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El no·al no 
Por Mariano Grandona i -:-YII-

.,. Y es en_ este punto donde bwta la paradoja de -8 Quebec. Ocurre, en efecto, que en Canadá, en tan
o to el consenso " medio" o Institucional es fuerte 
'a Canaelá es una democracia arraigada, estableci-
..,!3 da.:... el consenso " alto" o nacional se había debili

tado por la oposición entre los fr.mr·nnarlante' -8 Quebec y los angloparlantes, que son 
<O) abí el espectáculo Insólito a -los ojos atino:1meri· J1!rliio...._.~l 
N canos de un pueblo que resuelve pacifica, demo-

>
ll crátlcamente, la mayor de las cuestiones ~si ha ,,,. ..... ·· "" 

de seguir siendo eso un solo pueblo El hecho es que 
~ cho 11 5-í'' a esta- cuestión al decirle "no" al "no" que a su vez le 
.., proponía al dmgente separatista René Levesque Canadá ha sal-

• vado, a través del ordenado desplazamiehto de su consenso me
>-0 "dio, la crisis que lo amenazaba en las helada's cim.as de su consen-

so alto. ' 
:Z: La confrontación entre blancos y negros en Miami, en cam

· liil "bio, ·se dio con todo el dramatismo de lo elemental. El tema era 
~ alto: la decisión de vivir ci no vivir juntós. La pasión también lo o fue. A la altura del tema correspondía la intensidad de los com
... promlsos y las actitudes. Esto es comprensible para los Iati-
11; noamerlcanos. A su manera, sin embargo, los norteamericanos le 
:5 van dlciendo también un trabajoso " si" a la cuestión del consenso 
~ nacional. Un "si" que pasa por sobresaltos como el de Miami 

· ....:~ para entrar después en ~emansos donde, sllenciósámente, avanza 
rz¡ hacia renovadas metas de integración. Los norteamericanos no 

votarán nunca, a la manera de Quebec, si negros y blancos; pro
testantes, católicos y judíos; anglosajones y latinos, han de vivir 
juntos porque el acuerdo acerca del voto que precede al voto sólo 
se da en el interior de una cultura sajona y protestante y sus irra
dlac!tmes Inmediatas -tlna- cultura wasp: "wblte. anglosaxon, 
protestan!" como la que ha determinado la formación política de 
Estados Unidos y Canadá- sin alcanzar, entonces, a la gran . 
masa de "plebeyos" que .fueron llegando a ella después en Esta
dos Unidos -y esto es el " plebeyo": el que llegó después: el patri
cio, él, es el patero "padre" y sin impedir, por tanto, que alli don
de los plebeyos actúan, todavía la fórmula no canadiense de que a 
las grandes cuestiones eorresponden grandes pasiones ~como en 
Mlaml- en definitLva predon'üne. Pero aún a través de este siste
ma primitivo, el " si" a I.á nación ¡ntegradora se deja ver. 

Mlaml, eomo Quebec, permite a los latinoamericanos el con
suelo de saber que, colocados muy átrás en el ranking mundial del 
consenso "medio", otras ·naciones empinadas los !"SColtan, sin 
embargo, en el nivel de consenso " alto" a la integridad nacional. 
(ALAJ. . · · 

Dar de comer 
al hambriento ... 

Por Manuel Héctor Pérez !i. 

Constituye un · potencial de 
fuerte incentivo humano el pro
grama "Ayuda Comunal de 

· Emergencia" que lleva adelan
te el Ministerio del Interior, ac
tualmen\e por ministerio de ley 
a cargo del coronel Francisco 
Hernán Pereira. por ausencia 
del titular Ingeniero José Ovidlo 
Hernández Delgado, quien se , 
encuentra en gira por la vieja 
Europa en misión especial sobre 
promover la verdadera imagen 
del pueblo salvadoreño ante la 
desconsiderada y venal campa
ña internacional que han hecho 
contra el pais más laborioso de 
la América Central, universal-
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Hoy en la Historia 

Por The Associated Press. 
Hoy es jueves 26 de junio, dia 

178 de 1980. -Faltan 188 ilias para 
que termine el año.i · 

Acontecimientos sobresalien-
tes de la fecha: 

, 1409- Es elegido Papa el Ar
zobispo de Milán Pedro Flargis, 
que adoptó el nombre de Alejan-
dro V. · 

1541- Es asesinado en Lima 
el Conquistador español Fran
cisco Pizarro. 

1812-· La Dieta polaca decla
ra la Independencia de Polonia, 
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Antecedentes históricos de la 
DemocrQcia Cristiana 
Por el Rev. Ricardo Fuentes Castellanos 

-1-

La ll amada " Democracia Cristiana" antes de ser un partido 
político de tendencias socialistas, fue el nombre que vagamenre 
se -le dio al movimiento soeial cristiano que como reacción éatóli
ca al Manifiesto Comunista de Carlos Marx surgió alrededor de ia 
" Unión Social" de Friburgo, Alemania. 

Con posterioridad al movimiento social cristiano de la Unión 
Social de Friburgo, en Italia un dist inguido católico profesor de la 
Universidad de Pisa, José Toniolo, inició en ese país latino un mo
vimiento de recristian ización de la sociedad como respuesta al 
anti-clericalismo del llamado " Risorgglmento". Toniolo denomi
nó su movimiento como "Democracia Cristiana". 

Toniolo organizó su movimiento hacia !lnes del siglo XIX y se 
caracter~zó por su tendencia hacia la espiritualidad y el sentido 
cristiano. ante el materialismo de la época y el tlominio que en Ita
lia ~jerc ¡an éntonces los llamados "Carbon.arios" que era un gru-
po Italiano. . 

Hacia principios del siglo XX, en el norte de Italia, un sacerdote 
bien intencionado pero muy imbuido de la mentalidad liberal, don 
Luigi Sturzo. organizó el llamado "Partido del Pueblo" ·que atrajo 

' las simpatías del clero y de los católicos italianos. ya que se pro
ponía luchar por la doctrina social católica en contra. de los so
cialistas. Opuesto Don Sturzo a Mussollní y el fascismo, el Partido 
"dil Populo" fue disuelto: Después de la guerra los antiguos sim
patizantes de Don Sturzo organizaron IaD.C. 

Mientras que en Italia, Toniolo inició un movinrlento de re
cristianízaeión de la sociedad Y-lo denominó vaga¡nente como De
mocracia Cristiana; en Alemania se organizó en la época de Bís
marck, el " Partido del Centro" Zentrum Partei. como organiza
ción política parlámehtaria opuesta primero ¡¡l ·nacionalismo 
protestante de Bismarck, que desató una persecución a la Iglesia 
Católica, conocida como " Kulturkampf" (lucha por la cultura ). 

Como por esa época ya Carlos Marx había lanzado su " Mani
fiesto Comunista" y en Alemania empezó a tomar auge el llama
do " Partido Social Demócrata", que se fundaba en los principios 
de Carlos Marx, el Zentrum Partei, siguiendo también las indica
ciones de León X111, se colocó en una posición antl-marxista. 

Fue por esto que tomó el nombre de " Partido del Centro" , o 
sea entre el nacionalismo protestante de Bismarck y el socialismo 
de Carlos Marx . · ' 

Durante la época Imperial, hasta la proclamación de la Repú
blica de Weimar en 1919, después de la I Guerra Mundial, el Parti- . 
do del Centro colaboró con los Social Demócratas, así como tam-
bién con los nacionalistas. · 

Eri 1918 después ¡te la rendición, el Zentrum Parte! asumió la 
ingrata tarea de 11egociar el Tratado de Paz con los aliados. 
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COMENTARIO INTERNACIONAL TEMA DEL MOMENTO 
.) 

El dilema .. 
exterior francés 

Por Jaume Miravltlles 
<Exclusivo para El Diario de .Hoy) 

Si tenemos en cuenta la si- · 
tuación de la economia mundial 
hay que reconocer que -la Fran
ela de .Giscard-Barre no se porta 
tan mal éomo eso, sobre todo ad
mitiendo su dependencia, casi 
iota!, del petróleo importado. La 
prudencia de Barre, calificado 
justamente como el "mejor eco-· 
nomlsta de Francia", ha dado 
sus resultados. Hay en Franela 

·un crecido núrilero de trabaja
dores sin empleo pero se man-

. tiene en el país una gran _propor
ción de obreros extranjeros. Es 

· decir, la crisis del desempleo, . 
con ser preocupante, no es de-

- sastrosa. Frente a ella, los 
proyectos socialista y comunis
ta aparecen.como utópicos, ·pu
ras "experiencias . sociales", 
siempre peligrosas. 
· Aquel pais, y con casi un año 
de anticipación, ha entrado ya 
en plena campaña para la desig
nación del P"residente de la Re
pública. St tenemos en cuenta 
que el periodo presidencial es de 
siete años y que si se presenta y 
gana Glscard para su re-elec
ción, lo que parece muy proba
ble, lo será por un· total de 14 
años, no es de "extrañar que la 
actividad electoral empiece tan 
pronto. Con tantos años a la di
rección suprema de Franela, 
Glscard puede, en efecto, Influir 
inuy decididamente en el proce
so histórico de su país .. De ahí la 
"actualidad" de la elección. 

Todo Indica que Glscard Inten
tará hacer de la política exterior 
francesa el tema central de su 

campaña, pues es desde el 
Elíseo donde aquella decisión 
puecte ser la más favorable a su 
imagen polí.tlca. Aquella nación, 
tan admirable én muchos aspec
tos, h"a pasado en este siglo dos 
periodos de extrema gravedad 
caracterizados por - su "victo
ria" en la guerra 1914-18 y por su 
"derrota" en 1940. Pongo las dos 
palabras entre comillas porque 
la victoria de la Primera Guerra 
Mundial fue muy ·"cara" tanto, 
o más, que su derrota en 1940 . 
En- la guerra 1914-18, E'rancia 
tuvo que hacer un esfuerzo hu
mano . superior a sus fuerzas y 
salló "agotada" de aquel con
flicto, debido a unas pérdidas de 
vidas humanas desp(Oporciona- . 
das a su población total. En la 
Segunda Guerr~. Franela per
dió su prestigio de potencia mUl
tar y dejó de pertenecer al llínl
tado grupo de los Grandes. 

De Gaulle fue el producto de 
aquellas dos graves situaciones 
y logró con su política de la 
"grandeur" crear una impre
sión de fuerza Y· proyección al 
eJ<terior que mantuvo la Uuslón 
de ser de ·Ia mayoría de franc·e
ses. El punto más espectacular 
de aquella polltlca fue la 
creación de una fuerza atómica 
Independiente y su salida ¡te la 
OTAN. Con ello, De GauJle pre
tendia una independenGla de los 
Estados Unidos y de la Europa 
Occidental totalmente Imposi
ble de concebir en el actual esta
do de cosas en el mundo. 

La elección de Giscard D'Es-

taing a la jefatura del Estado se 
Inició con una aparente revisión 
de aquella filosofía y pronto su~
gió .un movimiento contra el 
nuevo Presidente sostenido por 
los "gaullistas" de . primera 
hora, al -frente del cual se dislin
guiéron dos grandes ) tenaces 
luchadores: Debré y Chirac. Si 
en ·sus primeros años en el 
Elíseo, Giscard pareció "eúro
peísta" y "atlántico", más que 
"patriotero" ~ francés, poco . ..~ a 
poco, y debido a la presión •de 
aquellos dos activos rivales ·hm
(!adores de un 'Partido político 
netamente gaulllsta, atenuó su 
entusiasmo occidental y definió 
una base política Inspirada en 
un independentismo exterior, 
semánticamente más moderado 
que el del general De Gaulle, 
pe(O igualmente-comprometido. 
Las dos últimas manifesta
ciones de esta.nueva actitud han 
sido visibles en sus desplaza
mientos a Varsovia para entce
vistarse con Brezhnev, y su visi
ta a Finlandia, el país, se ha di
cho en F'ranéla, desde el cual 
puede apreciárse más "de cerca 
la dirección de la política so
viética. 

Ahora bien, en los momentos 
históricos en que vivimos, toda 
política " política" debe basarse 
en una política "m"llltan". De ahí 
la creación por De Gaulle de la 
"force de frappe"; es decir, un 
sistema - atómico capaz de di
suadir a cualquier país que In
tentara Invadir el territorio 
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Un segundo de libertad 
Por Francisco Pérez de Antón 

' - 11-:-
Los dos mandatos 

Pero el hecho es que el individuo se rebeló. Y lo hi~o.porque en 
la tribu no podía hacer nada que no fuera obedecer. U! jemrejúta 
de valores colectiva .era inapelable ." La organización impedía 
cualq'uier decisión individual porque todo estaba ya decidido de 
antemano. La Iniciativa personal estaba excluida . Ni la concien
ci~>'hi la familia, y no digamos ya la propiedad, le per_tenecian. 

Por eso rompió con la especie, porque la ·especie le había des
personalizado_, En su interior, el individuo se sabia único y no 

!igual. racional y no bestia, libre y no esclavo. 
.- La rebelión, sin. embargo, le .baria sentirse culpable, como 

_. Adán, del pecado de la desobediencia. Y a 'partir de ese día, su 
conciencia se ha venido debatiendo entre dos mandatos opuestos, 
uno de los cuales le advierte: · 

-Detén tu rebelión. Vuelve a la especie. Reconcíliate con el 
· clan. Pide perdón por tu desobediencia. El grupo te protegerá y 

...- sólo en él serás libre. 
y er otro le dice: -
-No te arrepientas. Hiciste bien en rebelarte. No vuelvas a la 

horda. Sentirte individuo no debe ser causa de culpa, sino razón 
de tu dignidad. No hagas penitencia por ello. Tú eres el único 
dueño de tu vida y tu destino. 

El segundo de Libertad 
Al llegar al Renacimiento, nuestro hombre se inclina por el 

segundo de los mensajes. Decide entonces abandonar el cercado 
potrero para andár por sí mismo los caminos. Y con.esa decisión 
abrió-el sendero d~ la libertad, el cual desembocaría tiempo ade
lante en dos formidables revoluciones. una política y otra econó
mica . 

Y de . pronto la sociedad humana cambió. Liberadas las 
energías del individuo. la abundancia creció, millones de vidas 
humanas fuerón salvadas y ef homo SaJ?iens se transformó en un 
ser de dignidad por sí mismo. 
· Como advierte el profesor Hayek, fue la fuerz¡¡ invencible del 

Individualismo lo que Gonstruyó la civilización. Fue la búsq~eda 
en libertad de los fines Individuales, y no la obediencia a unos ob
jetivos colectivos, lo que elevó la dignidad del hombre y su bienes
tar material. 

A la caza del hombre Ubre _ 
Pero el drama de la libertad no babia hecho más que empe

zar, pÓrque las viejas ideas tribales seguían latentes. Las fuerzas 
de la especie saldrlan una y otra vez a la caza del hombre, tratan
do de organizarla sociedad bajo las rígidas jerarquías de antaño. 
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