de
valoración por parte del gobernante
de un mismo acto; todo depende de
la perspectiva, ya sea hacia sí mis-
mo o hacia los gobernados. Por lo
general, el que manda tiende a exi-
gir un comportamiento del subdito
que sobrepasa las reglas del juego,
es decir, las leyes, para apelar a la

conciencia. Por el contrario, se jus-
tifica a sí mismo y ante la sociedad
subrayando el cumplimiento, aun-
que sea meramente material, de las
reglas del juego. Por ejemplo, polí-
ticas no muy antiguas han apelado a
la conciencia del ciudadano para
exigirle su voto, sin querer ver que
"en conciencia" muchos de los con-
seguidos lo eran por dinero o artes
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más inconfesables. (Ya es historia
entre nosotros la singular política
de taberna y cacique.)

Como, a pesar de mil argucias,
en toda votación se da un porcentaje
de abstencionismo, los responsables,
por lo general, se tranquilizan con la
tópica justiñcación de: siempre ha-
brá un mínimo asocial Sorprenden-
temente, ésta suele ser también la
versión de otros muchos especialis-
tas, a quien no les va nada en el jue-
go político.

En este punto, precisamente, inci-
de la cbra de Lancelot: ¿El absten-
cionismo es puramente un fenómeno
negativo? ¿A qué se debe? ¿Qué im-
plicaciones tiene con el resto de fe-
nómenos y elementos sociales?

El autor es veterano en los análi-
sis de comportamiento electoral por
su colaboración en las grandes en-
cuestas de la Fundación nacional de
ciencias políticas realizadas en los
últimos diez años. Buen cartógrafo,
historiador —está al corriente de los
trabajos de la escuela de historia—,
sociólogo y psicólogo, logra que la
visión del tema alcance tal cantidad
de matices y enfoques, que la sínte-
sis es magistral.

Su campo de trabajo lo constitu-
yen las votaciones ocurridas en
Francia los últimos cien años. Pero
los resultados logrados por la con-
jugación de datos se convierte en
doctrina sobre la abstención, salién-
dose del marco nacional francés.

Observa que la abstención no sólo
es propia de las derechas —tesis más
o menos extendida e injustificada.

Por geografía regional constata la
fidelidad a las tradiciones regionales.
(Al final del libro adosa una carpeta
con mapas sobre los movimientos

electores en las principales eleccio-
nes ocurridas en Francia.)

Por psicología social, acusa la ma-
yor laxitud en la vida política.

Como ha subrayado Rene Rémond
—bajo cuya dirección Lancelot hizo
su tesis doctoral—, cabe preguntar-
se: 1) en ese contraste que aparece
entre la movilidad del abstencionis-
mo individual y la estabilidad a ni-
vel de circunscripciones o de la masa
de electores, ¿qué es la realidad y
qué lo apariencial? Pero ¿qué nos
autoriza a juzgar que un aspecto es
real y el otro pura apariencia? ¿o
simplemente decir que uno sea más
real que el otro? Se trata, en otros
términos, del problema de la inter-
pretación de los hechos sociales.
¿Acaso los dos niveles —macro y mi-
croscópico^— expresan dos órdenes de
realidad tan fundamentales uno co-
mo el otro?, en cuyo caso, ¿cómo es-
tablecer sus relaciones recíprocas?,
¿cómo asociar estas dos lecturas tan
desemejantes? 2) Otro punto a con-
siderar en la obra es la línea de
trabajo, su método y su exposición
que implican una verdadera filosofía
de los fenómenos sociales y de sus
relaciones internas. Pues pasa suce-
sivamente de lo cuántico a lo cuali-
tativo, de los comportamientos a las
motivaciones y de lo político a lo
sociológico. Este último movimiento
nos parece el más significativo: a los
ojos de Lancelot. la política, por au-
tónoma que sea, no se reduce a sí
misma, sin ser puro reflejo de reali-
dades anteriores a la misma, se in-
serta en algo que la engloba. Las ac-
titudes y los comportamientos polí-
ticos de los individuos demandan,
en consecuencia, ser situados y valo-
rados en una perspectiva más am-
plia.. De este modo, la participación
o la abstención políticas aparecen
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como un caso entre otros de la par-
ticipación social. Esta es una de las
conclusiones más fuertes de la tesis
que la abstención evidencia y cons-
tata, en definitiva: la ausencia de
integración en la sociedad global.
Conclusión capital: si los hechos
propiamente políticos se insertan en
un universo que los desborda por to-
das partes, significan algo más que
ellos mismos: un tipo de relaciones
sociales, un hábito de ser en socie-
dad, una experiencia colectiva, es
decir, una historia y una cultura. 3)
La tesis demuestra que los fenóme-
nos políticos o sociales no son inmu-
tables: su evolución, por otra parte,
da la impresión de obedecer a cierta
lógica. Así se revela en las tablas de
la abstención, salvo algunas excep-
ciones que encuentran su explica-
ción en el carácter singular de las
circunstancias: tendencia, cuando
hay una continuidad, a una dismi-
nución gradual del abstencionismo.
Sobre el eje general de una partici-
pación regularmente creciente se si-
túan varias curvas cuyo paralelismo

es impresionante: a cada ampliación
del cuerpo electoral corresponde una
elevación en la abstención, como si
los nuevos electores temiesen usar
de un derecho cuya novedad les des-
concierta. (Al cabo de veinte años
se vuelve al índice de las tablas an-
teriores.) ¿Acaso la participación exi-
ge un tiempo, un aprendizaje?, ¿re-
quiere una experimentación? Será un
hábtto.

La duración, la continuidad, será,
en definitiva, la llave de la práctica
política y la clave de la participa-
ción.

Algo parecido se dirá a propósito
de las tablas según edad y sexo.
Causas de la abstención de la mu-
jer; explicación del comportamiento
electoral y abstencionismo del elec-
tor comprendido entre los veintiuno
a treinta y cinco años, etc.

En resumen, una obra imprescin-
dible para cualquiera que quiera
abordar el tema.

F. Solazar

THEODORE DRAPER : Abuso de poder (un análisis de la política exterior nor-
teamericana). Editorial Cuadernos para el Diálogo, S. A. Madrid, 1968.
(Traducción de Emilio Menéndez del Valle.)

A Theodore Draper se le podría
intentar tildar de cualquier cosa, pe-
ro nunca de acatamiento servil a la
política oficial de su país; por eso
precisamente es de más valor su tes-
timonio: "Uno de los elementos más
esperanzadores de la escena política
de los Estados Unidos durante la
guerra de Vietnam ha sido la rela-
tiva independencia e integridad de
una porción de la prensa americana.
Así, al hecho de que una porción

de la prensa americana se mostra-
ra obediente y callada ante la po-
lítica oficial, se debe oponer el que
un buen sector de la misma se ne-
gó a adoptar tal actitud. Sea cual
fuere lo que uno piense de dicha
política, el sistema político ameri-
cano, por lo menos hasta la prima-
vera de 1967, ha pasado la más dura
prueba a que puede ser sometida una
democracia: la libertad de prensa en
tiempo de guerra."
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Eso es precisamente su libro: lo
que piensa Draper de la política nor-
teamericana en sus últimas inter-
venciones armadas. Para ello recu-
rre a un análisis y comparación dé
las ya múltiples declaraciones, in-
formaciones, encuestas, reportajes
periodísticos, discursos, etc., de las
principales personalidades políticas
y periodísticas de su nación.

El título del libro nos orienta perr
fectamente sobre las conclusiones de
la tesis de Draper, pero sea cual
fuere la conclusión, admira, sobre
todo, el que tal libro haya visto la
luz de la imprenta con las mismas
posibilidades de distribución que
cualquiera de las tesis oficiales de
los gobernantes.

Para Draper, la intervención de
un país en otro tiene una triple fa-
ceta: económica, política y militar.
Esta última es el síntoma más pal-
pable de la, inviabilidad de las dos
anteriores, ¿por qué?

Para responder a tal cuestión, se
dedica a analizar someramente las
dos intervenciones armadas de los
Estados Unidos en Cuba y en la Re-

pública Dominicana. Tras ello, pasa
a exponer desde distintos ángulos
la situación vietnamita.

Primero hace una historia en tres
períodos: de Roosevelt a Eisenhower,
de ESsenhower a Kennedy y de éste
a Johnson. Pero hay una cuestión
a analizar: ¿"guerra civil" o "agre-
sión extranjera"? Denominaciones
que tocan de lleno cuestiones de de-
recho Internacional y que, a través
de las distintas declaraciones oficia-
les, se ha visto que han servido para
fundamentar la intervención norte-
americana en Vietnam.

Otros capítulos, como "La escala-
da: fuerza y teoría", "China, Rusia
y Vietnam", "Poder y política", "La
política del error", componen el mo-
saico de la obra de Draper, que po-
drá ser todo lo discutida que sea
cualquier opción y análisis político,
pero que, sobre todo, aporta un ra-
malazo de aire esperanzador en ese
mundo viscoso y, aparentemente, sin
fondo de las cuasi-guerras, cuasi-
paces y cuasi-ayudas, pues la verdad
y su intento de alcanzarla hace li-
bres.

F. Solazar
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Algunos congresos, conferencias y reuniones

nacionales e internacionales anunciados para

1969 -1970

15-19/VII Conferencia anual para el estudio de la Fertilidad.
Bristol.

27/VII-2/VHI XIX Congreso Internacional sobre Psicología
Científica. Londres.

24-29/VIII VIII Congreso Internacional Trianual de la Aso-
ciación Internacional de Gerontología. Washing-
ton.

31/VIII-4/IX XXII Congreso de Esamar-Wapcr, Amsterdam.

Septiembre XXXVII Sesión del Instituto Internacional de Es-
tadística. Londres.

Septiembre Congreso Europeo sobre la salud pública. Viena.

Septiembre VII Conferencia Internacional sobre la salud y la
educación sanitaria. Buenos Aries.

4-11/IX Asamblea General de la Unión Internacional para
el estudio científico de la población. Londres.

30/IX-4/X IV Congreso Internacional sobre medicina rural.
Usuda (Japón).

3-7/XI VII Semana Internacional de Estudios Sociales,
organizada por el Instituto de Ciencias Sociales
de la Diputación Provincial, sobre "Información
y persona humana". Barcelona.

1969 Congreso Internacional de la Migración, organi-
zado por la Comisión Internacional Católica
para las migraciones. América Latina.

11-14/11/1970 XI Seminario ESOMAR sobre "Attitude and Mo-
tivation Research". Helsingor (Dinamarca).

4-9/VIII V International Congress de la International Hu-
manist and Ethical Union. M. I. T. Boston.
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Revista de Estudios Políticos
(Bimestral)

DIRECTOR: JESÚS FUEYO ALVAREZ
SECRETARIO: JOSÉ M.a CASTAN VÁZQUEZ

Sumario del Núm. 165-166
(Mayo-agosto 1%9)
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En el centenario de Maquiavelo:
B. MANTILLA PINEDA.—Maquiavelo redivivo.
JORGE USCATESCU.—Actualidad de Maquiavelo.
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JOSÉ ZAFRA.—Poderes sociales de índole política.
Luis JOAQUÍN MUÑOZ.—La República de Nigeria, una situación federal.
JOSÉ M.a CASTÁN VÁZQUEZ.—Los poetas ante la unidad Europea.

NOTAS:

MANUEL CALVO HERNANDO.—El desafío de la información.
ETTORE PARATORE.—El teatro y sus sombras.

MUNDO HISPÁNICO:

JUAN CRUZ ALBORNOZ.—El laicismo en el Ecuador.

CRÓNICA:

JOSÉ M.a NIN DE CARDONA.—Recepción del Conde de los Andes en la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas.

JOSÉ M.a NIN DE CARDONA.—Ciclo de conferencias en la Escuela ée Estudios
Jurídicos del Ejército.

SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA:

Recensiones.—Noticias de libros.—Revista de Revistas.—Bibliografía.

PRECIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España 400 pesetas
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Otros países 626 "
Número suelto 100 "
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INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

Plaza de la Marina Española, 8.—MADRID-13 (España)
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Anales de Sociología
Núms. 4-5 (1967-1968)

DIRECTOR: SALUSTIANO DEL CAMPO

NUMERO MONOGRÁFICO SOBRE ANDALUCÍA
preparado por FRANCISCO MURILLO FERROL

Presentación por FRANCISCO MURILLO FERROL

ARTÍCULOS:

JOAQUÍN BOSQUE MAUREL: La distribución de la explotación agraria en An-
dalucía.

MIGUEL BELTRÁN VILLALBA: Andalucía: el presupuesto y la redistribución
de la renta.

FRANCISCO MURILLO FERROL: La distribución de la renta en Andalucía.

GREGORIO VÁRELA: Actitudes y comportamiento de la población andaluza
ante algunos problemas alimentarios.

MANUEL RAMÍREZ; Algunas consideraciones sobre actitudes socio-políticas
en Andalucía.

JUAN LINZ y JOSÉ CAZORLA: Religiosidad y estructura social en Andalucía:
La práctica religiosa.

JUAN DÍEZ NICOLÁS: Algunos aspectos de la urbanización en Andalucía.
GUY HERMET : Estructura agraria y progreso técnico en tres provincias es-

pañolas {Burgos, Huelva, Sevilla).

GERHARD KADE y GÜNTER SCHILLER: LOS trabajadores andaluces en Ale-
mania. Resultados de una investigación.

JOSÉ C. CASTILLO: Satisfacción con el trabajo de los trabajadores andaluces.
ALFONSO C. COMIN: LOS conflictos colectivos en Andalucía.

SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA:

COMENTARIOS.

BIBLIOGRAFÍA.

RECENSIONES.

DOCUMENTO:

BERNALDO DE QUIRÓS, C.: El espartaquismo agrario andaluz.

EDITA: Departamento de Sociología del Centro de Estudios Económicos
y Sociales de la Delegación en Barcelona del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas. - Egipciacas, 15 - Barcelona-1.
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Archives Européennes de Sociologie

Fondees en 1960

SPECTAL ISSUES

I. 1.—Industrial Socieíy and Representative Government.
2.—A la recherche des classes perdues.

II. 1.—Le sabré et la loi.
2.—On the Welfare State.

III. 1-2.—Universitat im Umbau: Anpassung oder Winderstand?

VI. 1.—In Quest of Political Participation.
2.—Trois études sur la science.

V. 1.—Organisation der Machí, Machí der Organisation.
2.—Tocqueville, Marx, Weber.

VI. 1.—Simulation in Sociology.
2.—Armed Forces and Society in Western Europe.

VIL 1.—Aliénation et structure or conscience and consciousness.
2.—On Suicide.

VIII. 1.—Paradoxes of Transitional Societies.
2.—Sympathy for Alien Concepts.

IX. 1.—Weber et Durkheim. Le solitaire et le che] d'école.
2.—Zur Problematik der Modernisierung or on the concept of mo-

dernity.

REDACTION

RAYMOND ARON - THOMAS BOTTOMORE - MICHEL CROZIER

RALF DAHRENDORF - ERIC DE DAMPIERRE - ERNEST GELLNER

Musée de l'homme - PARÍS 16e

Les Archives paraissent deux fois par an. La correspondance administrative
et les abonnements doivent étre adressés a l'administrateur, M. Juned, librai-
rie "Plon", 8 rué Garanciére, París 6e. Le tome annuel coüte 25 francs á
l'abonné. Toute commande de números separes de l'année en cours sera
servie au prix de 16 francs le numero. Pour les números anciens se renseigner
aupres de l'administrateur.
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Revista Internacional de Sociología
(Trimestral)

Órgano del Instituto "Balmes" de Sociología del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas

CONSEJO DE REDACCIÓN:

Director.

CARMELO VIÑAS Y MEY
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LIBRERÍA CIENTÍFICA MEDINACELI

Duque de Medinaceli, 4.—MADRID-14
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América Latina

La revista regional de Ciencias Sociales en América Latina

ALGUNOS ARTÍCULOS RECIENTES:

JORGE GRACIARENA.—Desarrollo, Educación y ocupaciones técnicas.

PAUL HENRY CHOMBART DE LAUWE.—Hypothéses sur la genése et le role des
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LAWRENCE F. SALMEN.—A perspective on the ressettlement of squatters in

Brazil.

PAUL URZUA FRADEMANN.—Poder, Autoridad y reforma agraria.
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Director: ALEJANDRO MUÑOZ ALONSO

Secretario: MARIO TRINIDAD SÁNCHEZ

SUMARIO núm. 9 (enero-marzo 1969)

Estudios y notas

— "El fenómeno de concentración y la publicidad en radiodifusión", por
Alejandro Muñoz Alonso.

— "Ciencias de la información: Clasificación y conceptos", por José
Marqués de Meló.

— "Los medios de comunicación social y el desarrollo del turismo", por
J. A. Castro Fariñas.

— "Los estudios de información en Finlandia", por Kaarle Nordens-
treng.

— "Cultura popular: Mitificación y lavado de cerebro", por Dallas W.
Smythe.

•— "Nacionalismo y comunicación", por O. W. Riegel.

Bibliografía

Se incluyen recensiones sobre libros y revistas que tratan de los medios
de comunicación de masas.

Documentos
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(Diputación Provincial de Barcelona)

DIRECTOR: JORGE XIFRA HERAS

SECRETARIA: PILAR LLOPART

Redacción y Administración: Calle del Carmen, 47. Barcelona-1
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ESTUDIOS

CARL J. FRIEDRICH: Antecedentes de la Comunidad Europea.

JEAN MARIE COTTERET: El partido dominante en los Estados europeos.
DIEGO SEVILLA: La presidencia del Congreso de Diputados (1810-1936).
JOAQUÍN TOMÁS VILLARROYA: Tres temas electorales italianos.

INFORMES

Informes jurídicos

ANTONIO SABATER TOMÁS: Problemas de lege ferenda de la Ley de Vagos
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Mundo Hispanoamericano

JOSEPH S. ROUCEK: LOS estudiantes en la política sudamericana.
EDGARDO R. CATTERBERG: LOS intelectuales iberoamericanos.
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JEAN MEYNAUD: El problema de las lenguas en la Administración Federal
Suiza.

GUY HERAUD: La discriminación étnica y lingüística en Europa.

Política internacional

LEANDRO RUBIO: LOS elementos de la incoherencia de la vida internacional.

Informes bibliográficos

JAIME TERRADAS: Libros recibidos.
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Sumario del núm. 280 correspondiente a abril
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ATLANTIDA
REVISTA DEL PENSAMIENTO ACTUAL

Vol. VII Núm. 40 Mayo-junio, 1969

JOSÉ MIGUEL IBÁÑEZ LANGLOIS.—La crisis del personaje en la literatura.

PATRICIO PEÑALVER SIMÓ.—La antropología negativa de Sartre.
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