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E D I T O R I A L 

DIAISG ja té un any. Dita així, la frase és molt sencilla. Tan 
senzilla, que corren el perill de dir-la sense donax'-li maesa importan— 
cia. Realment un any és massa poc dins de la Historia. Perb la nostra 
historia d1estudiante, per paradoxa, és massa curta perqué puga ser bui
da. Nosaltres i la nostra societat estem vivint uns moments transitoris, 
de pas entre dues epoques distintes. Per aixb cada any -cada mes- va con-
sumant el canvi dins nosaltres i fora de nosaltres. ün fet aparentment 
sense Importancia, com és 1'aniversari de DIALEG, significa una suma de 
moments decisius, que es produei^en i que van ordenant-se quasi sense 
sentir-Ios. 

Per ala qui el realitzem, el nostre butlletí no és, un nfet", si
no una obra, alguna cosa de la nostra vida, primer que res, DIALEG és 
una afirmado i, per aixb mateix, un goig, una conflanga^ un orgull si 
voleu. Perb un orgull humil i merescut. DIALEG ha lluitat amb dificultats 
técniques, problemes econbmics i oposicions socials. I s'hs acarat amb 
ells i els ha vengut sense ajuda exterior, sense fer pactes ni claüdica-
cions. El nostre testimoniatge ha estat demostrar c enfuña idea potcon-
vertir-se en forea, com el .treball.-quan és lliure i dona obres tangibles 
-no es perd, sino que s'incorpora a la mateixa vida, per a donar-li-un 
ritme i una fe capagos de trencar. amb la peresa, el pesimisme i els sen-
timents mes individualistes i mes negatius. 

No val dir que DIALEG és 3.* obra de po'cs. Dins els sis primers nú
meros hem reunit treballs de trenta-vuit col.laboradors (catedrática i 
alumnea,' de Dret i'de distintes Pacultats, valencians i no valencians). 
El fet. que tots coi'neidisquen parlant d'uns temes básics i adoptant ac-

tituds aproximadas., no prova en absolut que s'hagen posat mai.d'acord en
tre ella. Allb que prova -i ho prova sense réplica- és que totes les in-
formacions veraces, tots els estudis realistes i totes les actitufis sin
ceres, son necessáriament compatibles i cooperen en un mateix sentit. Els 
qui defensen el confusionisme mental -perqué sustenten actituds innobles 
í s'emparen en arguments capciosos- haurien volgut demostrar-nos que aixb 
era impossible. 

Alguna han dit que DIALEG té una intenció hen clara. Aixb és cert, 
perqué la nostra intenció és la claredat. DIALEG no ha fet ni fara mai 
concessions a la retorica superficial, que no sabem mai si és ingenua o 
si és tendenciosa. El moment historie que viu el nostre País ena•obliga 
a trencar amb moltes coses, que serien: francament estimables si no. f oren 
suicides. El lector imparcial ja sabrá que el nostre rigor no és gens ne-
gatiu. Al contrari, creiem que és el que cal quan es. tracta dé fer afirma-
cions. 

Fa dos anys, el professor Vicens i Vives escrivia, referint-se 
precisament a nosaltres, els jóvens universitaris del País Va.lenciás Es 
que ara es forja-la generació que definirá auténticament Valencia? lindrá 
la valentía -i ádhuc, si cal, la crueltat- d'inscriure's, en veritat, en 
una. trajeetbria única, cultura.1 i histórica?. Quina será la seva opció de
finitiva? 

DIALEG és una resposta a la pregunta que es feia el gran histo
riador cátala'. En prinier 11 oc el nostre butlletí no tracta d'eternitzar 
una situació actual, que ja hem de considera* paraclitada, sino que tracta 
d'obrir un futur.x per aixb -perqué, el futur del nostre poblé no és de 
ningú, sino de tots- mantenim una actitud oberta: DIALEG no vol ser mai 
un 11oc de controversia, sino d'integració. Aquells qui tinguen la valen
tía d'acceptar-ho.. tindran les nostres pagines oLertes. 



Enmig de la nostra generado universitaria, el Butlle-
tí de la Facultat de Dret és una obra tangible, un testimoniafir 
matiu o, si voleu, un raig de lima, que ningú no pot ignorar si 
és persona seriosa. Sabem prou bé les nostres limitacions, els 
nostres defectes, les dificultats que iiaurem de superar; pero no 
ten±3 altre remei que sentir-nos una mica orgullosos, perqué\ eos. 
va dir Maragall; ¡ El nostre esforc i la nostra esperanga valen 
mes que tot l'Imperi Romá.:1 

GOMÜNIBAD NACIONAL, COLIUNIDAD SUPüáJTÁGICHlAL. 

¿ Qué es una comunidad ? 

Pue TüHNIES el primer sociólogo que, intentando clasi
ficar los tipos básicos de agrupaciones humanas, distinguió cla
ramente los conceptos de comunidad y asociación (1). 

Ambas ideas se han mantenido en casi toda la literatu
ra científica posterior, como una adquisición importante para la 
terminología'sociológica, que al mismo tiempo esclarecía nocio
nes fundamentales para las ciencias humanas, desde J.a Economía 
hasta la Moral. 

La asociación ( ̂ equipo de base-ball, club excursionis
ta, sindicato o institución benéfica ) es siempre un conjunto de 
hombres que, de manera consciente, se orientan hacia un objetivo. 
Aquí entra en juego la libertad del individuo y, de acuerdo con 
ella, las asociaciones serán libres o impuestas. Este carácter 

.voluntario o coactivo ̂ parecerá en las normas que presidan-Su 
fundación^y disolución, la admisión y exclusión de miembros^ la 
realización de sus actividades peculiares, eta; En todo casó, la 

....;:;• asociación tiene siempre un carácter Jurídico", más o cienos mar
cado, y que puede ser legal o contractual. 

.-;; La comunidad, en cambio ( exudad,- comarca, nación o re
gión del mundo ) es un grupo en que viven, les hombres de manera 
permanente e implícita, y no deriva iuinca de un pacto entre ellos 
ni de.una imposición superior. Por elle se dice que la comunidad 
es :'natural5'. 

El grupo comunitario no constate en algo tan claro y 
limitado como es la cooperación, sino en uña cosa tan amplia y 
tan dificil de definir como es la convivencia, la convivencia no 
consiste concretamente en nada, porque consiste virtualmente en 
todo, cultura, economía, política, religión, amistad... Por eso, 
el concepto de comunidad es elástico, y subsiste aunque se le se
pare alguno de sus elementos. "• 

La comunidad es esencial para la existencia del indivi
duo y abarca todas las maniíestaciones de la vida del hombre-ñor-



mal. El sociólogo dice que es un grupo inclusivo y enmarcador de 
todos los demás, algo así como el clima en que viven o el sopor
te en que se basan. 

Los elementos de la comunidad. 

La única definición medianamente válida de comunidad 
es la que llámala •* un área de vida en común •'. Esta expresión 
tan vaga nos advierte que el grupo comunal es una realidad suma
mente compleja. Ello^explica que en épocas pasadas se prestara-
interpretaciones románticas, y que ahora, por reacción, despier
te actitudes escépticas o negativas. No obstante, podemos decir 
que la^ciencia social ha aclarado dos cosas. En primer lugar, que 
es ingenuo tratar de definirla académicamente. Lo que necesita
mos es enfocarla de una manera realista, para intentar nacernos 
cargo de toda su complicación. 

Toda comunidad implica una suma de factores o aspectos 
complementarios, que podríamos clasificar en cinco niveles; 

A) Una base territorial definida, es decir, un país, 
que con su situación, composición y estructura del suelo, deter
mina el clima, las fuentes de recursos materiales, la distribu
ción y forma de las concentraciones humanas y las vias de comuni
cación. De toda esta materia se ocupan la Ecología (2)¿ la Geo
grafía Económica, la Geopolítica e incluso el Urbanismo. 

B) Una estructura social, en sentido amplio, es decir, 
una agrupación humana definida en el tiempo y el espacio, dotada 
de coherencia interna y que presenta algunas peculiaridades so
ciológicas. La estructura social de la comunidad se basa en la 
división del craüajo y abarca también el campo de la estratifi
cación ( castas., estamentos, clases ). Desde el punto de vista 
de la Economía, tenemos el concepto de sistema económico y de re
gión económica. 

C) Una cultura o, dicho de otra manera, unas formas 
generales de vida. La convivencia es una forma de educación que 
asimila a los individuos sobre la base de unas pautas o costum
bres, de las cuales la más ostensible es el idioma. 

Todos los historiadores modernos han destacado el aspec
to territorial de las culturas. SPENGLER llegó a usar la metáfo
ra del vegetal arraigado en el suelo (3). E3to quiere decir sen
cillamente que la cultura es un hecho comunitario como lo ha pu
esto de relieve la Antropología Cultural (4). 

Al mismo tiempo, los psicólogos sociales han demostra
do la relación indisoluble que hay entre cultura y personalidad, 
como facetas social e individual de la misma cosa (5). La comu
nidad se interioriza en sus individuos y les modela el carácter. 
En ese sentido hablamos de la manera de ser de los rusos o de los 
alemanes. La llamada ;* Voiirerpsychologie •' o Oaracteriología Co
lectiva se ocupa de estas materias (6). 

D) Una conciencia de comunidad, que puede tener muchos 
grados y matices, iodos los sociólogos hacen hincapié en la im
portancia de esa actitud, puramente espiritual. La existencia de 
la comunidad depende de la medida en que sus miembros se acostum
bren a identificarse en términos de fidelidad y solidaridad, dis
tinguiendo su grupo de los otros. 



Baa. adhesián. raaípyaoa, una a, los miembros de una mane
ra dinámica y repercute profundamente en todos xos campos (7)» 

E) Una organización, política. Según la definición de 
los tratadistas clasicos, la política se diferencia de las de
más actividades sociales en que tiende, no a un objetivo concre
to, sino al "Bien común'1. Al mismo tiempo, los teóricos del Es
tado, han reconocido la necesidad de.una base territorial. Es de
cir, que tanto desde el punto de vista de la Etica como desde 
el junto de vista de la Geografía, la comunidad y la organización 
política son dos nociones íntimamente unidas, y que por ello pue
den hallarse en situación de armonía o de conflicto. Todos los 
autores del siglo pasado que desarrollaron la antinomia Estado-
Sociedad ( entre ellos EQ3ENZ YON S'IEIN ), hacían referencia a 
este problema. 

Hoy dia, !Ia.C rVER define el Estado como la asociación 
superior que controla y suple la actividad de las otras asocia
ciones, al nivel de una comunidad (8). 

Todos los elementos que he nombrado guardan una corre
lación estrecha -aunque no siempre rigurosa- y son interdepen-
dientes. 51 caso reciente de Sélgica ha demostrado como la fron
tera lingüística coincide con la divisoria de dos regiones natu
rales y económicas, de dos estructuras sociales y de dos actitu
des políticas, que reclaman una nueva organización de su vida 
comunal respectiva 

Problemas actuales. 

Situados en medio &e un mando que cambia., es lógico 
que nos preguntemos cual es el verdadero papel que corresponde, 
añora-y en el futuro, a ios grupos comunitarios. La cuestión no 
puede responderse a priori. Es necesario que empecemos examinan
do las situaciones y los problemas que forman la realidad de x 
nuestro tiempo, y debemos esclarecer también cuál es el ideal 
o el sentido que inspira los cambios actuales. 

• KAB.L MAlTNíIEIl;! - una de las inteligencias más claras y 
una'de las conciencias más responsables de nuestra época- indi
caba que el objetivo fundamental que ha de inspirar los cambios 
actuales es lo que él llama 'integración social", la integración 
consiste en organizar de manera armónica la vida de la sociedad, 
orientando los deseos y las energías de los hombres en un senti
do constructivo, que elimine la violencia y las tensiones y apro
veche al máximo aquello que proporciona la vida social (9). 

El problema, por tanto, es encontrar aquellas condicio
nes u oportunidades externas que favorezcan el proceso de inte
gración, por más que éste ha de realizarse en el interior de las 
conciencias. Y es evidente quería justicia, las formas de orga
nización racional (planificación), la democracia política y un 
ideal de trabajo en común cara al futuro, son esenciales para 
conseguirlo. 

Ahora bien, los sociólogos han demostrado que los pro
cesos más negativos de nuestro tiempo, desde el egoísmo hasta la 
masificación, coinciden con un relajamiento de la vida comunal 
y un equívoco respecto a la misma idea de comunidad. Á3Í se ex
plican las manifestaciones de un cosmopolitismo anémico, sincon-
sistencia positiva, pero que tiene por eso mismo la curiosa vir
tud de no obligar 



virtud de no obligar á nada en el nivel'mas inmediato de'la vi
da diaria. 

Si queremos integrar realmente la vida de los hombres 
en sociedad, no podran servirnos las concepciones confusas y e-
vasivas de un cosmopolitismo estéril. Nuestra responsabilidad 
debe guardar relación con un área social inmediata y concreta. 
Y ese espacio social no puede ser más que el comunitario. 

La comunidad, por su contenido tan general, recoge to
das las manifestaciones humanas, cosa que no cabría esperar de 
los grupos asociativos. Además, el grupo comunitario tiene otra 
cualidad integradora; que, en principio, no es nunca partidista, 
como suelen serlo las asociaciones. El ideal de la comunidad no 
es la lucha, sino la colaboración, la solidaridad y la toleran
cia entre grupos.e individuos. Por eso muchos pueblos europeos, 
especialmente pequeños, han encontrado en el nacionalismo una 
cohesión interna y un impulso progresivo que no habrían tenido 
sin él. 

Es verdad que ha habido momentos en que las comunida
des han Incitado entre sí, y ello las na desacreditado en cierta 
manera. Sin embargo, si obsérvanos 
de cerca esos conflictos, veremos 
que la agresividad no derivaba de v, 
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los intereses comunales en si, si
no del egoísmo de quienes ocupaban 
el poder y no tenían escrúpulo en 
explotar o alucinar los sentimien
tos comunitarios. Esto no demuestra 
que el nacionalismo sea nocivo, ya 
que también la.raza y las creencias 
se han convertido a veces en instru
mento de dominación y explotación, 
y nadie pretende hoy que sea nece
sario !,abolir¡' la religión o la 
raza. 

La idea de la nacionalidad sólo ha interesado a los 
dominadores en la medida que les ofrecía poder y beneficios (10), 
y por eso se han obstinado siempre en no reconocer los mismos 
derechos a los países que tenían sometidos. El nacionalismo im
perialista implica una amarga ironía, porque se basa en la des
igualdad s elogia sin medida las virtudes de una cultura, un pue
blo o un país, y denigra cínicamente a todas las demás culturas, 
pueblos y países dominados. 

La superación de esos antagonismos debe encontrarse 
en el mismo ideal comunitario de la solidaridad. Igual que el 
individuo, una comunidad no podrá subsistir sin las otras. Y si 



©xi el o ampo de las relaciones humanas queremos eliminar los e-
lementos de vloienoi&, alienación e injusticia, no podremos to
lerar en el nivel de las comunidades la noción de un "HerrenvoUr' 
que controle la trida de las comunidades -'inferiores" o 

Perspectivas. 

A la altura de hoy, la comunidad debe ser un concep
to genérico, que hay que extender desde las unidades comunales^ 
más pequeñas hasta las más grandes, en una forma de organización 
gradual y escalonada. Si no entendemos asi las perspectivas de 
unión internacional, nos veremos abocados a una estructura mons
truosa , sin más alternativa que el caos o la regimentación tota
litaria, Si la unidad suprcmacionai es centralista y absorbente, 
llevará hasta el absurdo los defectos del Estado actual, porque 
habrá un poder inmenso acumulado en pocas manos, y los indivi
duos se verán obligados a llevar una existencia cada vez más 
masiva y más impersonal. 

KttlMHBIM hacía insistencia en la necesidad de dar for
ma comunal a la planificación democrática, haciendo de la comu
nidad una roción orgánica y extensiva. Sus palabras son bastan
te explícitass 

?l Tanto en la esfera cultural como en la económica, 
"las presiones de las grandes unidades en competencia con
funden al individuo... que ya no ve el camino que le per
mita abordar alguna cosa positiva en favor- de la sociedad. 
(...) una o'osolevación atenta indica que las grandes unida
des pueden dividirse en unidades.menores, las cuales pue-

. den tener los efectos socializadores de los ̂ ê tiehos gru
pos. (...) Ho obstante, en vista.del tamaño creciente de 
la sociedad, es cada vez más difícil manrener las formas de 

...solidaridad, Las auténticas unidades comunales deberán for
mar la base de la integración futura... Hay esperanzas de 

que poetamos conseguir una armonía de la integración funcional y 
y la integración comunal, de manera que. el espíritu comu
nitario, aunque vaya ampliá.naose, subsista, ASÍ es como Re
citaremos caer en un estado puro y simple de organización 

....de masas. * (11) ; 

Si la unidad supranacional olvida los marcos comuni
tarios .tradicionales, tendremos sin duda una política superior 
que poédecer, pero no un pian común, nacido de la comprensión 
del conjunto„ Por el contraído, está demostrado: que el control • 
de los individuos se hace más eficaz y más flexible confórmese. 
va haciendo más próximo^ y, desde el punto de vis xa de los in
dividuos, una unidad próxima será siempre más ostensible, más a-
sequible y más humana. Para que e^-^^^^ en juego, la iniciativa 
y iai'pc-.iwv^-'1^-"' -iv̂ -;trñrtnrnp~f es ¿i: ?~rxo que el hombre se
pa que trababa para "su-' sociedad, y no pax'a . • ̂ô ->«nad de los 
demas o de otro. 

Por ello creo que, al menos en la Europa Occidental, 
la integración futura se habrá de bas?.r en las auténticas nacio
nalidades, es decir, en los pueblos (12), Hablar hoy de las co-



munidades, de como delimitarlas e integrarlas, no^e3 hacer ro
manticismo. La teoría moderna del desarrollo económico por re
giones, el regionalismo norteamericano (13)? la fórmula federa
lista de la U.R.S.S. (14) y especialmente la de Yugoeslavla, 
etc., demuestran que el problema está vivo. Por ello es necesa
rio qué los nacionalismos europeos no estatales sepan coordinar
se con el movimiento que tiende a crear unidades superiores, a-
provecñando todas esas experiencias y teorías. Para los pueblos 
pequeños se trata de una cuestión vital. Una vez más vuelven a 
tener vigencia las palabras del historiador alemán JOHANNES 
RtillBR'í - ' 

ti I 

M Para cualquier pueblo y en cualqui
er época, es una desgracia el encontrar
se unido, dentro del mismo estado, con 
otro pueblo más grande y más fuerte.(,..) 
Pero esa unión es especialmente funesta 
en tiempos de crisis, cuando queda supe
rado lo antiguo e irrumpen a la luz co
sas nuevas. Nunca como en "uales momentos 
resulta de la mayor importancia que el 
pueblo pueda desenvolverse tal como fue 
creado, que determine su propio destino, 
en una palabras que 3ea libre. :1( 15) 

Es necesario, por tanto, que 

I 

cada comunidad tenga conciencia clara de 
, ¡ ella misma y que disponga de los instru

mentos políticos para poder estructurarse 
interna y externamente. Y es menester que 
dentro de cada comunidad haya algunos hom
bres que> sintiéndose responsables,, se 

"4-S encarguen de despertar esa conciencia y 
proponer unas formas de organización que 

tengan una base realista y estén de acuerdo con la dirección 
que lleva nuestro mundo. 

Para llegar a ello habrá que combatir las estructuras 
actuales, en este ca30 la de los viejos Estados-'nacionales'1;, que 
representan una poderosa concentración de intereses. No obstan
te, no debe impresionarnos su resistencia^ desde el momento que 
lammisma historia que nace tiempo consolidó y endureció las es
tructuras estatales, se ha encargado hoy dia de desacreditarlas 
y ponerlas en crisis. Es evidente que en un futuro ya próximo 
no podrá subsistir ese tipo de ¡l Imperio parroquial ': que es el 
Estado moderno. No hemos de preguntarnos, por tanto, si hay que 
cambiar la situación presente. El hecho es que cambiará, y nues
tras preguntas han de ser :I ¿cómo hacerlo? " y " ¿ en qué direc
ción ? ¡l 

Nuestra responsabilidad. 

Desde luego, es posible que este' problema quede fuera 
del horizonte mental de mucha gente que se llama * práctica y 



concreta il, cuyo realismo consiste en pensar y obrar de acuerdo 
con principios de una época pasada. 

Los Estados modernos nacieron como efecto de una ex
pansión de influencias económicas, políticas y culturales, fin 
competencia unos con otros llegaron a conseguir la hegemonía 
sobre comunidades más débiles. Eso nace que, si bien es cierto 
que en un momento significaron una fuerza unificadora y progre
siva, aunque injusta, hoy en dia ya no representan más que un 
factor de desunión y retroceso (16). 

Érente a ellos, el nacionalismo de nuestro tiempo re
presenta la aspiración a la libertad, la cultura y la prosperi
dad para todos los pueblos del mundo, los cuales deben conven
cerse de que habrán de colaborar entre sí como iguales. 

Nosotros, si queremos ser realmente progresivos, con
viene que, desde ahora, empecemos a emanciparnos del chauvinis
mo, el imperialismo, la vieja idea de la soberanía y todas las 
manifestaciones que ha tomado el mito mesiánico del estado (17), 
porque ellas son el principal obstáculo que se opone a una in
tegración satisfactoria con el mundo. Pero hemos de hacerlo sin 
transformarnos en cosmopolitas,: aceptando y confesando la adhe
sión que nos une a nuestra nacionalidad. 

Muchos hombres destacados de nuestro tiempo - historia— 
dores (18), sociólogos (19), e incluso poetas (20) y dirigentes 
religios-os (21)- han repetido que entre el 9 sacro egoísmo " de 
los chauvinistas y el desarraigo de los cosmopolitas, debemos 
encontrar la solución en la fidelidad, una fidelidad que ha de 
ser a la vez enérgica y abierca, y que no se parece en nada al 
patriotismo romántico del siglo pasado, que se contentaba con 
escribir poemas " A la bandera ". 

Naturalmente, si hemos partido de la idea de una co
munidad orgánica y escalonada, que recoja y promueva la vida de 
los individuos en un^proceso de integración social, debemos en-
•'focar la cuestión práctica de estructurar las comunidades, y la 
cuestión estratégica de cómo conseguirlo, a partir de la reali
dad presente. • . 

La idea de la integración social debe convertirse en 
un plan d'e acción ^O^AFI inmediata que la haga posible, obligán
donos a superar la comusión, la ine-rv̂ a la cobardía y todas 
las demás formas de irresponsabilidad (22). 

LLÜÍS V. ARACÍIL 
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ve Unity " 
(21).Pió 211. 
(22) Joan OBUSEDLAS, ¡' Els poblés ¿oves • 

'11) EJE 
12) El 

14) 

Estadistiques recents fan constar que Espanya, un deis pai-

sos on la renta nacional é*s de les mes baixes, es el tercer país 

del món en despeses superflues. El luxc i el malbaratament de les 

clagses benestants conduixen a que una gran part de la poblacíó no 

puga teñir una vida humana digna, i creen una situació patológica 

en el organisme social. La distribució de les riquesses entre els 

diversos grups socials porta a desigualtats que no es coneixen a 

cap altre país dTSuropa. 

(Dfuna carta pastoral de Monsenyor Pau Gurpide,bisbe de Bilbao) 



LES 3SC0ISS DS LA CI3NCIA ECOHÜKICA I 

ELS PROBLEIIES DE LA T2RHA . 

Dintre de la ciencia económica es forca ^fácil de separar 
un narell de grans escoles . LT anomenada tradició" central u ortodoxa 
nT es una , i te com xxua de les seues mes fonamentals carao teristiíj 
ques 1T estudiar la prodúcelo separadantent de la distribució . 0 mi-
llor dit lTana.litza simplement com un apenáis de l'aparell productiu. 
Acuesta escola. s1 estén des d'liómes tant de primera fila com Adam Smith 
fins a Ton Mises i tots el autors desgraciadament traduits, en el nos 
tre entendre , per una Fundació valenciana . 

L" al tre , 1'escola de pensament heterodoxa lanicia , natu-
ralment amb importants precedents, David Ricardo . Estudia els aspeo-
tes deis problemes económica com un tot, analitzant a 1 ñora tant 
els aspectes productius com sis distrxbutius . Separar l'un de lraltre 
es realitzar un amputació* essencial de la realitat . 

Alguna deis autors que sThan inscrit dins la primera línea 
ho han fet per motius deis que en prodiem dir donats per les con
diciona de la seua societat . 7eiem-ne im exemple . 

De la "bona fe de partida dr Alfrad líarsiiall no s'en pot pas 
dubáar . L1 ' •anécdota, explicada per Keynea , de que treaallava amb 
el retrat d'un nen famelic sobre la taula del despatx , pot ésser-ne 
un indici. La sexta difiemltat per fer correapondre la seua teoria e-
conbmiea amo els sexis desitjoa humanitari ates i igualitaria depenia 
com escriu en els seus "principies" d'una negaeiá en une. millora,que 
es donarla, potser, molts anys despres. líarshall es el tipie represen 
tant deis, qüi ereuen que el seu món, el de quan ell viu, es tot el 
man, espacialiaent i temporalment. La aualitat que designara com a es
sencial en 1'economista, la imaglnaeio, a ell mateix, limancava.I es 
per aquesta qüestió que tata la seua obra examina majorment, i amo 
gran-mestria, únicament 1'aparell productiu. 

Ga dase' de nosaltres, sis qui en dediquéis ais estudie eco
nómics, eseollirá una o altra escola^ Com diu Joan Triadú. cal escolli 
Moltes vegades, percK l'elecció no es feta amb una reflexio profunda, 
sino que es la influencia d:ls eorrents de pensament o la racionali-
tzacio deis interessos de la societat- o millor dit d'una part de la 
societat- on vivirá, la que eixs dscideix. 

La qüestió que, millor o pitjor, volem plante Jar es vexi ben 
clara a 1'examinar els problemes de la térra. Lns ho resolen tot amb 
la concentració parcelaria i amb la mecanització- demagogia de dretes 
D'altres ho fan demanat el repartimexat de terrea i la propietat deis 
•parcers i arrendataria- demagogia o infantilisme d'esqueri-a. 

Es evident que 1'un i i altre aspeóte ajuden en part a re-
soldre el problema; pero una millora total no esdevl fins que no son 
soluciónate a l'hora tant els aspectes productius eom els distribu-



t l u a , com opina 1*escola he t e rodoxa „ 

A vagades e s mes costum de p a r l a r d e l mixtiftm&i i de l a 
c o n c e n t r a d o " p a r c e l a r i a gue d e i s a l t r e s a s p e c t o s . La p r o p i e t a t de 
l a t é r r a es i gno rada o c o n s i d e r a d a com diuen e l s e s t u d i a n s de d r e t 
" i p s o f f a c t o " . 

51 en un poblé t r e s t r o g o s a i l l a t s son a j u n t a t s l a p r o d u c t i -
T i t a t augmentará pero e l p a r c e r i l T a r r e n d a t a r i c o n t i n u a r a n e s s e n t -
ho . 

Una r e c s n t p u b l i c a c i ó de l a " V i c e s e e r e t a r i a de Ordenació Eco
nómica, gue t a n t a bons t r e b a l l s p u b l i c a ^ dona dades p r e c i s e s sobre 
l a g u a n t i t a t de l l a u r a d o r s p r o p i e t a r i s i d e i s que conreuen t e r r e s 
gue no son seues . 

En e l s P a l s o s G a t a l a n s l a d i s t r i b u c i ó e s : 
2££ILÍJLÍiiíl?-_§ n o "propietari_s 

Alacant 25,984 45?987 

Balears 11,729 30„485 

Barcelona 20,395 45.562 

Castelló 16.541 . ' 52.430 

G-irona 7.376 -•- 30.434 

l leida . 19.148;- 44.439 

Tarragona 2C-547 39.013 , 

Valencia •. 41.510 1C4.786 -

Els porcentatges entre m~ oólxÉroa i una al tra son a Eranga 
de ¿s 75 per cent de propietaris i de 25per cent de no propietaria 
i a Sulssa de 8079 per cent i 19*1 per cent respectivament. 

El coneiximent numeric dona una idea de la-importancia de 

l a guestio» I de gue el protlema del del camp tot essent de trac-

tors i de concentrada parcelaría, , bm^c aca/fca ací. 

Emest Lluch i Martín. 

Prg,de Política Económica de 
la Faculta o de Ciencies Econo-

miguss de Barcelona. 



sentido a sus vidas. El ĉ ne social, sabiéndose el arte más vi
tal, tendrá cono neta la consecución de una nueva soexedad donde 
el hombre aparezca en primer plano, donde se favorezca el desa
rrollo completo de cada personalidad, una sociedad donde todo 
hombre pueda vivir la vida que merezca, viviendo su vida y des
viviéndose por los demás, pues el Lien común y la fraternidad 
habrán destronado' de la escala de los valores sociales al egoís
mo personal, a la riqueza o a la sangre. 

- Iodo cine que conscientemente no luche por esto no mere
ce el nombre de serlo. 

Josa Ignacio de prada 

SI PUNCIONAIíElx1 DSLS MERUA15 COLONIAL lül'Eo 
A L'Ai'ñlCA 

Avui dia 1!África i el colonialisme están de moda. 
Els próblemes deis pai'sos afrioans apareixen a les primerea 

planes deis diaris. SI que és más difícil de veure son les cau
ses reala d'aquests probieries. Seria neeessari de í'er un analisi 
veridic i honeet de la historia africana, cosa gairebé" impossi-
ble, perqué la Histbria l1han feta els mateixos colonialistes. 

Tot i aixb. les cosas van posant-se cada dia más 
clares. En els dos dárrérs a:rysv al vcltant de cent vint milions 
d'africans han assolit la llibertat. Les gents que fiñs ara ha-
vien cregut ingénuament en els beneficie que la colonització 
portarla ais pobles endarrerits, els "qui no han conegut d'Áfri
ca altra cosa que 1 •'imatge de 1'explorador blanc eoent-se al foc 
sota un cocoter, mentre els negrea bailen al volüant de l'olla" 
-com diu el mateix president de Guinea, behu Turé (1J~ es pre~ 

(1) Sekou íourás ltExpe*i~Í3fc.C9 guináenne et unité atri-
caine". Presence Africaina^ Paris. 



V 

CINE SOCIál. 
L 

Es absolutamente necesario precisar con claridad en qué 
consiste el cine social, pues lo social está tan entrañablemente 
unido a la esencia del cine, por ser arte de masas, que cualquier 
confusión en este sentido puede afectar irreparablemente a su 
misma razón de ser como arte. 

Se suele distinguir corrientemente entre cine social e 
individual atendiendo a los dos aspectos que aparentemente pre
senta la vida del hombre. El cine individualista incidiría sobre 
la faceta personal e íntima de la vida de cada uno y el cine so
cial sobre la vida de relación con los problemas que entorpecen 
su desenvolvimiento natural. 

Sin embargos este planteamiento es falso desde el momento 
en que toda vida humana es vida de relación. 

El cine social no se caracteriza tanto por su objeto como 
por su. £0rraa especial de ver al apmbre. ̂ 1 cine social se distin
gue esencialmente por su concepción de la realidad. 

Frente a un cine individual que retrata a un hombre con 
una forma de ser independiente de su contorno, con una visión es
tática de la realidad que imagina al hombre idéntico en su esen
cia' a través del tiempo y del espacio, el cine social no cree en 
el hobre intemporal, sino en el individuo histórico concreto que 
varía conforme sor distintas las estructuras sociales. 

Si el lin de todo arte es llegar a un conocimiento del 
hombre, nal podremos llegar a conocerle nunca si ignoramos la in
terdependencia que existe entre él y la sociedad. Si no desentra
ñamos la estrecha relación que existe entre el individuo y unas 
determinadas forraas sociales no podramos llegar nunca a saber na
da de él. 

El cine social es, por lo tanto, dialéctico/ su visión di
námica de la realidad le hace creer en la constante marcha de la 
historia hacia formas de vida, social más justas, una mar cria, .obje
tiva hacia el logro de un mundo donde todo hombre pueda vivir co
sí o tal. 

El cine social -consciente de su influencia soore la so
ciedad- será un medio más de acelerar este proceso histórico, y 
a esto sacrificará todo lo que sea preciso. Considerará el arte 
por el arte la mayor de las xnaja-deríae. El arte no es por el arte 
sino por el hombre, y al hombre lo único que le interesa es vivir 
como ser humane en una sociedad que lo permita: Hoy por hoy, son 
millones los hombres que están frustrando sus vidas bajo linas for
mas sociales que les oprimen y rebajan. 

El Cine es el único alimento espiritual de millones de 
seres, el único vehículo de cultura, es decir, de ofrecerles unos 
principios ideológicos conforme a los cuales puedan ordenar y dar 



gunten desoriéntate: que passa? Ss fan mil eonjectures sobre la 
ingratitud deis pobies a£r¿canaj es tiren les culpes a grupa 
d'agitadcrs., quar. el raes -iionost seria d1 intentar veure l:actua-
eió deis colonialistes a aquelles terres. 

insp 
jNO 1, 

el que i'oren tr 
(el pare Dieu" 
einquanta mil el r_c 

Pasaarem per alt 
morts pei transoort 

rem referencia al :oeríode del ccrnerc d'esciaus, en 
a America uns vint milions de negres .ant 

íirerion calcula en tretze 
:Lre de transportats sois 
el nombre de 

milions dos-cents 
des del Congo) (2). 

aplegat a América cal teñir en 
comp ce 
1'África 

cinc persones mortes a 
ó durant la travessias 

i arriba a la conciuaió que el 
comerc d'esclaus li costa al con-
tinent áfrica seixanta milions 
de sers ñumans). 

Peixant apai dones. 
aauest período suficiérreme t ciar 
i suficientment monstruas anem 
a referir-nos a un altre aspeóte. 
de la tasca civilitzadora del eo~ 
lonialisme a 1'África. 

Uns anem a rererir al 
funcionament deis mércate colo-
nials5 a 1* explotado colonial en 
sentit propi. poden dividir-no en 
dos períodes o etapes» primer, 
aproximadament des de íinals del 
segle passat fina la guerra euro
pea, segon, aes 
roüeá fins ara. 

la guerra eu-

r- f \ 

El conjunt economic de la primera etapa es qualifieat 
pels economistas alemanys com a "economia de rapinya;;. Un bon 
exoaróle áa el del cautxú de la Guinea Francesa, la gran demanda 
de cautxú que es produeix a principis de segle (primera anys de 
l'autombbil) va fer que les companyies colonials establidea a la 
Guinea convertiren la recerca de cautxú en una explotado esgo-~ 
tadora que arrui'nava les terreas obligant a les poblacions afri
canos -esterilitzades les sones próximos ala poblats- a cercar 
el cautxú cada vegada más lluny. Cada demarcado Iiavia d'aportar 
una quota fixada, i a tot acó s'afegia la pressió deis imposts. 

En l'any 1.921 H. Cosmer escrivia: i!l!explotado del cautxú 
éa encara en molts territoris l'árric mitjá que té l'indí--

(2) P. Dieudonná iUnclion: "La traite et l'esclavage des 
Congolais par les Europésns,!. Yenelesclrej Paris 1.92S. 



gena per a procurar-se els diners que necessita". (3). Com es 
veu, l'explotació anava dirigida únicament i exclusiva cep a un 
productes aquell que más falta feia a la metrópoli. El caxaperol 
de la Guinea, durant aquest perlode, no tenia mes remei que de
dicar- zz, a 1:explotado del cautxu, puix era l'únic apreciat per 
l'europeu. Acb el pagés Iliure; hi havia d'altres que eren obli-
gats a treballar en régim de camp de treballs forcats. A les co-
lbnies franceses es va prohibir deíinitivament aquest régim l'any 
1.94-6. 

Un altra etapa podem veure a partir de 1.918. El colonia-
lisme aleshores es caractoritza per l'explotació deis productes 
agricoles de les plantacions i per l'extracció de minerals. El 
cultivador áfrica es veu obligat a treballar sois en els produc
tes que .fan falta ais europeus -eaeau, oli de palma, café, etc-
i en els minerals -diamants, coure, urani, cobalto estany. . .-

• Així s'han format en els porté una aeréate que envíen a 
l'estranger les siatéries primes, i distrihueixen a 1'interior 
els productes fabricats, d'inportació. Aquest mercat tan/parti
cular está domínat per unes poques companyies especial-itzades, 
d'aquesta manera, el negoci és rodó* • 

Algunes d:aqüestes companyies teñen un monopoli quasi to
tal de 1! importado i 1'exportado, com la "Compagnie Erancaise 
de l'Afrique Gceident-ale". Un cas ¡áoit conegut és el del Congo 
ex-belga, a on la !i3ociété Genérale de Belgique" (la 'Union Ki-
niére du Eaut Katanga'1 és tan sois una filial d* aquesta compa-
nyia) té un monopoli que compren transports per carretera, ferro
carril, aire, mar, vies pluvials, mines.». I, per mitja-de con-
cessions i présteos, controla milers i milers d'heetáriés-en pro-
vfncies 'senceres. V; '---•' 

L'explotació, que abans; de la Guerra Europea áüává encami
nada cap a un producto únie, s'ha fet mes amplia, s'ha diversifi
cad S'ha fet mes humana també,, i mes productiva. Encara que acb 
dltim principalment per ais europeus que son els propietaris. 

Encara podríem trobar mía tercera etapa, que es donarla a 
partir de 1.960, amb la independencia de molts palsos-africana. 

Tots sabem que el colonial isme no s'acaba amb la independen
cia "de iure". Hom aconsegueix una independencia política, pero 
no económica. D'acb n'hi ha nombrosos exemples a Sudamérica. 

L1economía de molts palsos suds 
vament d-un -producto.; per a uns és 

(3) H. Cosnier; -l'Ouest 
ris," 1'.921 . 

imeri ca* as depén cuas i e x c l u s i -
¡ e l ca: té, per 8 d' 'altores- l a 

' r ica , in f r •aneáis ir' Larosse . pa-



eanya de sucre. 
L'exemple mes ciar e*s, potser, el cas de Libéria, que, 

con es sap, és el país independent más antic de 1' frica. Á Li-
beria, la "Firestone Hubber Plantations Company" d'Ohios per un 
tractat de l'any 1.925, va obtenir unes concessions de terres. 

Grácies a aquest tractat el cautxú ocupa el 9C> de les expor-
tacions de libéria. Libéria es veu per tant obligada a importar 
'la major part d'allb que eonsumeix. Perb per a alguna cosa está 
la "Firestone Hubber Plantations Company", que li soluciona 
aquest petit problema. La "Firestone" s'encarrega d'alimentar 
els seus treballadors. La "Firestone" és^la que importa el 5056 
deis productes que rep Libéria, per mitjá d'una de les seues fi
liáis, la "U.S. Trading Company". Pins a tal punt que, des de 
les tomates a la carn en conserva, tot porta 1'etiqueta "made in 
U.S.A.". • 

Aquest és el cas particular de Libéria i potser també el 
de moltes nacions que últimament han guanyat la seua independen
cia. Una prova n'ás la guerra del Congo, íntimaraent relacionada 
amb els dividends de les mines de Katanga. 

Cent vint milions d'aíricans han aconseguit llur inde
pendencia política, perb ¿son lliures economicament? Alguns es-
tan en camí d'aconseguir-ho -Ghana, Guinea-} a uns altres, in-
tentar-ho els ha costat una guerra civil -el Congo-, 

•lot i aixb, un gran moviment democrátic está produint-se 
a 1'África. Com hem. vist, és el mateix colonialisme qui lia creat 
les condicions objectives que han determinat els moviments de 
rebel.lia i les ansies d'alliberació. l'antic conjunt de tribus 
d'economia privada i aíllada s'ha unificat degut a 1'explotado 
colonial, i va prenent consciéncia de la seua unitat. 

Lavant deis esdeveniments de 1'África ningá no ha d'ad-
mirar-se avui dia, per tant, que els negres "es porten d'una ma
nera tan ingrata amb els que anaren a civilit2ar--los i traure'ls 
de la barbarie". 

Jaume Párez lluntaner 

i-.»'.v/»»íir.v,'.T; 

K O f I 

i\ 
• :n 

.1 - Ha aparogut ¿1 llibre ti tula t !S POETES UNIVERSITA-
RIS VALSíCIAIfS 1962 " . Heplega poemes de nou universi-

1!; taris de distintes facultaos . El volun representa 1'a-
parieió de la nostra generacid en el camp áe la poesía, i • -i 
amb elí s'inicia una nova etapa de 1'antigaa col.leccid §f 
1'Este! . -i! 

- Baix el lema " L'HOtE 1 L¿ 20MÜHIÍCATH va teñir lloc 
di es passats la Primara Huta Universitaria . üurant dos 
dies prop d'un centanar d'universitaria van conviure rea-
litzant un f-̂ eund i obert intercarnbi d'idees . -
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j: 
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- Hem rebut el número dos de " RIEEilA" , butlletí des 
eetudiants d'aquesta comarca . Hem pogut observar un- mi-
llora sensible respecta al número anterior . Desitgem que 
el seu esfore faga posible una nova presa de conciencia de 
les Comarques -

-lambe" ens he arribat 9 AHTOl-íCHA".. i. . " NI Fü HI FA" 
de les facultads de drét- de Granada i Sevilla respectiva-
ment . - • /. -'••--

- El mes passat aparegué " PAIíICIPIO" . Revista adscri
ta a lá cátedra dal Profusor Sánchez Castañer . Está realit-
zada per-un pe.tit hmcli d'estidiants de la la Facultad dé 
Filosofía i Lletres . L'unic. digne do fer mencid son els 
trcballs.signats per Alfonso López Gradmlí, Jacobo Muñoz 
i ' la .llarga'. cita del Profesor Lain Entralgo . -

- Ha pasat per Valencia la companyia d'Art Lramátic "A-
DfíIA GUAL" . - 'r'/' 

- í'elicité-m des d'ací al Delegat d'activitats culturáis' 
de la Facultad de Pilosofia per la realitzacid del cicle-
de col. lo-Qüits titulsb;' • VAMOüéMk DÉ LES IDEES " .-

•a- -Fo -fe molt" ens.'ha aplegat " AEBATRQS " , revista que-
editen els-Qstudians de 1 ''Instituí Ll*tís Vives.. Ens ha 
sorprés -,-ia qualitat deis articíes, i •-, en general , 
to dé la .publicarcid'. Galdria destacar espe-cialment 
balls que signen Jordá i'Conrado Garcia Alix..'-

e l h 
0,8 t r e -

¡\l 

U 

i, 
SirfcvJsir 

LAr REIíTA-'ESPÁíTOLA/-"En una e s t a d í s t i c a publicada por e l I n s 
t i t u t o de Estudios Agro-Sociales en el año 1957. observamos que el 
93 por cien de l a población t o t a l , t i e n e una ren ta i n f e r i o r a l a s 
50.000 p t s anuales» Esto quiere dec i r que hay tm p ro le t a r i ado inmenso 
y una minoría p r i v i l e g i a d a reducidísima,- Por consiguiente el cinismo 
moral , p r ác t i co y p o l í t i c o d e l o s españoles es total1. ' 

Rentas ' anual e s (•: t s) 

Menos de 25.000 
DE 25.000 a 50.000. 
De 50,000 a loO.OOO 
De 100.000 a-250.000 
Dfl 250.000 a 500*000 
De más de 500,000 '• 

TOTAL 

gum. de -p 

5, 069, 872 
3. 141, 235 

393, 245 
211, 462 
63- 625 
58. o y i 

8 ,938- 030 

perceptores Porcentaje 

56'72 Dor-
35*14 cien 
4140 " " 
2T37 3 
CT71 " 
0T66 " 

100 por cien 

( Sacado de l a hoja de i n f o r m a ^ <?H 
F.E.C.U.M.) , 

cs idencia de 1 Í 



LÜTHÜLI 
UU LLUITADOR D2 LA PAU 

p e r V a l e r i a M i r a l l e s i Z o r t o l a 

Recentment e s c o n c e d í , p e r segona 
r e g a d a , u n premi l ' ITobel de l a pau a un n e 
g r e a s t r a c t a d T A l b e r t Jonli L u t l i u l i - l ' a l -
t r a h a v i a e s t a t e l d o c t o r S u n c h e , ñ o r d - a s e -
r i e a - n a t en 1898 a l a r e s e r v a d e G r o u t v i l l e 
en E a t a l en l a avu i Repúbl ica S u d - a f r i c a n á . 
Aquesi? f e t i n s a l i t ha e s t a t ob ra de l e s p r e a -

s i o n s dTun grup de t r e n t a - q u a t r e d i p u t a t s 
s o e i a l - d e m o c r a t e s a l Pa r l amen t s u e c . 

Algún temps d e s p r e s de t r e n c a r 
l ' I m n e r i B r i t a n i c s. causa d? 

amb 
les pressions 

fe tes per aquesi? per a que la linio Sud-afri- -
cana deixara la política de lrapartheid,fo-
ren celebrades eleccions;hi -va eixir triom-
fadora per abrumadora majoria la fracció 
presidida peí doctor Wervoerd partidari 
obtús de la política de segregació* racial; 
ell es la reu del anacronic nacionalisme 
europeu,representat pels descendents deis 
eolons anglesos i boers.Per una part é*s 
antibritanisine, independencia,fidelitat a 
la guerra deis boers,ealYinisme;per danunt de tot,pero,raga blanca 
i ciTilització europea.Draltra banda esta el nacionalisme negre,. 
1foprés,l'apartat;els negres careixen de drets polítics.ITo están 
pas autoritzats a reunir-se ni a associar-se;no teñen llibertat de 
pensament;tampoc no poden circular lliurement peí país,llurs movi-
mentsestan estrictament reglamentáis.La separació racial es dtita 
fins a les ultimes eonsequencies. 

r r o t a n t 
Pero l T hora dTAfrica ha a r r i b a t ; e l s nacionalismes están de-

marxes que pooriem a i r .¿íolt e l co lo-} .w. —^.^^^ .±-— ^^^^.^.«^ .̂ —s* -WUXK - j-or^aaes , 
nialisme,amb l a complaenca,per r a r a unan imi t a t , de l s grans colossos 
i davánt - la mirada impotent de qui teñen l e s mans l l i g a d e s per l a 
forg- inexorable de l a H i s t o r i a . 

Com ha d i t Joan. Regla "-en aquest r ia teix b u t l l e t í - l a segona 
guerra mundial en te r ra el nacionalisme europeu i .condiciona íumsclie-
t a ¿eiit c3- nacionalisme a s i a t i c i a f r i ca ;dones b l , a i x o mateix es e l c 
pasa a Sud-af r icá :e l qui su r t i el qui mor,cara a c a r a . I ara cap l a 
pregunta que es fa Regla:com o r g a n i t s a r sincronicament un món en e l 
.qual e l s r e l l o t g e s de l a H i s t o r i a no Tan a l ' h o r a ? 

Si e l s bleuics no canvien av i a t de postura i t rans ige ixcn ,no 
h i haurá so lüc ió .El p a r t i t del Congres nacional p r e s i d i t per Lu-
t h u l i predica una^ in t ag rac ió pac í f i c a de negres i b lancs .Pero aques
t a postrara es fa ra d i f í c i l de s o p o r t a r - l u t h u l i d ins poc ser&'una f i 
gura anacrbnica- i s i no,aquí e s t a e l p a r t i t del Congres Pan-af iüca , 
ñora branca de 1 ' a n t e r i o r , p a r t i d a r i d e c i d i t de l a v io lenc ia .Ara es 
l ' h o r a ; mes t a r d sera imposible. 



Dintre. aquest mon es desenvolxipa Lutlmli.Que ha fet per gua-
nyar el premi ? Simplement ¿efensar l a l l iber ta t -dte ls seus.Res mes. 
lío era pol í t ic ,perb fou dut a l a po l í t i ca a empentes de la r e a l i t a t . 
"He passai t renta anys de l a neua vida trucant paeientrnent^amb mo
derado i modestia a una porta que ha continuat hermeticament tan-
cada". LLavors abandona les classes de l i t e r a t u r a i de Historia.Cpn-
vencut de la ver i t a t i empentat per l a fam de j u s t i c i a l e s dedica 
a l a po l í t i ca activa.Conscient defensor deis drets deis scus no 
dubta en pres idi r -el p a r t i t del Congres África .nacional'^des dTon 
organitza manifes-taeions,protestes i -vagues contra la .polí t ica ra
c i s t a del govern.És l 'abanderat átefensor deis drets- l*existencia 
del seu poblé.Capdavanter de la ju s t i c i a i de l a l l i b e r t a t ,"bru- f 
talmeñt reprimides en nom d'une pr incipis eondemnats per l a re l igio 
c r i s t i ana i atacats pels pisos de tot el mó*n(l).I tanmateis aouixos 
imperial is tes Manes defensen la civilització* europea i es diuen 
c r i s t i a n s . 

Aquest c's el seu ambient.Liitíuili ,es un horae profundament , 
cr is t iá ,conscient de tota la responsabil i tat que suposa esser-ho. 
Ha es ta t siembre,del Consell Cristia-com a delegat ha intervingut 
en congres sos cele"brats a Estats Units i a ." *. lT índia-de l T I n s t i t u t 
de Selacions Bacials.del Consell Representatiu deis i la t ius , i u l t i 
man ent fou el president del-Congres Racional Africada aquesta or-
ganització. dugué la influencia del seu esperit cristiá-, l a ven de 
l a moderaeió* i el avorriment de la 
violencia. 

Les forces per e l l aebdil la-
des sog. de t ipus liberal,demoerá-
t ic ,pero es clar^quc la seua ac t i -
v i t a t preferida es l a reivindicacio 
racia l ,e levació igua l i t a r ia deis 
negres al mon deis drets c i v i l s , 
equiparan t i os amb els europ'eus.Par-
t i d a r i de l a l l i b e r t a t de re l ig io 
i d'expresiójdTaccio i de 
igual ta t de races,reforma• 
ianticauital isme. 

reunxoj 
agraria 

ld03 Luthxili 6 s llxii i,d 
peramentjpero pacif is te 
ció.Ho és cap badoc ni timón 
es ta t diverses vegades 
d 'e l l 

al 
.con&uit exigit a totfl els negres.Per caxisa dTorganitzar les 
tacions que-van produir . les tristement faiaoses massacres de 

* per -cern
ir convic-

-f t-TQ • ll. lj-Ct 

di ve r se s ve gaae s pre s, una-
, s per oposar-se a. xm. projecte 

¿'enes; una altr.a en liare, de 1.9S0,per 

•j ^p^Vmmn, 

de 'desplagament de "tribus 
cremar.públieament el seu 

i n d i -
sa l -

Sharbe-
v i l l c , fou aous&t.&'alta t ra ic io i jaroeessat.El tribuna,! no va- poder 

declarat ihnocent.Pcspres 
del comunismo se l i va 

probar la 
al ésser 

seua culpabilitat 1 
M i cada la llei de 

va esser 
supresió roni-

"(1)HL dia 29 de G-cncr de 1952 era aprovada per abrumadora majoría 
en 1'Asamblea ds la O.H.U.una sesolucio- eocclémaaiit l a po l í t ica dTapar 
tfygid a Sud-Áfriea Goraurcpresible i repugnan.t a l a digni tat humane" 
To.taeió:(97 a favor,2 en contra(Portugal i Sud-africa)I abstencio 



«*i'r to ta a c t i v i t a t pol ' t ica;perque com ocurreix moltes vcgadee,es
t a r contra el govcm suposa oficialment estar amb el conianismé* 

Luthuli eírétt en l a vic tor ia final de l e s causes justes .Ssta 
convsngut de que quan milions d'homesíen Sud-cfrica hi ha- dotze 
milions de negrea per t r es de blancs)valen a l l iberar -se d'un govem 
a r b i t r a r i , i n j u s t o dsst)btic,no teñen mes que dec larar - l i una r e s i s 
tencia pássims i "unanim duta anb in te l . l igenc ia i ordra* 

3intre to t s els l l t i i tadors * ;. per l a l l i b e r t a t , p e r la 
j u s t i c i a i l a ¿ignitaij, e l l es el qui ha bregat d'una manera más 
serena ymes heroica,mes savia;ha fet l a guerra sense disparar, sen
se emprar l a violencia,perqué el que mis atrau a i s oprimits es l a 
I l u i t a directa i el rásqúit inmediat,el que mes sedueix es la ven-
jangajpero el rasquit i l a venjanga solcn ésser mals fonaments so
bre els r^uals assentar l a l l i b e r t a t i el respecte.Luthuli a ixí ho > 
ha compres i per a±xó,essént com és un l lu i tador ,ha guanyat el mes 
aJLt- pr;mi a -la Pau 

Amb aquest premi rol galardonar-se tant a un home com a tot 
el que e l l representa:pacifisme,antiracisme,respecte a l e s nacio-
nal i ta ts ,ant icolonial isme i també la l í n i a afro-asiat ica indepen
dí sta i neu t ra l i s ta deis pobles de color. 

' i j . ; Aqucst premi,homenatge,arriba f ias a t o t s agüella que 
oprimits i consez'sren l a calma, i l a forga neoessarics per a aconse-
guir l a l l iber tat ,Aquest és Luthuli:un l lu i t adc r aab voluntat pa«* 
er ica de convivencia. 

LICKWCIATüBA DE DERECHO ES . CUBA 

Pr-inor Año Segundo año 
l s SofflOfl-feroi l 9 Semestres 
I n t r o d u c c i ó n a 1?» Ciencia de l Dore- H i s t o r i a de l Derecho 3? D. Constitu— 
cho; Cr iminología ; Teor ía áo l Es tado; c iona l 1; 3 . Penal 1 ; D. C i v i l 1 (P . 
H i s t o r i a del Zorocho; Mater ia l i smo generá is ? r sonas y d. r o a l o s / J D. 
D i a l é c t i c o o H i s tó r i co s Economía P o - P rocesa l C iv i l 1; Mater ia l i smo Ti 1eo
l í t i c a ; ; Seminar ios . .-ice- o H i s t ó r i c o 3;: Seminar ios . 

2° Semestres 22 SemestreÍ 
I n t roducc ión a l a Ciencia del Doro- Les misma.s a s i g n a t u r a s . 
cho 2*; Cr iminología 2% Teor ía del 
Es taco 2; H i s t o r i a del Derecho 2; Ma
t e r i a l i s m o D i a l é c t i c o e H i s t ó r i c o 2; 
Economía P o l í t i c a 2; Seminarios 2 . 



Torcer A'o Cu: .rio Año-

lo Somos tro: . ." I2 Scmostr os 

Historia dol Pensamiento Social 1} D. Filosofía ol c ocho lj ,). Econó. .i-

Administratóvo-'l? D. Fonal 3, D. Agrá- co I3 3* Proc-sal Penal5 D. luto: na-

'. ri'ó'15-'©:.' Civil' 3 .('Obii ciónos ;," Con- cional úblico I5 B. Internacional 

tratos')5 Sominari.s. Priva 03 Sominari s. 

22 Sómástro ? -' " - '' ' 

Las mismas asignaturasa 'n B. Civil 

"se stuóia Familia ' Sucesiones. 

22 Som;strc-

Las mismas asigno, uras ' B. ?. ocoral 

A minisóratóvo y I1. Laboral. 

Adema:'. 7 s d'b.rám a ro 'ar los stucl-s c~rr- spondiontos :•. la' len

guas, ingl so y rusa -.;•' derar-sirar el dominio do las mis; a. . 

S'n • oc sidaf o ea r.. n u a po-ici'n . ola-: iv.: ta poc -• os destacar 

la rolaci'n oxistent entro el I).roc:o y las o tru .turas .oci- lo. £ do esto 

m_ ', aunque pa_ ta~os que "... fuont do toria norma s la. Lo- natural, no obs

ta: t la " rsión cono ota el Do. ocho s. ha :• am-ldar a la" o tructu•os o— 

Í3tcntos, indos:- so uoc d ció que son 1 s ost: ucturas c nó: ico—social s 

las que dan vi o a ;• toi-jzet a .'' s .cimas ¿ur:*oic3.a. 

Er.to quo acabam ' do so lar no* ayuda a compr* nd r el a.iual pro

grama e lio ncia'.uoa do Borooho on Cu a. 

Lo ri: re- quo a vortimo; en la loct ra o os, r.£rama o 01 grao 

ontido revoluciona i.., "arceo e:mo i a travos dol erjoho oe intentara p:..o-

sc uir la tarca do str' cou cé'n do u- uev ood n sooi 1, n ol '-uo o des

taca 1 prima .-la o 1" social sobro lo indi•idu 1. Asi, s abandona ; ór com

ió':.'- la visión individualista el Deroc. o are-lia: dos notablemente 1 cao — 

p~ dol . oroc c '-'.Yol? ce; osoo s t aduce ,n ona educciín 6. 1 c: o ho i il 

" on la a arici':n d nuevas 'toria: , eleri ¿as o lo intervención ostot 1 

on 3. vira cc>nóm:ca: talos c mo oí Do:, ocho Econ' i o ,.- 1 D« Agrá:lo. 

' iguiondo 1 t'niea g " ral do loo oeto os totalit .ios '..o a ro. 

ol studio fio la asignatura "líat.rialis. o Dialéctico- .. Hi tóvico ? qu s.o-

nemo'-' tonará como oin 1 formar 0/ una mis a linca i del* ¿rica, a I -,. nueva,-

goncr ciónos. 

Finalmente sol: qv da ;or d staea ol --¡ntid-o f„; . ati o uo parce 

vislumbrarse- f: rmaíiv on el son'-ico do hace, n s'lo tóonicos on cocho, 

si::-., iombió , o f: mar h ;-m' ros - > o i. an la ta- :• revolucionaria :r n-

éida. En conclusión croamos que tanto d. los as; oto: ccn.ur bl s c.mo d 

•loa más acó tablos ~dc o t pr-gra a 00 siudios- so .uodon d ¿ucir c nsid -

racioros intorosant , sobro '.-od: si n. : fijamos en la rola :-ón uo señala-" 

bamc. al comionz" do satas línoas. 



... ,,> ,,; -v.:.- • VIDA • PE IA-;?ACÜLTAD-•• • • •' 

* .""•:-'̂  \Ha-sida ¡fenaugurada La :Sección de Práctica Jurídica -de 
: -la- Academia Valenciana- d® Jurisprudencia y: Legislación, -que 
..viene-a llenar un hueco que existía en el panorama de la en-
-r?señamza forense de nuestra ciudad, pese a todos los esfuer
zos realizados por los componentes dpi Claustro de nuestra 
Facultad para crear -una Escuela de PráctÍca..Jurídica, que 
se estrellaron en la falta de recursos económicos. 

--^':;A/élÍa tienen acceso los universitarios que cursen el. .. 
quinto curso de Derecho. Por ello,, y porque creemos que es 
X¿' universidad quien debe dirigir todo lo que respecta a la 
formación, tanto humana como profesional, de todos los uni
versitarios, pedimos que en la citada Sección de Práctica 
Jurídica sea creado, un cargo de supervisor, jefe de estu-

--díoéj-'o semejante, puesto que el „de director ya está ere-; .. 
:: año,-y encomendado a un representante" de nuestra Facultad. 

;-::̂ -3/-xse. ha ; 6alebrado la IIT Cámara Sindical de la Facultad 
de Derecho. Como temas más importantes destacamos? 

a/ Se iniciaron las- gestiones -«̂ áxté con el tiempo se ha 
brán de concretar-—- en la petición de una.Facultad de CieS 
/.eias Ecoii'óm.icas-para nuestra ciudad. Sé dio así mismo ouen 
-;.-r̂a-, de. que el: mismo punto había sido 'tratado el día anterior 
a propuesta del Delegado de la Facultad en la Junta 09 Fa
cultad, y de que se le había encomendado al Sr. Catedráti
co de Economía y Hacienda realizar las-gestiones-previas. 

b/ Se trataron» igualmente, otros temas, como la elección 
de representante ae la Facultad en la Junta del Club Uni
versitario. 

c/ Los jefes de los distintos servicios universita
rios informaron acerca de las actividades llevadas a ca
bo por sus departamentos. Después de esto, él Sr. Decano, 
que presidía la Cámara, levahtós la sesión. 

' El Departamento de Actividades Culturales organiza una 
serie de coloquios para los alumnos de la Facultad, dirigi
dos por un"grupo de. compañeros. Este programa de diálogos 
fue-inaugurado-el pasado 28 de febrero con el tema "Idea 
de la Societat."-, dirigido poa? .Lluís V. Aracil. 



El T.E.U. de Derecho empieza una nueva etapa, en la que 
su director actual, E. Colomer, ha dado los primeros pasos con 
dos lecturas escenificadas —"El principe de Hamburgo" y "Ondi 
na"— en el Club Universitario. Esperemos que pronto comience 
a montar verdaderas representaciones, y que el T.E.U. de Dere
cho hb pierda la justa nombradía que alcanzó bajo la dirección 
de J. L. Gil de la Calleja. 

El departamento de Ayuda Universitaria ha conseguido de 
una librería de nuestra ciudad descuentos y otras interesan
tes condiciones de venta para la adquisición de toda clase 
de libros, sean o no de texto. Pedid informes al delegado de 
Ayuda Universitaria de la Facultad. 

Los deportes de la Facultad van viento en popa. Hemos que
dado campeones de balón-mano masculino y de balón—cesto femeni
no, subcampeones de balón-cesto masculino, y cuando se redactan 
estas líneas, esta pendiente..el- encuentro para el titulo de cam 
peones de balón-mano femenino, y uno de los equipos finalistas 
es el de Derecho. 

Desde estas líneas queremos manifestar nuestra condolencia 
a Don Juan García González, catedrático de Historia del Derecho, 
por el fallecimiento de su madre. . 

En el último concurso literario 
del S. E . U *., celebrado eíí Salamanca , '.ha obtenido el Pri
mer Premio d • novela corta nuestro compañero ds s9gundo curso 
Arturo ¿abala , la cuantía del premio es de §.000 pts . Piemos 
de hacer constar que ¿abala ha colaborado en algunas revistas, 
aunque aquí , on esta Facultad",'no son muy conocidas sus cua
lidades lit?rarias . Reciba , puss , nuestra mas cordial enho
rabuena por el premio alcanzado . { ^JU^~^.:::^:.¿.. 

F 
^^j^Í 1 

••••¿-'•'••••-'.V-^.'//.»,-.*-.;:;¡;ii.J1^ J j ^ • . , • . ̂  * ' • « 



iBKra Bacoi»iffis 

kcaba d'apareixer l a tradúcelo catalana de "Sp i r i t ua l i t é de l 'enge 
ent!: del P. buavet sota e l t í t o l de :"Esp:iritualitat de l'engat;jament"Tl) i i i ^ x o . u 

Estudia el ?. Suaret — per mj.g de la mateixa paraula de Déu, deis 
Apbstols, els Parerj le l'Esgleaia. • • — e l compre-mis que tot cristiá com 
a tal té davant de la sociexat on viu. CcmpromÍ3 que ens obliga a actuar 
en el pía de les instituciones, i'educació, la'politica, de les organitza 
cions5 de la profesólo, Se l'ajuda mutua..» com a conseqüéneia d'un cris 
tjanisme evangelio. 

Perqué pügaeu Per—vea ckrrée de 1'interés del llibre sois cal veure 
els titoís de'lea tres parís en que está dividit % — Els fonaments es-
pirituals del cesrpremís tempoi'al 5 -— On ± com comprometre's ? \ — Com 

Citarem- ai <ru::o- -:.ví,:ia: 1 cite ermeas &-1 interés: 

Desprás d'fcave í* —3!? Cf'9 d 

d'actuar ssí ia cocí 
de ;> amb que'. cV' &c 
* c ¡ *>-% ^ T i ^ n 1 0 — 1 -'• 0 1 

í i V . O ¡- * p $» 

rrai lTau'.or 1! obligado de tot cristiá 
.loramént del bé comu, surt el problema 
•esposta ens la dona-l1autor per mig d'un 

Í?SI lloc deis cristiana es estar amb Crist. Si ell está amb 
sis opritfrits i els perseguios, no3altres hi serem també per 
estar amb ella, siguen qui siguen". 

Per a lo qual diu V autere 

•Centre re haureía fot un esforo -vc-luntari per trobar-nos 
Boviüt en condiciona añalogues a les que ells están obli 
gatss sereia inoapácos d' estar en contacte amb els verita-
b?_os pobre? 5 els esquivarem; o quan els trobem tindrem en 

•~ Vers"" élls una actitud de superioritat que ja no tindrá res 
u! evangélica" ., 

I continua3 

"Crist va -/oler ásser pobre perqué s&p que , per ésser ere 
gu.t pelo pobraSj cal asaemblar—se*la, cal compartir llura 
peños, i que. per esser pres seriosament pele rics, cal no 
sssémbl iv~ se lo;:, 

(1) Edi-;or?_a.l .--otóle. ¿Jares ,on!i 



Per tants 

"Cal ajudar-los fraternalment perqué puguen tan rápi-
dament coia siga possible prescindir de la nostra aju 
da ". 

L'única manera d'ajudar-los veritablement és reformant les es 
tructures actuáis , i sois Jai ha un cainís la nostra actuació en les 
institucions, les organitzacions, l'educació i sobre tot en la poli 
tica donat que son elles les qui mantenen les injustes situacions 
actuáis. Sempre, és ciar, — ens remarca 1*autor — sense oblidar el 
nostre propi treball professional, posat que és el primer punt del 
compr oíais temporal.Afegeix pero queí 

"No comprometre's resultarla compartir el pecat 
d'omissió voluntaria de gent que admet que hern 
de consagrar tot el nostre temps al propi tre
ball professional i negligeix sistematicament 
el bé CODIÚ" . 

Posat que — ens diu 1'autor en frases de Mouniers 

"Abstenir-se de tota intervenció és, de xet, afavorir 
la política deis poders establerts i par tant prendre 
partit ner ells". 

Així acaba resumint 1'autor ques 

"Refusar una acció col.lectiva a 1'escala del mónsés 
tan greu com refusar el pa". 

SI llibre — continguent mes de 80 cites d'autors i 250 de la 
Biblia — és indispensable per qualsevol cristiá conscient del nos_ 
tre temps. 
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