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CARTA AL LECTOR 

Esta en t rega de Perspect ivas de Dialogo h a sido d e m a s i a d o d e m o r a d a , 

por lo q u e ped imos d iscu lpas a nuestros lectores. Par te d e l a d e m o r a , sin 

embargo , fué necesa r i a p a r a fijar nues t ra orientación y pos ib i l idades e n l a s 

c i rcunstancias ac tua les , m u / distintas, como es lógico, d e l a s q u e a c o m p a 

ña ron l a creación d e Perspectivas. 

Y sobre ello, como es lógico, queremos informar a nuestros lectores. 

Per razones q u e n o es del caso examina r o juzgar aqu í , juicios o in

formaciones sobre l a esfera política h a n q u e d a d o mucho mers l imitados y 

d e b e n prác t icamente coincidir con lo q u e l a s ac tua les au to r idades juzgan 

q u e e s constructivo p a r a un pa í s q u e p a s a por u n a profunda crisis. 

Se di rá q u e s iendo és ta u n a revista d e intención y contenido teológico 

y religioso, ello no limita nues t ra esfera d e acción. 

No es l a política función d e l a Iglesia y és ta n o d e b e " m e t e r s e " e n 

aque l la , se a d u c e como u n ax ioma. Y, d e a tenernos a él, q u e d a r í a fijada 

nues t ra t a r ea y a s e g u r a d a nues t ra l ibertad. 

Nuestro p rob lema es que no podemos acep ta r —sin ma t i ces— tal 

ax ioma. 

En primer lugar , porque nad i e lo acep ta . Qu ienes lo formulan n o se 

pr ivan d e honra r l a memor ia d e sacerdotes como Larrobla (uno d e los pro

tagonis tas del sexquicentenar io q u e celebramos), Monterroso, L a r r a ñ a g a , los 

franciscanos expulsados d e Montevideo con la conocida orden: " ¡ v a y a n s e 

con sus amigos , los matreros 1", todos ellos y muchís imos m á s q u e s i endo 

representan tes d e la autor idad religiosa se metieron h o n d a y dec i s ivamen te 

en l a política pa t r ia en los a lbores de l a i ndependenc ia . 

No h a y q u e olvidar tampoco, so p e n a d e hipocres ía , q u e si h o y s e l e s 

hon ra porque l a pa t r ia fué un proyecto q u e triunfó, fueron e n s u t i empo 

a t a c a d o s por l a s au tor idades lega les , l l a m á r o n s e é s t a s l a C o r o n a E spaño l a , 

el gobierno d e Buenos Aires o el Imperio d e Brasil, como r e b e l d e s y crimi

na le s . Hidalgo y Morelos, sacerdotes t amb ién ellos, fueron a jus t ic iados por 

l a s au to r idades e spaño l a s y forman par te de l mart i rologio d e l a Indepen

denc ia a m e r i c a n a . 

El ax ioma d e q u e la Iglesia n o d e b e me te r se e n polít ica, p a r a expresar 

u n a creencia sincera, deber ía , por lo tanto, formularse a s í : n o mete r se en 

u n a malG política. 



Y si no queremos dejarle sólo a l a historia y a quien triunfe e n el la el 

decidir qué intromisión de l a Iglesia en política es b u e n a o ma la , tendremos 

q u e referirnos a criterios m á s objetivos. 

En u n a b ú s q u e d a de legitimidad objetiva existe l a orientación funda

menta l del mensaje bíblico que introduce como coordenadas d e todo pensa

miento cristiano la criticidad ideológica y la dimensión histórica. Debido a 

ello la reflexión cristiana no se h a c e d e u n a vez p a r a s iempre, sino que 

supone un permanente , s iempre en proceso, diálogo d e l a teología con l a s 

ciencias h u m a n a s . 

Esta búsqueda interdisciplinar h a sido ver tebrada en el "Centro Pedro 

Fabro" a t ravés de sus publicaciones, tanto de conjunto como part iculares , 

y en especial por los cinco volúmenes d e la TEOLOGÍA ABIERTA PARA 

EL LAICO ADULTO. Y este es el marco q u e e n c u a d r a a PERSPECTIVAS 

DE DIALOGO. 

No está d e m á s señalar la criticidad ideológica y la dimensión histórica, 

en consonancia con el mundo d e hoy y en especia l con Amér ica Latina, 

de los documentes del Magisterio eclesiástico tan fundamenta les como los 

del Vat icano II y Medellín, que nos guían y no p u e d e n sos layarse en u n a 

b ú s q u e d a de criterio objetivo p a r a la opción cristiana. 

Pensamos que este discernimiento objetivo, constitutivo d e u n a fe autén

tica, h a adquir ido un dinamismo irreversible después del Vat icano II por 

múltiples motivos, de los cuales sub rayamos tan sólo dos: el progreso de 

las ciencias teológicas en permanente diálogo con l as ciencias h u m a n a s 

y la coparticipación, a nivel de l a s bases , de l a responsabi l idad eclesial 

(Colegialidad y Pueblo de Dios); a m b a s ace rcan a la dimensión h u m a n a e 

histórica la lectura que el cristiano h a c e hoy de su fe. 

El mensa je cristiano vehiculado por la Iglesia es pues un mensa je total, 

que a b a r c a todos los p lanos y orienta a l cristiano en todas sus ac t iv idades . 

Una de el las es la política. Y pese a quien pese , la Iglesia fiel a Cristo, 

no p u e d e por oportunismo o temer, desvincular uno solo de esos p lanos . 

La Iglesia, es cierto, con el mensaje de Jesús no dicta tal o cua l con

s igna d e política par t idar ia , pero exige reflexión, por crítica que pa rezca 

a las au tor idades en un momento dado , sobre los g randes principios y 

orientaciones d e la conducta cristiana en ese p lano. Perspect ivas de Diálo

go en su servicio a la Iglesia, no p u e d e tener otro criterio, y seguirá fiel a él. 

Ahora bien, la b ú s q u e d a de opciones cristianas objetivas, supone li

ber tad crist iana, a u n q u e ella, como a Cristo, le aca r r ee lo peor. ¿Lo peor? 

En la fe y en perspect iva histórica, como con Cristo, l a sangre de los már

tires es semil la d e cristianos. 

En este orden de cosas , u n a formación cristiana supone un diálogo 

abierto con l as ideologías políticas, estén o no estén proscritas de l a ense

ñanza o de la constitución de part idos políticos. 

Así, en la "Norma Fundamen ta l p a r a la Formación del Sacerdote" d e l a 

Congregación R o m a n a correspondiente se nos prescribe lo siguiente: "La 



formación de los candida tos a l sacerdocio d e b e a b a r c a r , e n cuan to s e a 

posible, un conocimiento ampl io y profundo del marx ismo. Esto no sólo su* 

p o n e el conocimiento del pensamien to d e sus fundadores C. Marx y F. Engels 

o d e sus an tecesores filosóficos Hegel y Feuerbach , sino t ambién su evolu

ción posterior: en primer lugar el marxismo-leninismo, fundamento doctr inal 

d e todos los movimientos comunis tas . . ., o los que con var iac iones son se

ñ a l a d o s como "revisionistas" (comunismo yugoes lavo , los intentos checoeslo

vacos d e 1968, hombres estudiosos como Roger G a r a u d y , Jorge Lúkacs , Er

nesto Bloch. . .) y, por último, los movimientos neo-marxis tas , como el mar

xismo "estructural is ta" d e Luis Althuser, la "escue la de Francfort" d e He-

bert Marcuse , de quienes tomaron su inspiración los movimientos juveni les 

d e izquierda, c u y a ideología no q u e d a circunscrita por a lgunos pa í se s . 

Este conocimiento no h a y que reducirlo tan sólo al a te í smo q u e se en

cuent ra e n la doctrina marxis ta y en la filosofía material is ta , sino q u e h a d e 

a b a r c a r todo el cuerpo doctrinal marxista-leninista q u e se refiere a l a doc

trina social y política. El conocimiento de su doctrina polít ica e s m u y ne

cesar io p a r a es tablecer el diálogo con los comunis tas" (Cap. 3 9 d e l a Nota, 

t i tulado "sobre el marxismo"). 

Nuestra revista no es u n a revista d e divulgación, ni menos d e m a s a s . 

Lo q u e se dice d e la formación del sacerdote p a r a sus t a r e a s en l a comu

n idad cris t iana nos a t a ñ e y nos obliga. 

Queremos ser claros. Ni el documento ci tado ni nues t ra intención e s 

fusionar lo que no p u e d e ser fusionado. El diálogo con la m e n c i o n a d a ideo

logía —como con las otras— es crítico. Pero deb iendo ser "ampl io y pro

fundo" n o p u e d e comenzar con el a n a t e m a ni, menos aún , a cep t a r q u e se 

supr ima violentamente a l d ia logante . Tanto m á s cuanto que , d e a c u e r d o a 

La encíclica Humani Generis de SS. Pió XII, c u a n d o se e x a m i n a u n a ideolo

g ía opues ta a l mensa je cristiano, el e x a m e n no es tá des t inado sólo a re

futarla. O, si s e quiere, sólo se la refutará eficazmente c u a n d o s e reconozca 

todo lo q u e de v e r d a d h a y en ella. 

Entendemos q u e Perspect ivas d e Diálogo sólo se justifica si e s fiel, cues te 

lo q u e cueste , a l a s orientaciones d e la Iglesia. Y p e n s a m o s interpretar el 

sentimiento d e nuestros lectores a l s eña la r q u e nues t ra or ientación futura no 

p a g a r á un precio que la apa r t e del servicio q u e d e b e pres ta r a l l a i c a d o ca

tólico a l q u e v a dirigida. Y a los cristianos que , con todo de recho , n o estu

viesen d e acue rdo con nues t ra orientación, les invi tamos a q u e l a d i scu tan 

abier ta y s inceramente en el mismo ámbi to y con los mi smos med ios con 

q u e Perspect ivas de Diálogo expone la s u y a . 

PERSPECTIVAS DE DIALOGO 



LA CELEBRACIÓN EUCARISTICA 

RICARDO CETRULO 

El presente artículo ha sido elaborado sobre la base de un 

estudio realizado por un grupo parroquial. Dirigido a un pú

blico no necesariamente especializado, se ha procurado elimi

nar del informe original, las precisiones metodológicas que, 

aunque importantes para el iniciado, en orden a evaluar el al

cance de los resultados, harían excesivamente engorrosa la lec

tura. 

El punto de par t ida del estudio que vamos 

a anal izar fue un hecho: la existencia dentro 

de la comunidad parroquia l d e dos sectores 

c laramente diferenciados. Por un lado, los 

grupos de reflexión formado por minorías de 

cristianos par t icularmente l igados a la pas

toral parroquial , y por otro, un sector mucho 

más vasto que práct icamente define su ser 

de cristiano y su vinculación eclesial por la 

participación en la v ida litúrgica semana l . 

Este hecho, no b u s c a d o conscientemente, 

surge e spon táneamente en el camino realiza

do per la pastoral de conjunto a partir d e 

1968 y plantea a l g u n a s p reguntas importan

tes: ¿Que significan estos dos modos tan di

ferentes de per tenencia a l a Iglesia? ¿Se de

be esa división de hecho a ca renc ias en la 

tarea evangel izadora? ¿Se d e b e a q u e los 

grupos de reflexión se h a n constituido en co

munidades cerradas , m á s in teresadas en su 

crecimiento interior que en su aper tura a nú

cleos más amplios de la Parroquia? ¿O sim

plemente marca los diversos g rados de in

tensidad con que c a d a cristiano decide vivir 

su fe? Y por último, ¿qué es y cómo d e b e 

ser entendido ese sector mayoritario que de

fine su pertenencia a la Iglesia como una 

participación - l a mínima obligatoria en la 
v ida litúrgica? 

De este núcleo de inquietudes surgió la 

neces idad de un estudio centrado en el pú

blico asistente a la Misa dominical. En la bús

q u e d a de la instrumentación, se rechazó en 

primer lugar la encuesta por cuestionario: 

mal pedía e laborarse un conjunto de pregun

tas que permitieran respuestas significativas 

p a r a los propósitos del estudio, c u a n d o toda

vía e s t aba poco claro lo que interesaba in

vestigar. 

Se opto entonces por una metodología que 

permitiera clarificar el problema en el decur

so mismo de la investigación, o dicho de otra 

manera , que hiciera emerger el p roblema 

desde el c a m p o mismo del estudio. 

Se comenzó así a observar con una mi rada 

nueva y con un interés nuevo las celebra

ciones eucarís t icas, las acti tudes de los asis

tentes, sus formas de participación. Al co

mienzo, no se hab í a fijado n a d a de ante

mano, pero la progres iva confrontación de 

los registros d e c a d a uno d e los observado

res, permitió focalizar la observación subsi

guiente en las acti tudes que parec ían expre

sar la aceptac ión o el rechazo de la renova

ción propues ta por la Iglesia en su vida li

túrgica, en el supuesto de que tal aceptación, 

rechazo o indiferencia, son indicadores im

portantes del modo de vivir la transformación 



de lo Iglesia en sus aspectos m á s profundos: 

vida de fe y función del crist ianismo en el 

mundo. Tales act i tudes e ran c a p t a d a s a tra

vés d e signos como la elección del lugar en 

el templo, la atención, las reacciones duran

te? la homilia, la part icipación en las oracio

nes comunes y cantos, el sa ludo d e paz, etc., 

como se ve rá m á s ade lan te . 

Esta clarificación del objetivo del estudio 

llevó a vis lumbrar que su intención profun

da iba, m á s a l lá del ámbi to d e la celebra

ción eucarística, a la v ida d e cristianos y no 

cristianos que conviven en la parroquia y 

que, d e a l g u n a mane ra , tienen un aporte que 

hacer a poco q u e nos p o n g a m o s en disposi

ción de diálogo y escucha . 

El presente estudio debe , por tanto, ser con

s iderado sólo como un primer pa so dentro 

de ese objetivo ampl io y permitirá a lo su

mo, definir los términos del problema. No de

ben esperarse , entonces, conclusiones defini

tivas ni afirmaciones tajante? de las cuales 

puedan s a c a r s e e lementes p a r a una orienta

ción de la pastoral parroquial . Esto no im

pide que las hipótesis q u e v a y a n emergien

do en el decurso de la investigación, puedan 

desde y a ser motivo de reflexión en la ce

ní unidad parroquial . 

Agreguemos, finalmente, q u e Jas hipótesis 

p resen tadas no pre tenden ser originales: sim

plemente tienen el valor de habe r sido des

cubiertas y formuladas en la real idad de 

nuestras a s a m b l e a s litúrgicas. 

¡ ] > C i e r t a m e n t e q u e es-tos d a l o s p o d r í a n o b t e n r v s e r o n 
l e d a p r e c i s i ó n m e d i a n t e un; ; f icha c e n s a l , p e r o e^to su
p o n e m o v i l i z a r m u c h a s e n e r g í a s y d i n e r o p a r a o b t e n e r 
d a t o s q u e . f i n a l m e n t e , s o n d e i m p o r t a n c i a s e c u n d a r i a 
r o n r e s p e c t o a] o b j e t o del e s t u d i o 

Edad - Sexo Horario 

"La mayor ía gente m a y o r 
"Bastantes mujeres m a y o r e s 
o de m e d i a n a e d a d 

"Varias mujeres d e m e d i a n a edad 

"Predominio d e personas mayores , so
bre todo mujeres" 
"Poquísimos hombres de menos de 40 
años" . 

Hora 19 

Con sacos de pie) a u n q u e de modelo an
tiguo" 

pe inadas de pe luquer ía" . 

"A la sa l ida: 7 u 8 autos" . 

OBSERVACIONES DESCRIPTIVAS 

GENERALES 

A título informativo, y sin entrar en engo

rrosos detalles metodológicos, conviene seña

lar que disponemos p a r a nuestro anál i s i s de 

observaciones rea l izadas duran te tres fines de 

s e m a n a con un total de 14 ce lebraciones rea

l izadas en una parroquia de Montevideo cu

y a población puede ser carac te r izada come 

perteneciente a sectores medies, de sde el pun

te de vista socio - económico. 

Nuestro anál is is procederá d e s a e les aspec

tos m á s genera les y predominantemente des-

cripiivos a d imensiones m á s profundas d e las 

conductas y gestos de los fieles. Comence

mos por los primeros. En los registres, los ob

servadores a luden frecuentemente a caracte

rísticas del público asistente a la celebración: 

predominio de ciertas edades , vest imenta co

mo índice de una de te rminada condición so

cial, etc. Son elementos que, dentro d e une 

percepción global, resal tan como importan

tes, y en cuanto tal, son registrados a Través 

de expresiones breves . La m a y o r par te d e las 

veces no se d a la información en términos 

cuantitativos, pero no por eso ca rece de valor 

mvestigativo pues permite e laborcr una imc-

gen del pública que concurre a Misa en una 

jornada dominical y una comparac ión entre 

les diversos horarios d e Misa. (1) 

Hornos ido extractando d e los diferentes re

gistros los pasa jes referentes a e d a d e s , se

xo y condición social. Los p resen tamos en el 

siguiente cuadro. 

Vest imenta - Condición Social 



Hora 7.30 
"De las 25 mujeres: 3 jóvenes, 6 media
nas, el resto muy mayores 
De los 26 hombres : menos 2. el reste 
muy mayores" . 

"Es gente de clase media, pero a lgunos 
costante pobres ' 
"Se van caminando 

Mayoría absoluta de rnujere 
Gente mayor 

Hora 9.00 

Predominan las vestidas modestamente . 

Gente mayor ^ de mediana 'edad 
Hora 9.00 

Por ia vestimenta sacos mas bien usados, 
modelos no muy nuevos, podemos decir que 
se trata dr- gente modesta. 
Dos personas se van en auto. 
Vestidos sin lujo. 50% con ropa de corte 
antiguo y gaseada aunque se veía que 
había sido de bu^na calidad. 

Hora 10.00 
No se v e n muchos hombres jóvenes. 
Bastantes matrimonios jóvenes con sus 
hijos. S a l e n 7 u 8 erutos. 

Hora 10.00 
Predomina la gente mayor y dentro de Es gente de clase media, vestida bien 
ésta la de más d e 60 años . pero sin lujo. 

Mor;, ü . j l .) 
Gente mediana y mayor. 
C a d a 3 o 4 personas: una era hombre, 
niño o mayor. 
Fal taban jóvenes. 
Hay muchas pare jas do mayores , y 
unas cuantas familias. Mas a mer 30 7 -rufos 

Hora 19.30 
Podemos observar que casi s iempre se 
viene en tamilia o on pareja. 
Poca gente viene sola. Seis u oche Tufos 

Hora 19.30 
142 personas: 10 niños, 37 hombres (11 
ióv., 7 med., 9 mayores); 95 mujeres 
(16 jóvenes, 33 med. y 42 may.). 
Parejas jóvenes y matrimonios de edad . 
Nc hay jóvenes menores de 20. 

Hora 19.30 
No se ve ropa gastada. Vestida bien 
pero sin lujo. 

Mayoría de gente joven. 
Muchas parejas y jóvenes solos. 



a . Edad y sexo 

Llama la a tención en este cuad ro la fre

cuente a lus ión a "gente mayor" o " m u y ma

yor". De l as 10 misas sobre las q u e h a y in

dicaciones, en 8 se menciona la presencia 

significativa d e pe r sonas d e edad , a l punto 

q u e se imponen" a la percepción del obser

vador. 

De e s a s ocho misas , en 5 se menc iona cla

r amen te el predominio d e m a y o r e s d e e d a d 

o muy m a y o r e s sobre todo otro grupo d e 

edades , a u n q u e n o s e exc luya la presencia 

de otras e d a d e s e n números menos signifi

cativos. Notemos a l g u n a s expresiones: "La 

mayor í a gente m u y mayor" . "Predominio d e 

pe rsonas m a y o r e s " (19.00). "Predomina la 

gente m a y o r y dentro de és ta la d e m á s de 

60 a ñ o s " (10.00). En a lgunos casos se dan 

cifras: "De las 25 mujeres: 3 jóvenes, 6 me

d ianas , el resto m u y mayores" . De los 26 

hombres : menos dos, el resto muy m a y o r e s " 

(7.30). 

Con respecto a los jóvenes, o bien no se les 

menciona p a r a n a d a (en 6 Misas sobre 10), 

o bien el observador menc iona su ausenc ia : 

"Poquísimos hombres d e menos d e 40 años . " 

(19.00). "No se ven muchos hombres jóvenes." 

(10.00). "Fa l t aban jóvenes ." (11.30). "No h a y 

jóvenes d e menos d e 20 años ni d e los gru

pos d e reflexión." (19.30). Sólo se menciona 

d los jóvenes como mayor í a significativa en 

la Misa d e las 21.00. El resto de los regis

tros se refiere a "pa re ja s jóvenes" o a "ma

trimonios jóvenes" (21.00 y 19.30). 

En cuan to al sexo, fuera d e tres casos en 

q u e se h a c e a lus ión a u n a moyría sensible 

de mujeres (19.00, 9.00 y* 19.30) no parece 

q u e en genera l los observadores h a y a n per

cibido u n a diferencia significativa entre la 

part icipación d e hombres y la d e mujeres. 

Sin embargo , se s e ñ a l a sí, en repet idas oca

siones la au senc i a de hombres Jóvenes. "Po

quísimos hombres d e menos d e 40 a ñ o s " 

(19.00) "No se ven muchos hombres jóve

nes ." (10.00). " C a d a tres o cuatro pe rsonas 

u n a e r a hombre : niño o mayor . " — v a l e de

cir, no joven. (11.30). 

Faltaría a g r e g a r las menciones a la presen

cia d e familias: "Bastantes matr imonios jó

venes con sus hijos" (10.00). " H a y m u c h a s 

pare jas d e m a y o r e s y u n a s c u a n t a s familias ' 

(11.30). "Podemos observar q u e cas i s i empre 

se viene en familia o en pa re j a " (19.30). (Es 

obvio que , en el contexto, el "cas i s i empre" 

es una m a n e r a d e decir: "en la m a y o r í a d e 

los casos en esta Misa). 

Podemos p r e g u n t a m o s si dentro d e e s e pre

dominio d e gente m a y o r o muy m a y o r con 

respecto a los jóvenes, se p u e d e es tab lecer 

un cierto ritma en la distribución por e d a d e s 

a lo largo de la jo rnada dominical . Claro es

tá que p a r a responder con precisión ser ía 

necesar io u n a observación l l e v a d a a c a b o 

sobre m á s jo rnadas dominicales , pe ro a u n 

con el material d e q u e d i sponemos es posible 

detectar u n a tendencia: l a concentración d e 

gente mayor o m u y m a y o r q u e l l a m a la a ten

ción d e los observadores se d a en las Misas 

del s á b a d o a las 19.00, del domingo a l a s 

7.30 y en menor g r ado a las 9.00, en q u e y a 

se menciona a d e m á s "gen te d e m e d i a n a 

edad" . En las Misas d e 10.00 y 11.30 se 

h a c e mención d e familias y matr imonios. A 

esto se a ñ a d e a las 19.30 " las pa re j a s jóve

nes", p a r a llegar, finalmente a las 21 .00 a 

un predominio d e " jóvenes y pa re j a s jóve

nes" . 

A partir d e estos datos podemos formular 

una hipótesis genera l : a m e d i d a q u e se a v a n 

za en la j o rnada dominical s e p a s a d e un 

predominio absoluto d e gente mayor , a la 

presencia de familia, luego de pa re j a s jóve

nes y, finalmente, hac ia el término d e la jor

nada , al predominio d e los jóvenes . 

Esta general ización, q u e p a r e c e coheren te con 

lo que conocemos sobre el ritmo d e v i d a d e un 

fin d e s e m a n a en la c l a se med ia , permitir ía y a 

una cierta orientación d e l a pas to ra l litúrgica, 

par t icularmente en lo concerniente a l a homil ía . 

Es posible que , dentro d e l a s va r i ac iones d e 

público q u e carac ter izan l a s a s a m b l e a s litúr

g icas ( aunque no tenemos da to s sobre el gra

do de movi l idad de l públ ico en c a d a M i s a d e 

un domingo a otro) s e m a n t e n g a en l íneas 

genera les el p roceso indicado. Es obvio q u e 

la ce lebración y e n par t icular la hornilla ten

dr ía q u e p r e p a r a r s e en forma m u y distinta 



cuando se e spe ra un público "muy mayor , 

q u e cuando se e spe ra un público formado pre

ferentemente por familias, o con predominio 

de jóvenes. Cier tamente que la heterogeneidad 

del público parroquia l será siempre un pro

b lema p a r a quienes deben dirigirse a situacio

nes h u m a n a s tan distintas. Con iodo parece

ría que debr ía otorgarse cierta preferencia a 

los sectores mayori tarios de la asistencia, si 

nuestra hipótesis se viera verificada en la rea

lidad. 

Lo mismo d igamos de las formas de pasto

ral des t inadas a lograr la renovación ecle-

sial a t ravés d e la comprensión de la reno

vación litúrgica. Esta comprensión es un pro

b lema m á s serio y profundo que los simples 

cambios en la forma de realizar el rito: co

mulgar d e pie y no de rodillas, recibir la hos

tia en la m a n o y no en la boca, ponerse de 

pie en el Padrenuestro y no arrodillarse en 

la consagración, etc. Estos cambios tienen 

sentido si a través d e procedimientos adecua

dos se contribuye al descubrimiento de la 

significación teológica que expresan, de lo 

contrario, serán percibidos por el público 

asistente como modificaciones arbitrarias que 

simplemente molestan. Y es evidente que las 

e d a d e s predominantes del público son deter

minantes importantes sobre la forma de lle

var ade lan te la comprensión de los cambios. 

b . Condición sociaL 

En les registros encontramos menciones, 

muy de paso, sobre la forma de vestir de la 

gente en cuanto símbolo de per tenencia a una 

clase- social, o al menos en cuanto referen

cia a una condición económica. Analizare

mos brevemente esos da tes . 

En primer lugar, en n inguna de las Misas 

los observadores se han visto impresionados 

por formas de vestir par t icularmente lujosas. 

Por el contrario, las expresiones m á s frecuen

tes califican a un público predominante d e 

c lase media: "Es gente de c lase med ia " (7.30) 

"Predomina (la gente) vestida modes tamente" . 

En una ocasión (7.30) se observa: "Dentro d e 

esa mayor ía de clase media, a lgunos bas tan

te pobres." Por otra parte, cuando se men

cionan simooios de mayor status, s e acota 

en seguida un correctivo, como indicando a 

gente que habiendo gozado en otro t iempo 

de mejor posición, h a sufrido a h o r a un dete

rioro: "Con saco de piel, a u n q u e d e modelo 

antiguo". (19.00). O bien: 50 % con ropa de 

corte antiguo y gas tada , a u n q u e se ve ía que 

había sido de buena cal idad" . (9.00). 

Cuando se a lude al modo de ret irarse de 

la Iglesia después de la Misa, se indica que 

la gente se va caminando. C u a n d o se mencio

na gente que se va en auto (a partir d e la 

Misa de 9.00) el número de autos n u n c a pa

sa de 8. 

Dentro de la e scasa información q u e posee

mos, se puede insinuar la siguiente g rada

ción: salvo en la Misa vespert ina del s á b a d o , 

en que el público (de edad predominante

mente mayor o mediana, y pr incipalmente 

mujeres) parecería pertenecer a u n a c lase 

media relativamente acomodada , d e s d e el do

mingo a las 7.30 en adelante , a med ida que 

se avanza en la jornada, progresa la condi

ción social. En efecto, desde la única alu

sión a gente pobre a las 7.30, se v a p a s a n 

do por expresiones tales como "p redominan 

¡as modestamente vest idas" (9.00) o "pode

mos decir que se trata de gente modes t a " 

(9.00) hasta "es gente vestida bien, pero sin 

iujo" (10.00) conjuntamente con la mención 

d e gente que se va en auto. 

Unificando la hipótesis sobre edad y sexo 

con los datos sobre la condición social, po

dríamos formular la siguiente hipótesis suje

ta a posteriores investigaciones: Dentro de un 

predominio general de gente mayor, s egu ida 

de gente de mediana edad, con un cierto pre

dominio de mujeres sobre hombres (ausen

cia observada de hombres jóvenes) y de u n a 

condición mayori tar iamente de c lase media , 

^ ' D U £ ? d e observar la siguiente gradac ión: 

A medida que se avanza en la jornada do
minical, 

1) d isminuye la edad, apa recen familias 
(hora 10.00 y 11.00) has ta l legar a 
a un predominio de gente joven a l 
fin d e la jornada; 

2) el nivel social sube dentro de una es

cala reducida que iría d e d e gente 



has ion te pobre, genie modestamente 

vest ida, a gente d e c lase media ves

tida bien pero sin lujo, o gente que 

u s a n d o vestidos que fueron otrora 

símbolos d e posición a c o m o d a d a (ro

p a d e cal idad) se ve a h o r a desmejo

r a d a (clase m e d i a en descenso). 

Insistimos en q u e és tas son hipótesis emer

gidas de las observac iones . No son ni afir

maciones arbi t rar ias , por cuanto surgen de 

percepciones g loba les q u e se h a n impuesto 

a los obse rvadores al punto de merecer, su 

registro, ni t ampoco son conclusiones ciertas, 

por cuanto ca r ecemos de cifras en un ámbi

to fácilmente cuantificable, a peco que se 

d i sponga d e recursos p a r a ello. Son hipóte

sis fundadas q u e requerir ían u n a verificación 

posterior med ian t e otros instrumentos investi

g a n vos. 

n 

OBSERVACIONES DE ACTITUDES 

Y CONDUCTAS. 

Pa ra es ta pa r t e del aná l i s i s se podr ían se

guir dos caminos . El pr imero consiste en trans

mitir el término a q u e se h a l legado, a modo 

de conclusiones provisorias que der ivan del 

material recogido. 

El segundo, m á s largo y engorroso pero 

más esc larecedor p a r a el lector q u e no h a 

part icipado del estudio, consiste en seguir pa

so a p a s o el c amino recorrido, los descubri

mientos q u e se fueron haciendo, y los nue

vos p rob lemas q u e iban surgiendo. Porque, 

reiteramos, es te estudio consistió m á s q u e 

n a d a en un re levamiento de problemas, en 

una e laborac ión d e un marco de referencia 

c a d a vez m á s amplio , y en u n a localización 

c a d a vez m á s prec i sa del objetivo mismo del 

estudio. 

Hemos elegido la s egunda posibil idad por 

considerar la m á s d inámica y porque obliga 

a proporcionar la fundamentación d e las dis

tintas af irmaciones q u e h a g a m o s . 

¿Qué camino se fue recorriendo? Ya diji

mos q u e el estudio se inició sin n i n g u n a de

cisión previa sobre q u é observar . Lo único es

tablecido e ra el ma rco d e la observación: la 

celebración eucarísi iea. Pero importa reafir

mar q u e el interés no e s t aba cen t rado en la 

celebración misma, por m á s importante q u e 

ella sea , sino en la gente: ¿cómo es la gen

te que asiste a Misa pero no part icipa en las 

otras formas de integración m á s intensa en la 

vida parroquial? 

La Misa es entonces la si tuación escogida 

para responder a es ta p regun ta y esto v a a 

constituir un límite del estudio, por cuanto 

las conductas observab les en una si tuación 

ritual representan u n a g a m a muy reduc ida 

do la conducta h u m a n a —aque l l a s precisa

mente que es tán fuera de la v ida cotidiana 

y tienden a ssr fuertemente es tereot ipadas . 

Límite a d e m á s porque el lenguaje con que 

la gente se expresa en u n a situación ritual no 

es la expresión verbal e s p o n t á n e a como po

dría da r re en u n a conversación, sino los ges

tos y act i tudes q u e se adop tan a prepósito 

de las distintas par tes d e la celebración y q u e 

expresar "a lgo" , a lgo que es preciso desci

frar e interpretar. 

Supues tas es tas ac laraciones , ¿que se ob

servó? La gente, el modo con q u e se distri

b u y e en la Iglesia, su participación en l a s 

oraciones y cantos, su atención tal come pue

de percibirse a t ravés d e gestos, part icular

mente duran te la homilia y las lecturas, sus 

acti tudes en a lgunos momentos impor tantes 

d e la celebración por su significación dentro 

de la n u e v a liturgia: ofrenda, colecta, s a ludo 

de paz; la forma en que la cen t e s? re* :^a 

del templo: a is lados , en grupos; la p e r m a n e n 

cia d e gestos y act i tudes d e la a n t i g u a li

turgia, etc. 

El mater ial recogido fue clasificado d e 

acue rdo a los s iguientes encabezamien tos : 

1. Posición en el Templo 

2. Posición en el Temólo y part icipa
ción 

3 . Part icipación 

4. Atención 

5. Ofrenda y colecta 

6. S a l u d o d e Paz 

7. Comunión 

8. Sa l ida 

9. P resenc ia d e s ignos a rca icos 



10. Referencias a los grupos d e refle

xión. 

Por supues to q u e no todos estos temas fue

ron igualmente fecundos p a r a el análisis co

mo se ve rá en el decurso del mismo. 

1. Posición en l a Iglesia 

Este tema, e n sí mismo, parece a primera 

visto a lgo bana l , pero a medida que se lo 

profundiza se reve la como importante. 

Obse rvemos en primer lugar las alternati

v a s q u e se dan respecto a la posición que 

ocupa la gente: 

a . Los q u e v a n l legando antes d e comen

zar la Misa, eligen lugar espontánea

mente 

ade lan te o atrás 

junto a donde y a h a y 

gente o s epa rado 

b . Esa pr imera posición suele modificarse 

en parte, a l l l amado del celebrante que 

invita a la gente a avanza r hac ia los 

primeros bancos y a juntarse. 

c . Una vez comenzada la Misa la elec

ción del lugar es tá condic ionada por 

los espacios vacíos existentes. ¿Qué 

se elige cuando h a y lugar ade lan te y 

a t rás? 

a . Antes d e la Misa 

Veamos q u é nos dicen los registros. "Al

gunas personas al entrar, a pesa r d e estar la 

Iglesia vacía, se s e n t a b a n en los bancos del 

fondo." (2) "La Iglesia e s t a b a a medio llenar. 

Parecía que la gente q u e fue l legando se 

fue distr ibuyendo todo a lo largo de la Igle

sia y que no mostró preferencia por los 

primeros lugares , al contrario". En u n a oca

sión se a lude a la elección d e los primeros 

lugares, pero inmedia tamente se a g r e g a que 

esas personas son a s iduas asistentes a Misa 

entre s emana : "Antes d e empezar la Misa les 

bancos d e ade lan te y a es taban llenos. Tene

mos la impresión d e que la gente d e los 

primeros bancos (casi todas mujeres d e edad) 

es la que viene entre s e m a n a a la Misa de 

(2) En el in forme original cada c i ta va a c o m p a ñ a d a de 
u n a re ferenc ia a los registres . P o r Y>o e s tar ó«5t05 -> e x 
posic ión d e l l e c to r , los h e m o s e l i m i n a d o e n e s t e a r t i c u l o 

19.30". . 

Desde el punto d e vista e spac ia l predomi

nan, por tanto, l a elección de l ' 'crtrás'' sobro 

el "adelante" . 

Se menciona a d e m á s e n los registros e l ca

rácter ais lado y desperd igado d e l a gente: 

"Al comienzo d e la Misa, a l rededor d e 100 

personas desperd igadas por toda l a Iglesia". 

"Están sentados todos m u y s e p a r a d o s . Salvo 

las religiosas y tres pare jas , los d e m á s se 

hal lan a is lados ." 

Motemos la siguiente observación: "Cuan

do una persona l lega y b u s c a d ó n d e sentar

se, y encuentra un b a n c o con sólo u n a per

sona y otro vacío, prefiere sentarse en el ban 

co vacío." 

Parecería, por lo tanto, q u e d e s d e el punto 

de vista d e la distribución espac ia l , c u a n d o 

la elección es posible, p redomina la búsque 

d a del aislamiento sobre el es tar juntos, y 

h a y una tendencia a elegir m á s los bancos 

de a t rás que los de ade lan te . ¿ Q u é significa 

esta conducta desde el punto de vista d e la 

situación en la que se v a a par t ic ipar? 

En primer lugar, parecer ía indicar q u e no 

interesa excesivamente lo que v a a suceder 

delante. Justamente un observador menc iona 

que la gente que e s p e r a b a un c a s a m i e n t o des

pués de la Misa vespertina, ocupó inmedia ta

mente los primeros bancos no bien los asis

tentes a la Misa los dejaron vacíos . ¿Por qué 

la diferencia entre e sa conducta y la q u e ob

serva la gente en la Misa sino por u n a dife

rencia de interés en lo que v a a sucede r allí? 

En segundo lugar, la sepa rac ión y el ais

lamiento estarían revelando u n a concepción 

de que "aquello a lo que se v a a asistir" in

volucra a c a d a individuo y no al grupo, al 

punto que se elige especia lmente la separa 

ción y el aislamiento m á s que el a g r u p a r s e 

y estar juntos. En síntesis, podr íamos decir que 

prevalece la categoría de "as i s t enc ia" sobre 

la de "participación", y u n a as is tencia , por 

lo demás , a algo que no interesa m u c h o ver. 

b . Esto es lo espontáneo, y e n es te sentido 

es particularmente significativo: lo q u e l a gen

te elige cuando todas las posibi l idades es tán 
abior ico . 



Añera bien, al comenzar ia celebración, el 

sacerdote sue le hace r u n a invitación a la gen

te p a r a a c e r c a r s e y ag rupa r se en los prime

ros bancos . ¿ Q u é sucede . entonces? 

Los registros menc ionan con cierta frecuen

cia q u e e s a invitación suele ser a c e p t a d a por 

u n a b u e n a pa r t e d e la concurrencia. "Antes 

d e empezar , s e invita a la gente a acercarse . 

De 25 pe r sonas , 17 se mueven ." "Al comien

zo d e l a Misa, a l rededor d e 100 personas des

p e r d i g a d a s por toda la Iglesia. Al l omado del ' 

sacerdote a l g u n a s se v ienen a los primeros 

bancos , otras pe rmanencen . " "Antes d e co

menzar, el ce lebrante p ide a los fieles que se 

acerquen . No s e movieron u n a s 12 personas ." 

Estas observac iones dejan la impresión de 

una diferencia d e disposición (sin q u e poda

mos es tablecer proporciones) entre aquel los 

que a l ir l l egando se u b i c a b a n desperd igados 

por toda l a Iglesia espec ia lmente en los ban

cos d e a t rás : mient ras unos no tienen difi

cultad en c a m b i a r su elección espontánea , 

otro s e reaf i rman en ella en u n a especie de 

desafío q u e v iene a significar: la Misa es un 

asunto persona l mío; no se me ta Ud. 

Debe s e ñ a l a r s e q u e en u n a Misa, aque l la 

en q u e son m a y o r í a los jóvenes, la respues

ta a la invitación del ce lebrante es total: "Al 

comienzo, p o c a gente d e s p e r d i g a d a por to

d a la Iglesia. A solicitud del sacerdote todos 

se a c e r c a n a los asientos delanteros ." 

c . La p a u t a d e conducta es a u n m á s varia

d a c u a n d o se trata d e gente q u e l lega con 

la Misa c o m e n z a d a . Los registres lo consig

n a n así : "Llega m u c h a gente c u a n d o empie

za l a Misa. A l g u n a s pe r sonas v a n a los pri

meros bancos , pe ro la mayor í a se ubica en 

la mi tad d e a t rás , q u e h a b í a q u e d a d o com

ple tamente vac í a . " "A med ida que v a llegan

do la gente se v a ub icando en cualquier al

tura, pero al irse l lenando la Iglesia, se com

pletó pr imero la pr imera par te d e ade lan te" . 

"Eran los momentos iniciales de la Misa, y 

l l egaba bas t an t e gente q u e completó rápida

mente los pr imeros bancos . " Y en un senti

do un poco distinto: "Estas m u c h a c h a s esta

b a n fuera an tes d e l a Misa. Después q u e em

pezó entraron todas juntas y s e ubicaron en 

el pasil lo izquierdo, de lan te d e una co lumna . " 

Como se ve, los registros no permiten de

ducir u n a p a u t a c lara d e conducta c u a n d o 

se l lega con la Misa empezada . Aparente

mente, la gen te q u e l lega una vez comenza

d a la Misa, b u s c a obviamente los lugares 

disponibles, y las preferencias dentro de la 

disponibil idad son m u y va r i adas : en a lgunos 

casos se s e ñ a l a q u e los primeros bancos se 

l lenan m á s r áp idamen te , en otros, que la gen

te se ubica en la par te d e atrás , p robablemen

te debido al vacío de jado por los que acep 

taron la invitación del celebrante , en otros 

casos, los menos , s e e l igen los pasi l los. 

Se recoge la impresión d e q u e lo q u e pri

m a en la elección d e lugar en es tas circuns

tancias es el d e s e o d e conseguir asiento, esté 

donde esté. 

2 . Posición en l a Iglesia y part ic ipación. 

Por lo dicho se ve q u e la posición en la 

Iglesia tiene su importancia en la m e d i d a en 

q u e constituye u n a elección e spon tánea , y 

m á s aún , si es reaf i rmada por los que , a pe

sar d e la invitación del ce lebran te p e r m a n e 

cen en el sector d e a t rás del Templo, o ais

lados del resto d e la comunidad , en la me

dida en q u e el espac io disponible lo permi

te. Esa importancia se v e a c r e c e n t a d a cuan

do se ana l i za el nivel d e part ic ipación en las 

oraciones comunes y can ¿os en relación con 

la distribución espac ia l . 

En este sentido, los obse rvadores h a n re

gistrado cu idadosamen te la ne ta diferencia 

de participación s egún s e a la ce rcan ía o le

janía de la gente respecto al al tar . Notemos 

a lgunos registros: 

"En el fondo, muy p o c a s p e r s o n a s contesta

b a n al sacerdote o c a n t a b a n . " "La colecta y 

la ofrenda la hicieron u n a s señores d e e d a d 

que e s t aban en los pr imeros b a n c o s " . "Par

ticipan m á s las pe r sonas d e los p r imeros 

bancos" . "En el momento d e la Comunión del 

fondo se movió m u y p o c a gen t e " "En l a s úl

t imas filas no se d a n la paz" . "Las p r imera s 

filas a t ienden y e s a a tenc ión dec rece hac i a 

el final de los b a n c o s . " "Entre la pr imera co

lumna y la s e g u n d a , p a r a a i ras , no c a n t a 

"Ven Señor Jesús". "De la tercera co lumna 



pora ai ras , sólo dos pe rsonas responden." "El 

Padrenuestro se reza con fuerza has ta la ter

cera columna. Después, a un promedio de 

cinco pe r sonas por banco , tres contestan sin 

fuerza". "Luego d e l a Comunión se pa ran to

d a s l a s pe r sonas . Las de los últimos bancos 

no se p a r a n . " "Entre los 70 primeros hab í a 

15 pare jas d e jóvenes los cuales rxrrticipaban 

en los cantos no con mucho esfuerzo. Los d e 

los pr imeros b a n c o s sí c an t aban todos." 

Hemos quer ido mostrar, mediante es ta acu

mulación d e ci tas referidas práct icamente a 

todas las par tes d e l a Misa, la unan imidad 

d e los registros sobre la diferencia d e parti

cipación según el eje espacia l "atrás-adelan-

te". 

En cuanto al eje "junto-aislado" h a y tam

bién observaciones interesantes: "La gente 

q u e es tá como a i s l a d a part icipa muy poco en 

las oraciones." " C a b e des tacar 3 hombres 

adultos s e p a r a d o s d e los d e m á s y que no 

intervinieron p a r a n a d a en la Misa. (Ni si

quiera en las pos turas físicas: pe rmanecen 

arrodil lados." "Las pe r sonas que es taban en 

las co lumnas u otras q u e e s t aban s e p a r a d a s 

no par t ic ipaban, (en el sa ludo d e paz)." 

Como se ve, h a y indicios m u y claros de la 

relación percibida por los obse rvadores entre 

posición en la Iglesia (según el doble eje: 

a t rás-adelante; junto-aislado) y participación. 

Esto permite precisar la hipótesis q u e hab ía 

mos adelanto prev iamente : el lugar escogido 

en el templo es expresión por un lado, d e la 

concepción q u e c a d a uno tiene de e se "al

go" que se v a a realizar y por otro lado 

—y consiguientemente— d e su voluntad de 

participar en ese a lgo en lo cual se involu

cra, o de meramente asistir; de part icipar con 

otros o de asistir individualmente. 

Y desde y a comienza a a p a r e c e r an te no

sotros la real idad d e u n a Iglesia en transi

ción que se expresa a nivel de la p e q u e ñ a 

Iglesia reunida p a r a la celebración, a t ravés 

de las diferencias de conductas o b s e r v a d a s 

en el decurso de la celebración eucaríst ica. 

En este momento de nuestro anál is is nos re

ferimos sólo a lo que sugiere la posición en 

el templo. 

No tenemos datos cuantitativos p a r a pon-

aerar y calificar las proporciones d e quienes 

siguen el ritmo propuesto por l a Igles ia * 

su transformación litúrgica y d e qu i enes S e 

marginan de ella o pe rmanecen indiferentes 

an t - ella. Pero sí podemos afirmar l a reali-

dad de esa transición que calif icaríamos: del 

individualismo a la realización d e l a comuni

dad o en otras pa labras , del espectáculo 

presenciado a la celebración pa r t i c ipada ac

tivamente. Es ésta u n a p r imera formulación 

provisoria, que será comple tada po r nuevos 

elementos de análisis. 

3 . Participación. 

Independientemente de la posición q u e ge 

ocupa en el templo, ¿qué se h a obse rvado , 

en forma general sobre la par t ic ipación en 

las diferentes Misas d e las cua les t enemos re

gistros? 

De un total de 27 menciones sobre l a par

ticipación, 6 se refieren a los cantos , 8 a la 

forma en que se reza el Padrenues t ro y el 

resto son observaciones de carác ter m á s ge

neral. 

Comencemos por éstas últ imas y t ratemos 

de establecer una gradación d e s d e los jui

cios negativos (poca participación) a los m á s 

positivos. 

"Vi que la participación e r a p o c a en cuan

to a las oraciones en general . No vi partici

pación, más bien una audiencia quie ta" . No

temos la expresión "audiencia qu ie ta" como 

categoría opuesta a participación. Aud ienc ia 

quieta refleja en quienes as í se e x p r e s a n por 

su actitud, una concepción d e la s i tuación en 

la que se encuentran. 

Según ella, "algo' se es tá rea l izando fren

te a ellos sin involucrarlos rea lmente . Esa 

asistencia pas iva se completa con otra per

cepción del observador que se exp re sa as í : 

"No sentía una comunidad sino m u c h a s in

dividual idades". Es decir, (y re tomando lo di

cho en el apar tado 2.) en el extremo d e la 

no-participación como categoría ana l í t ica d e 

una celebración se encuentra junto con la 

categoría de asistencia pasiva, o aud i enc i a 

quieta, la concepción de que es el individuo 

el que asiste, en oposición a la comunidad 



que participa, la cual es algo más que la 

suma de individuos presentes en el templo'. 

Reencontramos aqu í la hipótesis y a formulada 

a propósito d e la elección del lugar y la dis

tribución espac ia l d e la gente en la Igle

sia. P e r o 1° reencont ramos enriquecida, en 

cuanto a q u í e m p e z a m o s a indagar sobre la 

concepción q u e t iene la gente sobre el hecho 

que se e s t á rea l izando t raducido en actitudes 

externas. 

Otras expres iones van completando la gra

dación en la e s c a l a d e la participación: 

"Durante las contestaciones q u e se dan en 

]a Misa, c a b e notar q u e se d a n sin voz". "En 

la oración d e los fieles se responde con mo

notonía y mecán icamen te" . "Respuestas me

cánicas" . "Posiciones mecán icas" . 

Es decir, q u e h a y formas de participar que 

no se diferencian mucho (a juicio de los ob

servadores) d e la no-participación: respues

tas débi les en el d iá logo con el celebrante, 

o respues tas m e c á n i c a s o monótonas , como 

algo q u e forma par te d e una rutina aprendi

da pero q u e no l l ega a tocar el fondo h u m a n o 

del hombre . Y este es un elemento nuevo en 

nuestro anál is is . 

Podemos p regunta rnos aho ra si estas for

m a s m e c á n i c a s d e part icipación se deben só

lo, a l a s caracter ís t icas del público asistente 

(o a sus conces iones sobre, la celebración) o 

si h a y en és ta e lementos que provocan esa 

especie d e desinterés . En este sentido l lama 

la atención en los registros la observación so

bre la m a y o r part icipación en los cantos y el 

fervor q u e se pone en ellos. Es evidente que 

las letras d e los cantos ac tua lmente en vi

genc ia suelen referirse a rea l idades existen-

ciales q u e vive normalmente el u ruguayo de 

hoy. Y entonces, al sentirse interpretado reac

ciona sa l iendo de su silencio y aislamiento 

uniéndose a e s a acción comunitaria. Encon

tramos al respecto u n a observación muy sig

nificativa: "Can to muy part icipado y a viva 

voz lo que d a la p a u t a de que el pueblo vie

ne a la Iglesia a encontrar algo, algo q u e 

quizá no encuen t ra y cuando se le l lama pa

ra vivir otra vez en el mundo se a l eg ra y tre

ta de renovar d á n d o s e aliento en el canto". 

Es decir, q u e la celebración eucarística, en 

su presente e tapa de transformación no llega 

igualmente en todas sus par tes a la proble

mática de la gente. C u a n d o no lo hace , la 

gente no se siente involucrada y no respon

de o responde mecán icamente . Cuando , por 

el contrario, se utiliza un lenguaje a d e c u a d o , 

en referencia a si tuaciones existenciales rea

les, la gente responde. 

Este nuevo elemento nos obl iga a ir com

plementando nuestra hipótesis interpretativa. 

A pesar de lo que h a b í a m o s dicho sobre el 

memento d e transición de la Iglesia reflejada 

en las diferencias entre el público (expresa

das en la elección del lugar como voluntad 

de participación o ausenc i a de ella) y sin ne

gar esta real idad, d e b e m o s decir a d e m á s que 

esa transición es t ambién v e r d a d con respec

to a la forma q u e v a t o m a n d o l a liturgia ac

tualmente en una especie de mitad de cami

no hacia la realización d e sus posibi l idades 

como "celebración de la C e n a del Señor". En 

otras pa labras , la realización actual de la li

turgia a pesar de ser part ic ipat iva en su in

tención, decepc iona por su misma estructura 

y lenguaje a u n a la gente q u e podr ía tener 

el deseo de part icipar m á s ac t ivamente . En 

este sentido uno de los observadores registra: 

"Nos pa rece que la gen te tiene deseos de 

participar. Se nota en las oraciones, cantos y 

en la atención q u e pres tan espec ia lmente en 

el sermón". O bien esta otra a lusión: "Los 

cantos fueron en su mayor í a par t ic ipados per 

todos. La homilía parec ía ser vividr p e rc---

chos, comprendida , ap rehend ida" . 

Lo cual nos pone frente a otro e lemento de 

la celebración que puede l legar ~ le exis

tencia concreta d e la gen te : la homilía . Pero 

antes de p a s a r a ella, en el a p a r t a d o sobre 

la atención, tenemos q u e d e t e n e m o s un ins

tante sobre un hecho q u e l l ama la a tención 

por la u n a n i m i d a d con q u e se h a registra

do en todas las obse rvac iones : el fervor con

que se par t ic ipa en el rezo del Padrenues t ro . 

En a lgún caso el obse rvador registra la con

traposición entre la no-part icipación en el res

to de la Misa y la par t ic ipación en el Padre

nuestro: "Las p e r s o n a s q u e no par t ic ipan en 

otros momentos d e la Misa rezan el Padre

nuestro". En otras ocas iones , n c sólo se men-



ciona la part icipación sino el fervor con que 

se reza: "Se nota mucho fervor en el momen

to d e rezar el PN, porque a d e m á s de que 

todos lo rezan, lo hacen en voz al ta" . "Como 

sucedió en otras Misas la parte que tuvo m á s 

"calor" o s e a ( mayor participación y profun-

dización fue la oración del PN." 

¿Por q u é esto? ¿Que hace que el PN mar

que un hito en la participación dentro de la 

Misa y que és ta s e a un fenómeno común a 

todas las Misas, sin excepción? 

Podemos formular a l gunas hipótesis inter

pretat ivas. La pr imera sería que el PN es una 

oración que todos han aprendido desde las 

pr imeras lecciones de catecismo, y aun an

tes, desde los primeros intentos de la madre 

por enseñar a rezar a su hijo. El PN tendría 

así resonancias afectivas profundas en Jas 

personas que asisten a la celebración, reso

nanc ias que provocarían e s a intensa partici

pación. Se confirmaría así la hipótesis de que 

el grado de participación d e p e n d e en parte, 

de la c apac idad de c a d a par te de la celebra

ción de llegar a la existencia concreta de los 

fieles, en este caso, a toda esa imprecisa zo

na afectiva que remonta d e s d e la infancia 

has ta el presente. 

Pero podemos p regun tamos ulteriormente si 

el PN con las modificaciones d e lenguaje en 

su actual traducción no constituye en sí una 

especie de síntesis de lo viejo y de lo nuevo 

en la que a la vez se sienten identificados 

quienes no siguen el ritmo de transforma

ción de la iglesia (el PN los rel iga a lo y a 

conocido, a lo que siempre han rezado) y 

quienes van siguiendo paso a pa so e s a trans

formación (identificación con el lenguaje cla

ro y coherente de la nueva traducción unido 

a las resonancias afectivas y a indicadas) . Co

mo se ve esta última hipótesis, complementa

ria de la anterior, nos sitúa en la perspect iva 

de la transición de la Iglesia d e s d e el punto 

de vista ya mencionado, de las diferencias 

de la gente que asiste a Misa en cuanto a su 

concepción de lo que allí se realiza: m á s in

dividualistas unas, más comuni tar ias otras, 

más puramente asistentes unas , m á s partici-

pat ivamente otras. Pero en el PN, se unifican 

en una participación común, por ser es ta 

oración, como dijimos, capaz de susci tar re

sonancias distintas en unos y otros. 

Son estas "hipótesis interpretat ivas" provi

sorias. No pretendemos que sean las ún icas 

ni que sean definitivas. Lo cierto es q u e s ea 

cual fuere la explicación que se dé, d e b e ser 

capaz de dar cuenta de un hecho tan umver

salmente seña lado en las observaciones . 

Limitaciones de espacio hacen q u e t e n g a m o s 

que interrumpir aqu í nuestro aná l i s i s que 

completaremos en la próxima en t rega d e 

PERSPECTIVAS. 
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LA INMANENCIA Y LA TRASCENDE 

DEL DOLOR DE DIOS 

KAZOH KIT AMORI 

I 

Mi. 25, 31-46 incluye el último sermón pro

nunciado por Jesús en este mundo. Me gus

taría estudiar la verdad contenida en las pa

labras de nuestro Señor, en relación en este 

momento con los versos que siguen en Mt. 

26, 6-13. Creo que re lac ionando estos dos pa

sajes podemos aprender una significativa lec

ción en nuestra discusión general dentro de 

este volumen. 

Mt. 25, 31-46 incluye el ultimo sermón de 

jesús según Mateo, y Jesús seguramente de-

Dic pretender sin duda a lguna pronunciar en 

el una final, decisiva e importante ve rdad 

do su evangelio. Lo que describe aquí es el 

juicio de Dios que de terminará finalmente 

nuesiros destinos. Jesús nos enseña muy con

cretamente cuál será el criterio básico de es-

ie juicio. Si expresamos este criterio en su 

esencia, a m a r la rea l idad histórica es a m a r 

a Dios. "En verdad os digo que cuanto hi

cisteis a uno d e estos hermanos míos m á s pe 

queños, a mí me le hicisteis" (Mt. 25, 40). El 

N. d e K. LA I N M A N E N C I A Y LA T R A S C E N D E N C I A 
OEL D O L O R DE DIOS os un c a p í t u l o del l ibro "T> 
logia del do lo r d e Dios" (Ver no ta b ib l iog rá f i ca en es 
l-i e n t r e g a de P. de D.) C r c m o s de ¡n t e ré s p ' i r a m i -
t ros l e c t o r e s la l e c t u r a de un t e x t o e v a n g é l i c o bocha 
por un t eó logo n o - o c c i d e n l a ! y de ! e N t r e n * o o r i e n t e , 
c o i n c i d e n t e con la l e c tu ra q u e hace de l m i s m o c o m o 
c l ave w: interp:'.>t.-MMÓn ' iel m e n s a j e i r ; - ; in . ì ( , : , ' -Ten-
iogía de la L i b e r a c i ó n " l a t i n o a m e r i c a n a 

desuno de la salvación o la destrucción que

da determinado por el hecho d e h a b e r puesto 

en práctica, o no haberlo hecho, es te amor. 

Lo que aprendemos de este pasa j e d e la 

Escritura consiste en esto: Dios e s p e r a que 

le amemos no como a objeto inmediato, sino 

más bien a través de nuestros prójimos. Es de

cir, Dios se hace inmanente a la rea l idad his

tórica. Más aún, la realidad que aqu í q u e d a 

descrita es precisamente la rea l idad en do

lor. Hambre, sed, ser extranjero, desnudo , en

ferme encarcelado: éstas son las rea l idades 

del color. Dios se hace inmanente a estas 

real idades de dolor: dice "pues tuve ham

bre". En consecuencia, el servicio al doler de 

Dios no puede hacerse con plenitud en sí 

mismo, sino solamente a través del servicio 

al dolor de la realidad. Quien b u s q u e tan 

solo nrestarle un servicio al dolor d e Dios 

úr icamente , y no busque servir el dolor de 

la realidad, se ve a sí mismo en definitiva en 

situación frustrada: " . . . en verdad os digo 

que cuanto dejasteis de hacer con uno de 

^s 'cs más pequeños, también conmigo dejas

teis de hnnorlo" (Mt. 25,45). 

La re.acion entre los dos g randes m a n d a 

mientos corresponde a la verdad recien enun

c i ada uuíenorineme (Mi. 22, 37-40). Según 

Marcos, la pregunta que se le hizo a Jesús 

ruó esta: "¿Cuál es el m á s importante, de ío-



aos los mandamien tos?" (Me. 12,28). Hubiera 

side razonable -dar una sola respuesta a la 

pregunta a c e r c a del "primero" o " m a s im

portante" mandamien to . Jesús contesta que 

ei m a n d a m i e n t o del amor a Dios, pero ense

guida a ñ a d e : "el segundo es semejante a 

éste", a m a r al prójimo (Mt. 22,39). No se pue

d e evitar el pensa r q u e el amor al prójimo 

y el amor a Dios son dos : pero sin embargo, 

une solo al mismo tiempo. Bien puede decir

se q u e el amor a Dios es el m á s amplio ob

jetive, y el amor al prójimo el m á s peque

ño. Si que remos acer tar en dos b lancos a la 

vez con u n a sola flecha, debemos ser parti

cu larmente cu idadosos en la colocación de 

los objetivos. Amar a Dios "con todo tu co

razón', y toda tu a lma , y toda tu mente", y 

rea lmente a m a r a l prójimo como a "uno mis

mo" es, en efecto, d isparar a dos blancos con 

una 1 sola flecha. Pues precisamente, p a r a 

amar a Dios con todo nuestro corazón exige 

una un idad d e corazón, como lo exige el amor 

al prójimo. No a m a m o s a Dios con la mitad 

de nuestro corazón, p a r a a m a r al prójimo con 

la otra mitad. Esto es lo que significa apun

tar a dos b lancos , y alcanzarlos, con una so

la ílecha: a m a m o s a Dios con todo nuestro 

corazón, como con todo nuestro corazón ama

mos al prójimo. Si los dos objetivos, Dios y 

nuestro prójimo, es tuvieran colocados uno al 

lado del otro, esto no sería posible. Sin em

bargo, si Dios, nuestro m á s amplio blanco, y 

nuestro prójimo, el b lanco m á s reducido, 

q u e d a n uno frente al otro, con el mismo cen

tro coincidente, podemos a lcanzar a m b o s 

b lancos con la misma flecha. Dar en el blan

co (nuestro vecino) en el centro justo signifi

ca da r también en el otro blanco (Dios) en 

su centro al mismo tiempo. 

Esta relación corresponde exactamente a la 

inmanenc ia del dolor de Dios en el dolor de 

la real idad, tal y como anteriormente h a 

side comen tada . Ya que Dios está inmanen

te :en nuest ro prójimo, el amor al prójimo se 

convierte en amor a Dios. De forma similar, 

puesto q u e el dolor d e Dios es inmanente al 

dolo: de la real idad, el servicio al dolor d e 

la rea l idad p u e d e convertirse en servicio al 

dolor de Dios. 

n 
Inmedia tamente de spués d e haber h a b l a d o 

sobre la inmanenc ia del dolor de Dios, Je

sús fue a c a s a d e Simón, en Betania. Pero lo 

que suceoió en Betania y las p a l a b r a s q u e 

al)i p r onunc ió Jesús nos l laman la alención 

y nos sorprenden con la fuerza de lo ines

perado. Nuestra sorpresa y perplejidad son 

tanto mayore s cuanto las p a l a b r a s q u e allí 

~e pi enunc ia ron s iguen inmedia tamente tras 

el sermón incluido en la última par te d e Mt. 

25. 

Encont rándose Jesús en Betania, en c a s a 

d e Simón el leproso, se acercó a él una 

mujer q u e t raía un frasco d e a labas t ro , 

con perfume muy caro, y lo de r r amó so

bre su c a b e z a mientras e s t a b a a la me

sa. Al ver esto los discípulos se indig

naron y dijeron: ¿Pa ra q u é este despil

farro? se podr ía habe r vendido a buen 

precio y habérse lo d a d o a los pobres 

(Mt. 26, .6-9). 

Si leemos el pasa je justo h a s t a este punto, 

no podemos evitar el pensa r q u e la indigna

ción de los discípulos tenía su justificación. 

Estos discípulos e s t a b a n s implemente ap l i can 

do la ve rdad q u e a c a b a b a n d e e scucha r d e 

labios de Jesús: que dar a los pobres es la 

única forma de a m a r a Dios. Resul taba , por 

tanto, en te ramente natura l q u e los discípulos 

e spe ra ran confirmación y p a l a b r a s d e elogio 

y aprobac ión d e par te d e Jesús. Pero la res

pues ta de Jesús l lega comple tamen te inespe

r ada . 

Mas Jesús, d á n d o s e cuenta , les dijo: ¿Por 

qué molestáis a es ta mujer? Pues u n a 

"obra b u e n a " h a h e c h o conmigo. P a r q u e 

pobres tendréis s iempre con vosotros, pe

ro a mí no me tendréis s i empre (Mt. 26, 

10-11). 

Según jesús, la mujer h a b í a hecho a l g o ver

d a d e r a m e n t e hermoso, mien t ras q u e los d is 

cípulos, al reprender la , hicieron a l g o feo. Las 

p a l a b r a s de los discípulos, q u e consti tuían in

dudab lemen te u n a ap l icac ión d e lo q u e el 

propio Jesús les a c a b a b a d e enseñar , son aho

ra n e g a d a s por él. Si qu i s ié ramos expresar 



e s a s m i s m a s p a l a b r a s d e forma m á s cortan

te quizá podr íamos expresar las de esta for

ma: "Está bien q u e por aho ra dejéis a los 

pobres como están. Ahora quiero que os preo

cupéis d e mí". El significado d e las pa labras 

de Jesús estr iba en el contraste entre la 

t rascendenc ia d e Jesús y la real idad histó

rica. Jesús t rasc iende la real idad infinitamen

te. Ante él, la rea l idad pal idece en significa

do y termina por evaporarse . Jesús exige 

nuestro interés d e todo corazón, y por esta ra

zón n o nos permitirá que nos interesemos por 

la real idad. En esto Jesús tiene la autoridad 

(axioma) que se der iva del principio (axiom). 

Tenemos que disponer nuestra mental idad pa

ra contestar "sí" a su proclamación del prin

cipio. "A mí no me tendréis siempre": és tas 

son sus p a l a b r a s q u e nos interpelan p a r a to

mar u n a decisión. La mujer hizo "algo her

moso" porque tuvo el atrevimiento audaz de 

tomar la decisión. Pero Jesús continuó: "Y al 

de r ramar ella este ungüento sobre mi cuerpo, 

en vista de mi sepul tura lo h a hecho" (Mt 

26,12). 

El ve rdadero significado d e este incidente 

se nos reve la tan solo con estas pa lab ras úl

timas. C u a n d o en tendemos ese su significa

do, q u e d a m o s conmovidos has t a las ent rañas 

como al recibir u n a d e s c a r g a eléctrica. ¡Es

cuchad! Jesús es tá a pun ta d e ser sepultado. 

El único hijo d e Dios, Dios mismo en la per

sona del hijo, es tá a punto d e ser sepultado. 

A cuantos este hecho se nos h a revelado, nos 

olvidamos de todo lo d e m á s . No nos puede 

y a interesar n inguna otra cosa. Dios está en 

dolor. Ante este hecho cualquier otra real idad 

carece de todo significado. Tan sólo aquellos 

que se preocupan profundamente por el do

lor d e Dios, ha s t a el punto de olvidarse inclu

so de todo otro dolor d e la real idad, han vis

to y comprendido rea lmente el dolor d e Dios. 

Jesús en Betania revela la t rascendencia del 

dolor de Dios. El dolor de Dios que exige 

t rascendencia es el dolor d e Dios en cuanto 

principio. Es es ta t rascendencia l a q u e verda

deramente caracteriza al evangel io . Cuantos 

sirven al evangel io tienen q u e ser como esta 

mujer. No resulta y a sorprendente cómo Jesús 

le dedica el m á s alto elogio: "Yo os lo a s e 

guro- dondequiera que se p r o c l a m e e s t a b u e . 

na nueva, en el mundo entero, s e h a b l a r á 

también de lo que ésta h a h e c h o p a r a gloria 

suya" (Mt. 26,13). 

III 

No podemos decir, sin e m b a r g o , q u e con 

las consideraciones que a n t e c e d e n h a y a m o s 

desentrañado la verdad toda con respecto a 

este asunto. 

Debemos dar un pa so m á s con el fin de 

sondear el corazón del evange l io . Este paso 

lo damos cuando v inculamos a l Jesús d e Be-

taña con el Jesús que pronunció l a s p a l a b r a s 

de Mt. 25. La verdad final h a y q u e descu

brirla cuando unimos la i n m a n e n c i a y l a tras

cendencia del dolor d e Dios, e s decir, cuan

do el axiom implica y cont iene a l p resen te , a 

la realidad, dentro de sí misma. 

El evangelio, es decir, el dolor d e Dios, tras

ciende infinitamente el dolor del m u n d o , pero 

¿por qué ese dolor h a tomado cue rpo y exis

tencia? ¿Cuál es el objeto del dolor d e Dios? 

Nació pa ra salvar los dolores de l m u n d o y 

para convertir esos dolores de l m u n d o e n su 

propósito básico. El Jesús d e Betan ia e s el 

mismo Jesús que pronunció l a s p a l a b r a s de 

Mt. 25. El Señor que e s c o m p l e t a m e n t e inma

nente en el dolor del m u n d o p u e d e absolu ta

mente trascenderlo. El dolor d e Dios, q u e tras

ciende el dolor d e la rea l idad , e s a u n t iempo 

inmanente y t rascendente , t r a sc i ende siendo 

inmanente. Aún cuando el Señor a s e g u r a su 

trascendencia, no deja por ello d e ser tam

bién inmanente. Precisamente p o r q u e el Se^ 

ñor enseña que al da r a los p o b r e s es la 

única forma de servirle a él, p u e d e dec imos 

momentáneamente q u e nos o lv idemos y des

cuidemos a los pobres. Porque el a x i o m (el 

principio) es realista: y por e s a c a u s a exac

tamente tiene el ax ioma (el poder) incluso pa

ra exigir y reclamar a tención a sí mismo, ha

cia él, hasta el punto d e q u e l a r e a l i d a d sea 

del todo olvidada. 

Nuestra afirmación d e q u e el a x i o m sostie

ne el axioma tendría q u e ser c o m p a r a d a con 

la separación (chorismos) e n el sent ido plató-



nico de la p a l a b r a : " . . . vende todo to q u e 

t i e n e . . . " (Mt. 13, 44.46). En este sentido no 

nos q u e d a m á s remedio que ser platónicos. 

Según Lutero, los evangel i s tas pueden ser de

nominados "soloíideístas" (Colarii) (1). Tam

bién nosotros d e b e m o s ser solofideístas. En es

te sentido, Lutero a lgo tiene en común con el 

espíritu d e Platón. Pero tanto Lutero como 

cuantos le s iguen, deber ían desde luego sa

ber a lgo m á s q u e Platón. 

Puesto q u e el axiomi es el dolor d e Dios, y 

el reino d e Dios es el reino del amor b a s a d o 

en el dolor d e Dios, el ax ioma que per tenece 

al axiom n o consiste s implemente en "sepa

ración". Es u n axiom que a u m e n t a su pro

pio a x i o m a med ian te el amor y la compañía 

(¡Emmcmuel!) en nuest ra propia rea l idad his

tórica. En el evange l io la "separac ión" es al 

mismo tiempo "compañía" . Trascendente pe

ro inmanente , s e p a r a d o pero a c o m p a ñ a d o 

—éste el ©1 corazón de l evangel io—. Su esen

cia consiste en soloíideísmo que incluye en 

su m á s íntima intimidad a uno "solo" -al 

mismo t iempo—. 

IV 

El dolor d e Dios, inmanente como es a la 

rea l idad del hombre , sin embargo le trascien

de. En las p á g i n a s precedentes hemos consi

de rado este asun to desde el punto de vista 

de Dios; a h o r a d e b e m o s considerarlo desde 

el punto d e vista del hombre. 

Indudab lemen te resul ta cierto que el dolor 

del "pob re" (Mt. 26, 9.11) p u e d e queda r tem

pora lmente a l iv iado mediante nuestra cari

dad . La i nmanenc i a del dolor d e Dios en

cuentra aqu í su significado. Pero a u n q u e la 

pobreza del "pobre" q u e d e a l iv iada y no 

existan por m á s t iempo hombres pobres, el 

dolor d e es tas pe r sonas no h a quedado y a 

por ello totalmente resuelto. El dolor del hom

bre mues t ra su v e r d a d e r a ca ra a un nivel 

m á s profundo q u e el dolor q u e se revela a 

sí mismo en la rea l idad: no es otro sino el 

pecado . La pobreza p u e d e q u e quede alivia-

<D "W.A. 41). 1. 241; M. L u t e r o . " L e c t u r e s on g a l a t l a n s " . 
St . L o u i s 1963, 138. 

d a por la ca r idad , pero no es ese el c a s o de l 

pecado . La solución p a r a el p e c a d o tiene q u e 

busca r se m á s a l lá d e es ta car idad, el acto 

del amor inmanente . Hay que descubrir la en 

el dolor d e Dios q u e es superdón de l p e c a d o . 

C u a n d o el hombre intenta resolver sus m á s 

profundos sufrimientos (más a l l á d e un mero 

remedio q u e tan sólo se q u e d a en superfi

cie), él, el hombre , sob repasando el amor in

manente , b u s c a un amor t rascendente q u e 

perdone su p e c a d o . Esta es la c a u s a por la 

cual Jesús p roc lamó el perdón d e los peca

dos a cuantos b u s c a b a n en él l a sa lud p a r a 

sus enfe rmedades (Mt. 9, 1-8). 

C u a n d o el dolor d e Dios a m a la condición 

h u m a n a , primero h a c e suyo propio el dolor 

h u m a n o ,se identifica con él, s e h a c e uno 

con ese ciolor, s e h a c e inmanen te a él, y en

tonces intenta solucionar el dolor q u e es tan

gible. " . . . Cuan to hicisteis a uno d e estos 

he rmanos míos m á s pequeños , a mí m e lo 

h i c i s t e i s . . . " (Mt. 25,40). Pero puesto q u e la 

ve rdade ra na tura leza del dolor h u m a n o se 

encuent ra m á s a l l á del sufrimiento tangible, 

el dolor de Dios t rasciende a h o r a al dolor hu

m a n o y lo a m a d e u n a forma q u e a b a r c a y 

afecta a sus propias ra íces . La v e r d a d e r a n a 

turaleza de la condición h u m a n a es t r iba en 

esto: q u e no tiene n a d a en su p rop ia intimi

d a d q u e p u e d a sostener. En u n a crisis deci

s iva el hombre se h a c e m u y consciente d e 

esto, y comienza entonces a b u s c a r su sa l 

vación en el amor t rascendente . 

Es posible, sin embargo , que a lgunos hom

bres rehusen reconocer la v e r d a d e r a na tu ra le 

za d e su propia condición. P u e d e n r e a l m e n t e 

ser de u n a tal na tu ra leza q u e no s e a n cons 

cientes d e ella. Pero a ú n en c a s o s c o m o éste, 

el dolor d e Dios ve y c o m p r e n d e r e a l m e n t e 

la rea l idad y la a m a comple tamen te . "Amar

la comple tamente" significa a m a r l a tal y co

mo rea lmente es , no en términos d e lo q u e no 

es. El amor d e b e s iempre respe ta r l a indivi

dua l idad del hombre . En es te sentido, q u e d a 

e x p r e s a d a la v e r d a d e r a na tu ra l eza del dolor 

d e Dios. Entonces es c u a n d o el condole ré cris

tiano (sufrir jun tamente con) s e convierte tam

bién en a lgo real is ta . No sin razón Pab lo uti-



..z.a .a r a . a b r a angus t ia" (odune) por prime

ra vez en Rom. 9,2. 

Cla ramente el dolor d e Dios p a s a d e la 

inmanencia o la t rascendencia por cerusa de 

su gracia. El dolor d e Dios, puesto que es 

giacia, se h a c e inmanente primero al sufri

miento humano , pero, por esta misma razón, 

se hace t rascendente. Este es el acto de la 

gracia. C u a n d o la grac ia se convierte en cl-

0"c omnipresente, d a un giro de la inmanen-

cic. a la t rascendencia . Y puesto que el do

lor de Dics a m a la real idad del hombre, tam-

Dién por ello descubre la ve rdade ra natura

leza del dolor del hombre mediante aquel lo 

que resulta visible. Aun cuando el dolor de 

D : o f se convierta en algo trascendente, no 

p^r ello a b a n d o n a de n inguna Jornia su amor 

inmanente; por el contrario, le ha pene t rado 

por completo. 

Lo iglesia es ei lugar en el que el dolor 

c:e Dios, este dolor de Dios, se e n c a m a en 

cs\? mundo. El dolor de Dios tiene realmen

t e luga: en i a iglesia, que es el cuerpo de 

Cns'.o. La inmanencia y la t rascendencia del 

dolor de Dics en su relación con la rea l idad 

h u m a n a puede aplicarse, exac tamente del 

mismo modo, a su relación con la iglesia. Co

mo la iglesia deber ía amar y servir a l mun

do es asunto que puede ser deducido sin 

dificultad de cuanto ha q u e d a d e expresado 

en todas estas páginas precedentes. 

Tuve hambre, y me pediste que esperara; 

Tuve hambre, y nombraste una comisión; 

Tuve hambre, y viajaste a la luna; 

Tuve hambre, y me respondiste: " . . así es la vida"; 

Tuve hambre, y me respondiste: "no empleamos a mayores de 

35 años"; 

Tuve hambre, y me respondiste: "que Dios lo bendiga"; 

Tuve hambre, y me respondiste: "que yo no debería tenerla"; 

Tuve hambre, y me respondiste: " . . ahora las máquinas hacen 
el trabajo que hacías"; 

Tuve hambre, y no te faltó dinero para invertir en "napalm" 
para destruir; 

Tuve hambre, y me respondiste: " . . . pobres siempre habrá"; 

Señor, ¿cuándo te vimos hambriento. .? 



PARAGUAY: 

ESTADO DE SITIO 

PARA LA IGLESIA GUARANI 

Las Comunidades Campesinas Cristianas del Paraguay 
tienen características originales: 

• experiencia fraternal de cristianos, conviviendo y lu
chando por lograr la satisfacción de sus necesidades 
a través del trabajo compartido, solidario, desintere
sado; 

• comunidad de almas, enfrascadas en la tarea de lo 
grar el "desarrollo del hombre y de todo hombre'', 
siguiendo los pasos de las primeras comunidades 
cristianas; 

• de la reflexión cristiana y de la vida comunitaria 
nace un espíritu de alegría y esperanza, manifesta
do de diversas maneras, por ejemplo, en una gran 
cantidad de poesías y canciones en guaraní: 

• de ello resulta encontrarse como personas y el hori
zonte esperanzado que disminuye la posibilidad de 
una salida violenta desesperada de los oprimidos; 

• enfrentan las injusticias, hostigaciones y calumnias 
con el testimonio fraternal, de amor y solidaridad, 
que a la larga habla por ellos. 

Tal es la mística y las realizaciones de las Ligas Agra
rias Cristianas y los Hermanos Terciarios de San Francisco 
de Asís. 

No es una experiencia desorganizada, sino que está guia
da y apoyada por el Equipo Rural de Pastoral Social de la 
Conferencia Episcopal Paraguaya. Tampoco es una experien
cia fácil, ya que generalmente los campesinos abandonan sus 
haberes, su lugar de origen, para ganar terreno a la selva, 
con todo el riesgo y dureza que esto comporta, guiados en 
esta conquista colonizadora por el Instituto de Bienestar So
cial, órgano oficial del Estado. 

Bruscamente las Comunidades Campesinas Cristianas, en 
este año de 1975. en diversas partes del país sufren la repre
sión y la persecución por parte de las autoridades del go
bierno, acompañada por una campaña orquestada de difa
mación tan injusta como calumniadora. 

La Iglesia del Paraguay (Obispos. Clero, Congregaciones 
Religiosas, etc.) comparte el sufrimiento de las comunidades 
afectadas y asumen con clara y serena firmeza su defensa. 

Extraemos algunos documentos que señalan con claridad 
la situación represiva y el compromiso de la Iglesia que se 
manifiesta tanto en la denuncia como en la decisión de con
tinuar trabajando en esta línea pastoral, en la seguridad de 
ser fieles a las exigencias del Ei'angclio. 



Declaración del Obispo y Presbiterio 

Concepción sobre la violenta represión 

de campesinos en Jejui 

LOS S U C E S O S D E JEJUI 

1. A u n o s 300 km. de Asunción y a 250 km. de 
Concepc ión , sobre la ruta III hac ia el cruce 
de la ru ta V se hal la ubicada la colonia de 
' S a n Is idro de Jejm". dentro de la parro
quia de Lima, D e p a r t a m e n t o de San Pedro. 
Es tá c o n s t i t u i d a por a lrededor de 24 fami
l ias, por u n sacerdote catól ico, por una co
m u n i d a d de rel igiosos contempla t ivos deno
m i n a d o s m u n d i a l m e n t e "Pequeños Herma
nos de Jesús"' y por miembros de la 'Asocia
c ión Mis ioneras Secu lares de España". 
Los m i e m b r o s de esta co lon ia se h a n pro
puesto , bajo la a l ta dirección de la jerar
quía local, u n a exper ienc ia de vida comu
n i tar ia a la luz del Evangel io , particular
m e n t e de lo narrado en los H e c h o s de los 
Ap. cap. 2,42 y 4,32, y s e g ú n el espíri tu del 
Conci l io V a t i c a n o II y de Medel l in . 
Esta i n t e r e s a n t e e x p e r i e n c i a de v ida cristia
n a r e n o v a d a se h a e x t e n d i d o en varios lu
gares de Concepc ión . 

2 En la m a d r u g a d a del d ía s á b a d o , 8 de febre
ro de 1975, un pe lotón de 70 so ldados , bajo 
el m a n d o del T e n i e n t e Coronel José Fél ix 
Grau. a l l anó la co lon ia de S a n Isidro de Je
jui, hac ia las cua tro de la m a d r u g a d a , sor
prendiendo asi a s i n h a b i t a n t e s en n ' -c * 
sueño. 

o. O c a s i o n a l m e n t e , en d icha co lon ia se encon
traban Mons. R o l a n d Borde lón Director re
gional para Amér ica Lat ina de Cathol ic Re-
lief Service y el Sr. K e v i n A. K a h a l a n , Di-
recior del P r o g r a m a Catho l ic Rel ief Service 
en Paraguay , a m b o s de n a c i o n a l i d a d nortea
mericana. 

4. En presencia de los dos c i u d a d a n o s nortea
mericanos , e n t e m o a] cJomicilio de los Pe
queños H e r m a n o s de Jesús , de nac iona l idad 
francesa , el Padre Braul io Macie l , impul sado 
por su ins t in to de c o n s e r v a c i ó n pre tend ió 
refugiarse en a l g ú n lugar seguro , pero re
cibió un impac to de proyecti l , de un revol
ver calibre 33, h ir iéndolo en una de las pir • 
ñas . cayéndose en tierra. De ahí fue conclu 
cido, co lgado de pies y m a n e s h a s t a unr. 
c a m i o n e t a y en ella has ta S a n Estanis lao , 
donde se le pract icaron los pr imeros au.\i 
l ios y de ahi . a la capital . En el m o m e n t o 

en que el Padre Maciel y a c i a e n t ierra va
rios campes inos t r a t a r o n de d e f e n d e r l o y 
recibieron la orden de "cuerpo a t i erra" y 
en esta posición fueron g o l p e a d o s c o n palos . 

5. Durante la operac ión fueron r e v i s a d a s todas 
las casas de los h a b i t a n t e s y f u e r o n secues 
trados, entre otras cosas , l ibros, b ib l ias a-
puntes y s íntes i s de r e f l e x i o n e s c r i s t i a n a s 
de los propios campes inos . T a r á b i é n h a de
saparecido, s e g ú n n u e s t r a i n f o r m a c i ó n , la 
s u m a de como 900.000 g u a r a n í e s , d o n a d a por 
organizaciones cató l icas de Europa , p a r a el 
pago de a lgunas h e c t á r e a s de t i erra y la su
m a de 100.000 guaran íes , d e s t i n a d a ai p ió-
x imo encuentro l a t i n o a m e r i c a n o de l o s Pe
queños Hermanos de Jesús c o n s u Super ior 
General de Roma, a real izarse e n A s u n c i ó n . 
D ichas s u m a s eran g u a r d a d a s por los Her-
mani tos de Jesús. 

6. En esta operación fueron d e t e n i d a s y remi
t idas al D e p a r t a m e n t o Centra l de I n v e s t i g a 
ciones de la Capital las s i g u i e n t e s Drscnas: 
los norteamericanos Mons . R o l a n d B o r d e l ó n 
y el Sr. Kevin K a h a l a n , d e t e n i d o s d u r a n t e 
48 horas, s in tener pos ib i l idad de c o m u n i c a r 
se ni a ú n con la E m b a j a d a de s u p a í s ; los 
franceses Hermano J u a n P e n a r d y H e r m a n o 
Juan Trembais , a t a d o s con pio la u n o con 
otro; la española Dei Pi lar L a r r a y a , m i e m 
bro de la Asociación Mis ionera S e g l a r ; los 
s igu ientes c iudadanos p a r a g u a y o s : Pbro. 
Braulio Maciel, herido de ba la , m i e m b r o del 
prebisterio de Concepción. S a c e r d o t e de la 
Colonia y miembro del D e p a r t a m e n t o de 
Pastoral Social d e p e n d i e n t e de la C E P . 
S r Carlos Cabrera, futuro D i á c o n o de la 
diócesis y miembro del C o n s e j o N a c i o n a l pa
ra el Diaconado P e r m a n e n t e ; Sres . Apolonio 
Alvarez Antonio Vera. Esp ir id íón Mart ínez . 
Cleto Benitez y Srta. M o d e s t a Ferre ira 

Al dia s iguiente , d o m i n g o 9, a l t é r m i n o de 
la celebración de la Misa, e n la c o l o n i a "San 
Roque", a orillas del río Je iu i , f u e a o r ^ a r V 
y conducido a la Capital el Rdo . P a d r e Neü 
Rodríguez, oriundo de T r i n i d a d - T o b a g o de 
la Congregación de los P a d r e s del Espíri tu 
Santo. 

A ú n es imposible, a e s ta f e c h a o b t e n e r in
formaciones c iertas sobre todo lo ocurr ido a 



las p e r s o n a s y a los in tereses durante el n . 
írido a s e d i o de la c o m u n i d a d de S a n Is icro 
v a los encerrados e n el D e p a r t a m e n t o de 
I n v e s t i g a c i o n e s . 

7. El dia l u n e s 10. a las 10,30 hs., el Obispo 
D i o c e s a n o de Concepc ión . Mons. Aníbal Ma 
r icev ich F.. en c u m p l i m i e n t o de su deber 
pastoral , a c o m p a ñ a d o de dos sacerdotes y un 
H e r m a n o mar i s ta . se apersonó e n el lugar 
del h e c h o . 

Al desear ingresar en la comunidad , grave
m e n t e a f e c t a d a por la sorpresiva acc ión mi
l itar, a f in de realizar su obra de car idad 
co;I. la.s f a m i l i a s a c o n g o j a d a s de la colonia, 
fue i m p e d i d o e n é r g i c a m e n t e por el Coman
d a n t e de la tropa de operación. 
A m b o s , el Obispo y el C o m a n d a n t e sostu
v ieron luego una larga conversac ión para 
ac larar m u c h o s puntas referentes al movi
m i e n t o c a m p e s i n o a la luz de la doctr ina ge
neral de la Igles ia y de los m o v i m i e n t o s de 

d icha a c c i ó n mil i tar. 
El T e n i e n t e Coronel José F. Grau mani fes tó , 
e n i : ? o tras ce sas , haber leido gran parte de 
lo.-, e scr i tos substraídos , y que lo d icho en 
ellos co inc id ía con las expl icac iones del Sr. 
Obispo Diocesano . Tes t i f i camos que el Tte . 
Corone l G r a u en n i n g ú n m o m e n t o m e n c i o n ó 

haber e n c o n t r a d o armas , l i teratura subvers i 
va út i l e s para formac ión de guerril leros, etc. 
En es tos m o m e n t o s sobrevolaba la zona un 
av ión , p r e s u m i b l e m e n t e para su reconoci
m i e n t o . 

8. La n o m b r a d a c o m u n i d a d campes ina , como 
todos s u s m i e m b r o s , hombres , mujeres y ni
ños , se h a l l a i n c o m u n i c a d a con el exterior, 
v i v i e n d o s u s incer t idumbres , sus congojas y 
sus dolores c o n profundo dramat i smo . Es po
sible que en e s tos m o m e n t o s haya carencia 
de a l s u n o s e l e m e n t o s básicos de a l imenta 
c ión y a c a s o h a y a t a m b i é n neces idad de mé
dico. 

Cabe d e s t a c a r que la a c t i t u d de los campe
s inos , s i b i en era perpleja, se m a n t u v o sere
na , g e n e r o s a , c o n u n a expres ión clara de 
u n a m í s t i c a de la cruz y a legres de tes t imo
niar e l e v a n g e l i o . 

9 . G E S T I O N E S 

a. El Obispo de Concepc ión , Mons. Aníbal 

Mar icev i ch , el d ia m a r t e s 11 a las 11 ho

ras t r a t ó de entrev i s tar e n su despacho 

al Sr. Minis tro del Interior, Dr. S a b i r o 

A u g u s t o M o n t a n a r o quien se negó a darle 

a u d i e n c i a . 
b. El Conse jo P e r m a n e n t e de la C . E . P . es-

c u c h ó ei i n f o r m e del h e c h o y resolvió rea
l izar a l g u n a s ges t iones pert inentes . 
A n t e la impos ib i l idad de e n t r e v i s t a r a 

c o n l a s a u t o r i d a d e s n a c i o n a l e s el Obispo 
d e C o n c e p c i ó n recurrió al Sr. Vicar io Cas 
t r e n s e , Mons . Dr. J u a n Moleón A n d r e u 
e n s u c a r á c t e r de r e p r e s e n t a n t e de la 
C . E . P . para la s re lac iones Igles ia Es tado , 
p r e s e n t á n d o l e u n m e m o r a n d u m y u n pe
d i d o dir ig ido a las autor idades responsa
b le s e n el caso , c o n s i s t e n t e e n : 
1. Autor izac ión de visita, a t e n c i ó n y a 
y u d a a los d e t e n i d o s e n el D e p a r t a m e n t o 
de I n v e s t i g a c i o n e s , p a r t i c u l a r m e n t e al 
Padre Macie l , a c a u s a de su herida. 
2 . Autor i zac ión para la libre c o m u n i c a 
c ión c o n los m i e m b r o s de la c o m u n i d a d 
de S a n Is idro para prestar les la a y u d a 
que n e c e s i t a n y m e r e c e n . 

d Las E m b a j a d a s de los pa íses de Norte 
Amér ica , Franc ia . E s p a ñ a e Ing la terra 
fueron i n f o r m a d a s acerca de la s i t u a c i ó n 
de sus respect ivos c o n c i u d a d a n o s apresa
dos. 

10. A pesar de las ge s t i ones rea l i zadas s e g u í a n 
los a p r e s a m i e n t o s : 
a. El dia 12 de febrero la d e t e n c i ó n del Sr 

Evange l ' s ta Núñez . Sr. Oscar Cardozo cor. 
su hijo m a y o r Victor ino Cardozo. Los des 
pr imeros s r n futuras d i á c o n o s de la pa
rroquia c*e S a n Estanis lao . 

b . El 13 de febrero, la d e t e n c i ó n del R d o 
P a d r e D a n t e Frat tan i . de n a c i o n a l i d a d 
i ta l i ana , de l a Tercera Orden Franc i s ca 
na , Sacerdote de la Parroquia de S a n Es 
tanis lao . 

c. La d e t e n c i ó n e n la cap i ta l del pa í s de . 
Sr. Mauric io Alcaraz y J u a n M. Escobar 

En e s t a s c i r c u n s t a n c i a s e s n o r m a l el t e m o r 
y la zozobra de las O r g a n i z a c i o n e s cr is t ia 
ñas de t o d a la dióces is de Concepc ión , s i e m 
pre a m e n a z a d a s . 
Por s í n t o m a s c laros , habr ia propós i to d e dis
persar a las fami l ias que i n t e g r a n la co lon ia 
S a n Isidro de Jejui . 

ACTITUD DEL O B I S P O Y P R E S B I T E R I O 
DE CONCEPCIÓN 

Ante la dolorosa e i n j u s t a s i t u a c i ó n des
cri ta m á s arriba, el Obispo D i o c e s a n o , s u Pres
biterio y el resto del P u e b l o de D i o s : 

1. Expresan su p r o f u n d a so l idar idad evangé l i 
ca c o n todos los c a m p e s i n o s o r g a n i z a d o s e n 
torno a Cristo y p a r t i c u l a r m e n t e c o n la co
m u n i d a d de la c o l o n i a S a n i s i d r o de Jeju i 

2 . C o n d e n a n c o n la m á x i m a e n e r g í a ei bruta l 
p r o c e d i m i e n t o repres ivo a p l i c a d o e n c o n t r a 
de u n a pac í f i ca y laboriosa c o m u n i d a d cris 
t i a n a que c o n g r a n d e s sacr i f ic ios , desde ha-



ce años , v i ene l abrando su conso l idac ión re
l igiosa, e c o n ó m i c a y soc ia l en la l ínea de la 
búsqueda de u n a a u t e n t i c i d a d cr is t iana in
tegral a la luz del Evangel io , del Concil io 
V a t i c a n o II. de Mede l l in y de la Conferen
cia Episcopal P a r a g u a y a . 

3. L a m e n t a n p r o f u n d a m e n t e que se h a y a utili
zado a h u m i l d e s c a m p e s i n o s - s o l d a d o s , acaso 
en contra de su vo luntad , ves t idos del glo
rioso verde-ol ivo , s imbo lo de gloria y gran
deza, para \ i o I e n í n r a I U - . I Í c : :r . im : da. l <\r-
c a m p e s i n o s , m a l t r a t a r a s a c e r d o t e s c a m p e 
s inos y a t e m o r i z a r a todo el m o v i m i e n t o 
c a m p e s i n o que a f a n o s a m e n t e busca su au
t é n t i c a l iberac ión . 

4. C o n d e n a n f i r m e m e n t e el a trope l lo injust i f i 
cado, no sólo a m o d e s t o s c a m p e s i n o s , s ino 
t a m b i é n y sobre todo sacerdote s , u n o de 
ellos her ido de bala , que i m p u l s a d o s por la 
c a n d a d cr i s t iana y por la jus t i c ia t r a b a j a n 
t a n a b n e g a d a m e n t e a favor de la o lv idada 
m a s a c a m p e s i n a . 

Y les duele y s e a v e r g ü e n z a n porque el du
ro lát igo de la repres ión y la c a l u m n i a , h a y a 
ca ido sobre hero icos h e r m a n o s y s a c e r d o t e s 
e x t r a n j e r o s que, a b a n d o n a n d o s u patr ia , su 
fami l ia y su s i s t e m a de vida, h a n v e n i d o a 
confundirse c o n las e s p e r a n z a s y a n g u s t i a s 
de nues tros c a m p e s i n o s , 

o N iegan c a t e g ó r i c a m e n t e y r e c h a z a n c o n in
d i g n a c i ó n cr i s t i ana la burda a c u s a c i ó n de 
que el m o v i m i e n t o c a m p e s i n o , o r g a n i z a d o 
bajo el a m p a r o f e c u n d o de la Madre Ig le s ia , 
es té e m b a r c a d o e n la c o n d e n a d a corr i ente 
m a r x i s t a y guerri l lera. Y a f i r m a n que tal 
m o v i m i e n t o se desl iza por la s e n d a de un 

renovado cr is t ianismo liberador. 
6. Re a f i rman la decis ión ele cont inuar trabajan

do en esta l ínea en la segur idad de ser fie
les a las ex igenc ias del Evange l io de Cristo, 
a las direct ivas del Papa Pablo VI y a la? 
rec lamac iones del e n g r a n d e c i m i e n t o verda
dero de la Patria. 

7. Exigen el reconoc imiento y el respeto del 
derecho propio de la Iglesia de juzgar a u t é n 
t i c a m e n t e sobre la rect itud de la doc tr ina y 
práct i cas cr is t ianas y de organizar y regir 
al pueblo de Dios. y. por tanto , r e c h a z a n to
da intromis ión indebida dentro del á m b i t o 
eclesial de >:arl.e ele los poderes t empora le s . 

8. P r o c l a m a n con hoí ida convicc ión la val idez 
y ef icacia p e r m a n e n t e s de los va lores mo
rales, Verdad. Amor. Just ic ia , Libertad y 
Paz, f rente a la aparente y m o m e n t á n e a he
g e m o n í a de la violencia opresora. 

9. Fe l ic i tan , a d m i r a n y a l i e n t a n a :odo.s los 
cr i s t ianos campes inos , religiosos y s a c e r d o t e s 
que e s t á n dando un claro t e s t i m o n i o de s u 
Fe e n Dios y amor a sus h e r m a n o s , sopor
t a n d o con a legr ía la cruz de la p e r s e c u c i ó n 
y de la incomprens ión . Y e x h o r t a n a todos 
los cr i s t ianos a renovar c o n t i n u a m e n t e s u 
a d h e s i ó n a Cristo y a su Igles ia; a Intensi 
f icar s u s oraciones por los p e r s e g u i d o s y s u s 
perseguidores ; a no decl inar en s u c o m p r o 
m i s o c o n el h e r m a n o , a pesar de la v io len
cia d e s a t a d a que puede m a t a r el c u e r p o p e r o 
n o el a lma , a f in de que el Re ino de Dios y 
su jus t ic ia c o m i e n c e n a ser e n t r e nosotros 
u n a rea l idad c a d a vez m á s visible. 

Concepción, Febrero 15 de 1975. 

Declaración del Arzobispo y 

Presbiterio de Asunción 

fcj Arzobispo de Asunción y el Consejo Presbitcrial. 
unte los acontecimientos lamentables, ya de público 
conocimiento, y que no son los únicos y que ya creía
mos superados, que están afectando la libre acción 
evangelizado™ de la Iglesia a favor de la promoción 
humana y económica del campesinado, sobre lodo de 
la Zona del Jejui, Lima y San Estanislao, y conside
rando la gravedad de la situación eclesial creada por 
la intervención militar armada en aquella? poblacio" 
ríes y contra sus pobladores, sentimos la obligación «le 
hacer pública la siguiente Declaración: 

1 AFIRMAMOS nuestra fraternal adhesión y comu
nión con las preocupaciones y declaraciones del 
Obispo y Presbiterio de la Diócesis de Concepción. 

2 . RECONOCEMOS los derecho,- y deberes del Go
bierno, de velar por el orden, la seguridad y la 
paz de la Nación; pero sus acciones han de ir en
cuadradas dentro de las leyes y de la Constitución 
Nacional, salvaguardando los derechos y la digni
dad de cada hombre. 

Como también rechazamos la doctrina y lu prácti
ca del Comunismo marxista y del Terrorismo, co-



i .nC-oi ¡ u l e > ani ier i s l iana» . 

i O N D E i N A M í ) S LA V I O L E N C I A desalada por la , 

Aiiltiriclafltv- ; las de te iu i o n e s masivas de Sacerdo-

I,.* y C a m p e s i n o s , la i n c o m u n h ai ión del | \ Hrau 

H o Macie l <|"e se encuentra her ido y bajo cus todia 

p o l i c i a l y ih* los q u e aún se encuentran d e t e n i d o s 

e n A s u n c i ó n y e n los m o n t e s ; | a d e p o r t a c i ó n iri-

e i c i b l e d r dos H e r m a n o s N e u r o s o * f rancese . , uya 

^i<h. e s t rabajo y o r a c i ó n ; y el v e r g o n z o s o saqueo 

ile la- \ i v i e n d a > de a q u e l l o s p o b r í s i m o s C a m p e - i . 

n o s . . . 

R E A F I R M A M O S N U E S T R A D E C I S I Ó N de seguir 

la l inca e v a n g é l i c a de la I g l e s i a marcada en el Va

l i c a n o II y e n M e d e l l í n , q u e es c a m i n o de Ver 

d a d . de Jus t i c ia y d e A m o r ; y seguir d e f e n d i e n d o 

I , ,* D e r e c h o s H u m a n o s y la Libertad de la Igles ia 

en su m i s i ó n e v a n g e l i z a d o r a y promotora d e lo. . 

\ e r d a d e r o s v a l o r e s e s p i r i t u a l e s y m o r a l e s . 

H a c e m o s l l egar nuestra voz de a l i en to a todos 

q u e , d e una m a n e r a 11 otra, son v í c t imas de la ac

tual v i o l e n c i a . E s t a m o s c o n v e n c i d o s de que si se 

•sigue a c t u a n d o e n c i rcuns tanc ias c o m o la presente , 

d e s d e las a l tas Esferas Of ic ia les , sin una c o m u n i 

c a c i ó n s im-era c o n la c o r r e s p o n d i e n t e A u t o r i d a d 

Ecles iás t ica para el e s c l a r e c i m i e n t o de l o - h e c h o - , 

la paz y la c o n c o r d i a q u e el p u e h l o anhe la n o l l e 

garán a c o n c r e t a r s e n u n c a . 

El A r z o b i s p o y el Connejo Presh i ter ia l de A s u n c i ó n , 

h a c e m o s un l l a m a d o cord ia l a La r e f l e x i ó n y a la «in 

e e r i d a d , a t o d o s l o s M i e m b r o s del C l e r o Secu lar y R e 

gular a las A u t o r i d a d e s C i v i l e s re sponsab le» a t o d o * l o -

m i e m b r o s de los M o v i m i e n t o - d«- A p o s t o l a d o Seglar 

y a t o d o el P u e b b l o < r i s ú a n o a fin de cons tru ir junto- , 

una Patria d o n d e las v i b r a n t e s d e c l a r a c i o n e s de n u e s t r o 

H i m n o P a t r i o : "Ni o p r e s o r e - ni s i e r v o - a l i e n t a n , d o n 

de r e i n a n u n i ó n e i g u a l d a d " . Lleguen a -er una c o n 

so ladora r e a l i d a d . 

Q u e D i o s n u e s t r o S e ñ o r , > la \ i rgen Sant í s ima d»-

C a a c u p é , a q u i e n e s i n v o c a m o s f e r v o r o s a m e n t e n o s ayu

d e n a q u e e s to s a n h e l o s se c o n c r e t i c e n e n e r t e A ñ o 

Santo de c o n v e r s i ó n y r e c o n c i l i a c i ó n c o n D i o r y « orí 

l o d o s n u e s t r o s H e r m a n o - . 

I smae l R O L O , S D K 

A R Z O B I S P O 

A S U N C I Ó N . 18 de febrero de 197",. 

Declaración de la Conferencia Episcopal 

Paraguaya y la Federación de Religiosos 

Ante la ser ie d e a c o n t e c i m i e n t o s , rec i entemen
te a g r a v a d o s y d i s t o r s i o n a d a m e n t e di fundidos 
e n el país , la C o n f e r e n c i a Episcopal P a r a g u a y a 
( C . E . P . i y la F e d e r a c i ó n de Rel ig iosos del Pa
raguay ( F E R E L P A R ) reunidas e n Asamblea Ex
traordinar ia , se s i e n t e n e n la obl igación de ha
cer las s i g u i e n t e s dec larac iones : 

1 . La Ig les ia , p r o f u n d a m e n t e ident i f icada con 
el a l m a y las a s p i r a c i o n e s del pueblo paraguayo , 
s iempre h a b u s c a d o el b ien de todo el país, co 
m o ha d e m o s t r a d o a lo largo de toda la histo
ria n a c i o n a l y, p a r t i c u l a r m e n t e e n los m o m e n 
tos m á s i m p o r t a n t e s en los que se ha forjado 
nues tra patr ia . 

2. D u r a n t e los ú l t i m o s años , por múl t ip les acon
t e c i m i e n t o s ocurr idos se h a ido provocando un 
deterioro de la C o m u n i d a d Nacional . Por eso la 
Iglesia, s i g u i e n d o el part icular l lamado del Ro
m a n o P o n t í f i c e , real izó el AÑO SANTO, como 
^.ÑO DE RECONCILIACIÓN NACIONAL, invi tan
do a todos los s e c t o r e s del país , a la búsqueda 
de la a u t é n t i c a un idad , la que se f u n d a m e n t a 
en la V E R D A D Y LA JUSTICIA. En este sent ido, 
la Ig les ia reforzó, t rascend iéndo la y l l enándola 

de espíri tu, la m i s m a l l a m a d a al "diálogo nac io 
nal" que h ic i era el propio S e ñ o r P r e s i d e n t e de 
la Repúbl ica . 
3 . Con grave y crec i ente dolor y p r e o c u p a c i ó n 
de toda la c i u d a d a n í a s a n a del país y de noso
tros, sus responsab les rel igiosos , en los ú l t i m o s 
m e s e s se v i e n e n s u c e d i e n d o u n a ser ie de h e c h o s 
graves que son d i fundidos con i n t e r p r e t a c i o n e s 
ideológicas n u n c a probadas . 
Estos h e c h o s s i e m b r a n la zozobra, la i n s e g u r i d a d 
\ el su fr imiento e n t o d a s las c a p a s soc ia les . H a n 
sido v io l en tados t a m b i é n n u m e r o s o s c r i s t i a n e s , 
incluso rel igiosos, y c o m u n i d a d e s e i n s t i t u c i o n e s 
dirigidas y o r i e n t a d a s por la Igles ia . La t e n d e n 
ciosa p r o p a g a n d a p r e t e n d e h a c e r n a c e r e n el se
no de! Pueblo de Dios, el d e s c o n c i e r t o y la des 
conf ianza frente a la Jerarquía . 
De h e c h o v i e n e n g r a n j e a n d o la a d v e r s i ó n y el 
r e s e n t i m i e n t o c o n t r a s u s a u t o r e s e n g r a n d e s sec
tores del pueblo p a r a g u a y o . 

4 En todos e s tos casos , p r i n c i p a l m e n t e a tra 
vés de a u d i c i o n e s radia les , per iódicos y c o n c e n 
trac iones par t idar ias e. inc luso , en c o m u n i c a c i o 
nes min i s ter ia l e s , se h a l a n z a d o la a c u s a c i ó n 
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n u n c a probada, de o r i e n t a c i ó n m a r x i s t e o de co
n e x i o n e s c o n organ izac iones part idar ias de e-ita 
ideo log ía d e d i c a d a s a la a c c i ó n subversiva. Estas 
o r i e n t a c i o n e s y c o n e x i o n e s son incompat ib le s 
c o n la d o c t r i n a de la Ig les ia y por lo m i s m o , e n 
caso de darse .serían e n é r g i c a m e n t e rechazadas 
por las l e g i t i m a s autor idades ec les iás t icas en 
n u e s t r o pais . 

b. A d e m á s , el p r o c e d i m i e n t o e m p l e a d o por las 
fuerzas e n c a r g a d a s de la represión, e n l a m a y o 
ría de los casos , h a s ido v io lento y arbitrario, 
v io lator io de la Const i tuc ión Nacional , de los 
derechos y de la d ign idad de las personas .En 
los casos en que los h e c h o s a f e c t a b a n a perso
n a s e i n s t i t u c i o n e s ec le s iás t i cas , t a m b i é n se h a 
d e s c o n o c i d o y m e n o s p r e c i a d o la l eg í t ima autori 
dad ec l e s iá s t i ca 

Nos duele que c o n es te m o d o de proceder, se 
e s t á o frec iendo u n a tr iste f igura del Paraguay , 
a n t e los cr í t icos ojos de las n a c i o n e s democrá
t icas , y a que, en var ias ocas iones , l a s v í c t i m a s 
de ta le s arb i trar iedades h a n s ido no solo c iuda
d a n o s p a r a g u a y o s ,sino t a m b i é n extranjeros , que 
p r e s t a b a n sus servic ios a la Ig les ia y al Pueblo 
de nues t ro país . 

6. La o p i n i ó n públ ica n a c i o n a l .aunque insufi 
c i e n t e m e n t e ,está e n t e r a d a de los h e c h o s suce
didos e n Ñumi, Eugen io A. Garay , Cordil lera, Je-
jui y o tras z o n a s del II D e p a r t a m e n t o y, ú l t i m a 
m e n t e e n S a n t a R o s a Mis iones . No i g n o r a t a m 
poco las ins id iosas c a m p a ñ a s contra la Jerar
quía, contra la U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a y o tras ins-
t i iuc ionec y obras soc ia l e s de la Ig les ia , b a s a d a s 
en la d i s tors ión s i s t e m á t i c a de los h e c h o s . 

LOS LNTERRROGANTES Q U E SE PLANTEAN 

Ante estos hechos , inexp l i cab le s todos e l los 
por provenir de: 
* U n Part ido Pol í t ico c o m o la A s o c i a c i ó n Na
c i o n a l Republ i cana , que en s u l arga h i s tor ia , en 
m á s de una ocas ión , por m e d i o de a l g u n o s de 
sus hijos m á s i lustres, l e v a n t ó b a n d e r a s de lu
c h a por a u t é n t i c o s valores cr i s t i anos 
* y de e fec t ivos de un Ejérc i to que e n todas 
sus empresas de gloria y h e r o í s m o , t a n t o en la 
guerra como en la paz, s i embre h a bus c ado el ?.-
poyo de la forta leza cr i s t iana y el serv ic io de 
ia Iglesia. Los Obispos del P a r a g u a y y los Su
periores Mayores Rel ig iosos , nos f o r m u l a m a s las 
s igu ientes preguntas : 

¿Cómo en u n Part ido y u? Ejérc i to cons
t i tuidos m a y o r i t a r i a m e n t e por cató l icos , a l g u n o s 
de sus personeros v i enen a c t u a n d o al m o d o de 
los r e g í m e n e s perseguidores de la Ig l e s ia? 

En e fec to , un Gobierno de u n país ca tó l i co 
t i ene otra m a n e r a de proceder. R e s p e t a la Igle
s ia Ins t i tuc ión: hace un esfuerzo por c o m p r e n 

der s u m i s i ó n y las impl i canc ias pas tora le s y so 
c ia les de é s t a ; arbitra y a g o t e las i n s t a n c i a s pa
ra el d iá logo c o n sus l eg í t imos Pastores . 
2 ( t . ¿Cómo interpretar la s a ñ a persecutoria 

a todas luces desproporc ionada y cruel e n s u s 
proced imientos— contra la labor evange l i zado-
ra y promoc iona l de la Igles ia y que, e n def ini 
tiva, s o n rea l i zadas e n benef ic io y para la pro
m o c i ó n de los m á s pobres de nues tra P a t r i a que, 
en ampl io número , p e r t e n e c e n t a m b i é n al pro
pio Par t ido Colorado? 
3?) . ¿Cómo se puede just i f icar toda la c a m 
p a ñ a a n t i c r i s t i a n a l levada i n s i s t e n t e m e n t e por 
los voceros of ic ia les del Part ido "Patria" y "La 
Voz del co loradismo"— s in a t e n t a r contra el pro
pio ideario de la Asociac ión Nac iona l Republ i 
c a n a y tra ic ionar el l egado his tór ico de t a n t o s 
prohombres del co loradismo? 
49) . L lama par t i cu larmente la a t e n c i ó n el in
s i s t e n t e recurso a u n a así l l amada "inf i l tración 
m a r x i s t e " en ia Iglesia, des t inado a s e m b r a r la 
d u d a y el t emor ei> las f i las part idar ias y e n e l 
s e n o del pueblo de todo el país. ¿Conocen la s 
autor idades civi les y mi l i tares el or igen de ta
les a f i r m a c i o n e s y los oscuros in tereses de quie
nes la p r o m u e v e n ? 

POSICIÓN DE LA IGLESIA 

C i e r t a m e n t e nos l lama la a tenc ión y nos preo 
cupa , a nosotros , Obispos y Superiores Mayores 
Re l ig iosos del Paraguay , la gravedad de es tos 
h e c h o s ; parecen provocados con la i n t e n c i ó n ex
presa de h a c e r adoptar a todo un pueblo reu
nido en torno a los ideales de uno de los m á s 
i m p o r t a n t e s part idos de nuestro país, una l í n e a 
que t ra ic ione los f u n d a m e n t o s ú l t imos de s u pro
pia f i losofía pol í t ica y ren iegue de sus m á s v a 
l iosas t rad ic iones históricas . Por otra parte , co
m o l eg í t imos Pas tores de la Iglesia, d e n u n c i a 
m o s es tos h e c h o s y es tas campañas» c o m o ant i 
cr i s t i anas y opues tas a los valores evangé l i cos . 
En e s ta s c ircunstanc ias y d e s p u é s de p r e s e n t a r 
n u e s t r a s preguntas , la Conferenc ia Episcopal 
P a r a g u a y a y la Federac ión de Rel ig iosos del Pa
raguay , s i e n t e n la neces idad de af irmar: 

1. Que por f idel idad al Evangel io y su preocu
p a c i ó n por ei bien c o m ú n en el Paraguay , e n to
do m o m e n t o m a n t i e n e y m a n t e n d r á el c o m p r o 
m i s o a s u m i d o con la d e f e n s a y p r o m o c i ó n de 
los d e r e c h o s f u n d a m e n t a l e s del hombre , consa 
grados e n la propia Const i tuc ión Nac iona l y. 
a) m i s m o t i e m p o seguirá con todas sus fuerzas , 
p r e s t a n d o s u voz a los que c a r e c e n de e l la p a r a 
poder defenderse . 

2 . Que e s t á d i spues ta a m a n t e n e r la l e g í t i m a 
i d e p e n d e n c i a y l ibertad q u e por d e r e c h o d i v i n o 



le corresponde e n s u propio ser, en su obrar y 

en la v ida de sus ins t i tuc iones . 

3 Que h a c e c o n s t a r su cr i s t iano y debido res

peto a l a s a u t o r i d a d e s c ivi les y a s u p e r m a n e n t e 

c o m p r o m i s o de co laborac ión e n los emprendí-

m i e a t o s f a v o r a b l e s a l b ien c o m ú n 

LLAMAMIENTO A LOS CRISTIANOS 

F i l i a l m e n t e , h a c e m o s un l l a m a d o a tcdo el 

pueblo de Dios a m a n t e n e r y acrecentar una ac

ritud v e r d a d e r a m e n t e cr i s t iana frente a todos 

estos h e c h o s : 

a iaó v i c t i m a s de la v io lencia p e d i m c s la Fe 

la L . p e r a n z a , y el Amor en Cristo; que se s ien

tan a c o m p a ñ a d o s y as i s t idos por los demás cris

t ianos y, p a r t i c u l a r m e n t e por nosotros mismos, 

responsables del pueblo de Dios. 

*' ; A los a c t o r e s e i n s t i g a d o r e s de los hechos 

m e n c i o n a d o s , p e d i m o s que revisen con sent ido 

p e n i t e i x i a l ^us propias in t enc iones , a c t i t u d e s y 

declsioi .es . ¿,ara qua c u m p l i e n d o con la verdad 

y Justicia, p u e d a n p r e s e n t a r una c o n c i e n c i a l im

pia de lan te de Dios , Juez de todos los h o m b r e s 

y de la h is tor ia . 

**• A las a u t o r i d a d e s responsables , p e d i m o s la 

pronta l iberac ión de los de ten idos y la repara

c ión de los graves d a ñ o s causados . 

** A los que c o n t e m p l a n los hechos , p e d i m o s 

que no se d e j e n l levar por la t e n d e n c i o s a pro

p a g a n d a que propala a c u s a c i o n e s in jus t i f i cadas . 

A todos los cr i s t ianes , p e d i m o s que m a n t e 

n iendo s u f ide l idad al Evange l io y a la Ig les ia 

en la verdad y e n la just ic ia , a c t i v a m e n t e ayu

den a promover la verdadera h e r m a n d a d de to

dos los c i u d a d a n o s , c o m o corresponde a los 

miembros del Pueblo de Dios. 

Asunción , 8 de m a r z o de 1975. 

CONFERENCIA EPISCOPAL PARAGUAYA (CEF> 

FEDERACIÓN DE RELIGIOSOS DEL 

PARAGUAY (FERELPAR) . 

Carta del P. Provincial de los jesuítas 

A s u n c i ó n , 17 de Murro ll)7;> 

Mi.» q u e r i d o s padre» y h e r m a n o » : 

De lodo» son c o n o c i d o s lo? último.» acontec imiento» 

sucedido» e n la C o m p a ñ í a T u n a de Santa Rosa ron 

do» j ó v e n e s maestro.» q u e c o l a b o r a n con nuestro equ i 

p o a p o s t ó l i c o d e M i s i o n e * . 

( ionio quizá» a l g u n o * só lo tengan in formac ión a tra

vés d e la p r e n s a o de r u m o r e s m e parece o p o r t u n o 

darle.» tina i n f o r m a c i ó n o f i c ia l , que al m i s m o t i e m p o 

no.» a y u d e para una r e f l e x i ó n crist iana en estos m o m e n 

tos d i f í c i l e s por los q u e está pasando la Iglesia en el 

Paraguay . 

1 . LOS H E C H O S 

l , o s dos m a e s t r o s q u e lian s ido e x p u l s a d o s lian s i d o 

A n t o n i o Ortega L ó p e z , h e r m a n o de nuestro quer ido P. 

Orteg . i . \ B o n i f a c i o T a l a v e n i Sotoea . 

\ m h o s son m a e s t r o s t i t u l a d o s de nuestra Normal de 

l-< Kscuelas de la Sagrada F a m i l i a , que t e n e m o s en 

Ubeda ( J a é n ) , Sus t í t u l o s fueron o p o r t u n a m e n t e reco

n o c i d o s en el Paraguay s e g ú n el c o n v e n i o bi lateral que 

se t iene c o n España . 

A f inales de 1»>73 v i n i e r o n al Paraguay ron el gene

roso d e s e o de c o l a b o r a r c o n lu C o m p a ñ í a , desde su pro

fes ión de m a e s t r o s , al s e r v i c i o de los q u e pudieran en

contrarse m á s n e c e s i t a d o s . 

D e s p u é s de a l g u n o s tan teos d e c i d i e r o n montar una 

escuela e n Jatal . C o n una entrega in igua lab le , apoyun-
d ( , ««' . n la* a p o r t a c i o n e s de las m i s m a s familia* i-ani-

pes iuas y con ia c o l a b o r a c i ó n de la P a r r o q u i a de la 

C o m p a ñ í a de Jesús , durante e l cor to t i e m p o trapseu-

rrido lograron l evantar su p r o p i a e s c u e l a , crear u n 

conse jo de familia.» d e los a l u m n o s , adaptar e l r i t m o 

;¿ la* p o s i b i l i d a d e s y n e c e s i d a d e s c a m p e s i n a s y ap l i car 

los m é t o d o s m á s m o d e r n o s d e la p e d a g o g í a act iva y 

persona l i zada . 

C o n s e g u i d o un p r i m e r m o m e n t o de d e s a r r o l l o > 

c u a n d o ya p o d í a n aportar una r e a l i d a d d e c i d i e r o n e l e 

var una s o l i c i t u d al M i n i s t e r i o , f i rmada p o r e l P á r r o 

co y por los padres de fami l ia para q u e fuese l e g a l i 

zada y r e c o n o c i d a c o m o e s c u e l a p a r r o q u i a l . 

C o n este p r o y e c t o h a b l a r o n c o n la S u p e r v i s o r a q u e . 

p o r una parte , l e s dio e s p e r a n z a s , p e r o al m i s m o t i e m 

p o l e s i n d i c ó q u e había a l g u n o s i n f o r m e s e n contra 

de e l l o s e n el M i n i s t e r i o . 

C o n gran m a d u r e z , y d e s p u é s d e hablar c o n m i g o , d e 

c i d i e r o n hablar d i r e c t a m e n t e c o n e l M i n i s t e r i o d e E-

d u c a c i ó n y C u l t o para c o n v e r s a r s o b r e d i c h o s i n f o r m e s 

y p o n e r l o t o d o e n c l a r o . En e f e c t o , e l d ía 17 d e fe

brero h a b l a r o n c o n el D r . Ort i z y e l l o s m i s m o s le p i 

d i e r o n una i n s p e c c i ó n d e d i c h o m i n i s t e r i o antes de 

o b t e n e r la c o n c e s i ó n de e s c u e l a p a r r o q u i a l . 

D i c h a i n s p e c c i ó n se l l e v ó a c a b o p o r la Srta. D i 

rectora d e S u p e r v i s o r a s , p e r o s i m u l t á n e a m e n t e p o r un 

p o l i c í a d e S. J u a n , q u e n o s ó l o i n v e s t i g ó la e scue la 

s ino t a m b i é n los e f e c t o s y va l i ja s p e r s o n a l e s . Al tér

m i n o de la i n s p e c c i ó n se l e s d i j o q u e n o r e a n u d a r a n 
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la» a< l i \ i d a d e » .--rolar» 1- hasta que r n ¡hieran el per-

El ilia l de Marzo por la tarde po l i c ía de la capital 

s r p e r s o n ó en la z o n a , r e c o g i e n d o todo lo que había 

( i i la e s c u e l a , d e t e n i e n d o a los d o s maes tros q u e fue

ron c o n d u c i d o s a I n v e s t i g a c i o n e s , > tras un in terroga

tor io a ly m a ñ a n a s i g u i e n t e fueron d e p o s i t a d o s en la 

frontera a r g e n t i n a . Hasta a q u í la re lac ión escueta de 

l o - h e c h o s . 

11. L A S A C U S A C I O N E S Y N U E S T R A 

I N T E R P R E T A C I Ó N 

Lo» h e c h o s fueron s e g u i d o s i n m e d i a t a m e n t e d e a c u 

s a c i o n e s o f i c i a l e s orques tadas por la prensa y p o r la 

rad io . 

S e g ú n aparece en la T r i b u n a del I de Marzo e n t r e 

c o m i l l a s , la s ín tes i s acusator ia lanzada por el Sr. Mi 

n is tro de E d u c a c i ó n y Cul to es Ja s i g u i e n t e s : Q u e es 

tos m a e s t r o s "con act i tud i n c o n c e b i b l e contra toda m o 

ral y é t i ca , y r e s p o n d i e n d o a f ines s u j e t o s a o s c u r o s 

i n t e r e s e s de o r g a n i z a c i o n e s marxis tas . p r e t e n d i e r o n 

pros t i tu ir las m e n t e s in fant i l e s , i n s t á n d o l e s t e m p r a n a 

m e n t e a la r e b e l d í a e i n c l u s o a la a c c i ó n , c o n e v i d e n 

te i n t e n c i ó n de buscar márt ires al o d i o s o e s t i l o c o 

muni s ta" . 

La acusac ión era de tal gravedad q u e . c o m o t o d o -

p o d r á n c o m p r e n d e r , m e sentía con la grave o b l i g a c i ó n 

de inves t igar las causas o b j e t i v a s en las q u e p o d r í a 

apoyarse . 

F e l i z m e n t e he p o d i d o encontrar estas causas , ya q u e 

toda una a m p l i a d o c u m e n t a c i ó n f o t o c o p i a d a había si

do entregada por el M i n i s t e r i o al Sr. N u n c i o de S . S . 

en «'i P a r a g u a y , y parte t a m b i é n m e ha s ido m o s t r a d a 

p e r s o n a l m e n t e e n el m i s m o M i n i s t e r i o , p e r o s in p o d e r 

d e d u c i r de e l l a s la c o n c l u s i ó n a la q u e se ha l l e g a d o . 

En e fec to todo se apoya e n d o c u m e n t o s q u e se p u e 

den reduc ir a cuutro g r u p o s f u n d a m e n t a l e s : L i b r o s 

s u b v e r s i v o s , d e l a c i o n e s , o b j e t i v a r á ) de l c o l e g i o y a l g u 

nas c o m p o s i c i o n e s y d i c t a d o s de l o s a l u m n o s . 

.11 El ú n i c o l ibro s u b v e r s i v o p r e s e n t a d o e n la d o c u 

m e n t a c i ó n ofrec ida al N u n c i o e s " L o s curas c o 

m u n i s t a s " , de Martín V i g i l , n o v e l a p u b l i c a d a e n O v i e d o 

( E s p a ñ a ) hace poco» años y q u e f á c i l m e n t e se p u e d e 

encontrar en cua lqu iera de las l i b r e r í a s e s p a ñ o l a s . Lo 

s u b v e r s i v o de d i c h o l ibro se d e s m o n t a c o n s ó l o l e e r l o . 

b l Las d e l a c i o n e s son de poca m o n t a , n o h a n s ido 

c o m p r o b a d a s j u d i c i a l m e n t e y no e x i s t e c o n s t a n 

cia de la garantía de l o s de la tores . 

e l El ob je t i var lo de l c o l e g i o está t o m a d o d e un d o 

c u m e n t o , todavía borrador — q u e una s e m a n a an

tes se m e había l e í d o a mí p e r s o n a l m e n t e . y q u e se 

preparaba para presentar lo al Sr. O b i s p o y al P r o v i n 

cial de la C o m p a ñ í a de Jesús e n o r d e n a e l a b o r a r un 

p r o y e c t o de creac ión de escue las c o n la p r e s u n c i ó n de 

una p o s i b l e c o l a b o r a c i ó n tanto de l p r o p i o M i n i s t e r i o 

de E d u c a c i ó n y Culto c o m o de la propia E m b a j a d a 

Españo la . 

d ) Los e j e r c i c i o s de los a l u m n o s s e l e c c i o n a d o s y í l 

q u e los c o n s i d e r a d o s " i n o c u o s " no están f o t o c o -

p i a d o s , y d e b e n de ser l ó g i c a m e n t e la gran m a y o r í a , 

y sería m u y interesante el p o d e r ana l i zar los t a m b i é n 

se p u e d e n d i v i d i r e n d i c tados y c o m p o s i c i o n e s . 

L o s d i c t a d o s s o n a l g u n o s textos de Mnsr . H e l d e r Cá

mara t o m a d o s de un l ibro suyo p u b l i c a d o e n España 

de la c o l e c c i ó n Z I X , con los c o r r e s p o n d i e n t e s p e r m i 

sos ec l e s iá s t i cos . 

Las c o m p o s i c i o n e s tratun de la s i t u a c i ó n de p o b r e z a 

del c a m p e s i n a d o , de la» d i f erenc ias entre p o b r e s y ri

co» e x i s t e n t e en el pa ís y de l a s i n f l u e n c i a s de l cap i 

t a l i s m o in ternac iona l sobre la s i tuac ión de S u d a m é r i c a . 

En n i n g ú n m o m e n t o aparece una f o r m u l a c i ó n e n favor 

de la v i o l e n c i a . 

l i n a lectura de esto» d o c u m e n t o s f á c i l m e n t e p u e d e 

H e \ a r a otra v i s i ó n t o t a l m e n t e dis t inta de la a c u s a c i ó n 

p r o p a l a d a . En e fec to , estarían e n la l í n e a del p e n s a 

m i e n t o ec les ia l p r o p u e s t o por el C o n c i l i o V a t i c a n o II . 

por M e d e l l í n . pur la P o p i i l o r u m p r o g r e s s i o , e tc . Así lo 

con l i rn ia el q u e aparezcan textos de H e l d e r Cámara y 

e n n i n g ú n monn-n lo de p e n s a d o r e s marx i s tas . 

Se podrá d iscut ir a n ive l de técnico» en p e d a g o g í a , 

- o b r e la c o n v e n i e n c i a o no c o n v e n i e n c i a de p r o p o n e r 

d e t e r m i n a d o s temas a los n i ñ o s durante su f o r m a c i ó n 

p r i m e r o —esta es otra c u e s t i ó n que ni just i f ica las acu 

s a c i o n e s lanzadas ni el m o d o c ó m o se ha p r o c e d i d o - . 

p e r o q u i e r o dejar constanc ia ante t o d o s q u e e n c u a n t o 

y o sé y por los d o c u m e n t o s que se m e han p r e s e n t a 

d o ni se les p u e d e acusar de m e n t a l i d a d marx i s ta , ni 

m u c h o m e n o s de encontrarse conec tado» c o n o r g a n i z a -

r ione» de d i c h o t ipo , ni or i entaban su ac t iv idad a p r o 

v o c a r e n sus a l u m n o s una rebe ld ía y una a c c i ó n q u e 

los c o n d u j e r a a un mart ir io e s t ú p i d o . 

Esta e s la m i s m a l ínea sustentada y m a n t e n i d a por 

el O b i s p o de la D i ó c e s i s Mnsr. R o g a r í n , postura q u e 

ha h e c h o p ú b l i c a en una d e c l a r a c i ó n aparec ida e n el 

p e r i ó d i c o en la q u e se so l idar iza con n u e s t r o s d o -

m a e s t r o s . 

L o s Sre». Obispo» con l o s que e s t u v i m o s r e u n i d o s , 

m e han m a n i f e s t a d o que este h e c h o lo c o n s i d e r a n c o m o 

u n o m á - de una injus t i f i cada c a m p a ñ a contra la Ig l e 

sia reanudada en es tos ú l t i m o s m e s e s . 

I I I . L O S H E C H O S Y N U E S T R A A C C I Ó N 

D e s p u é s de haber a n a l i z a d o c o n v o s o t r o s l o s d o c u 

m e n t o » y o f r e c i d o mi prop ia i n t e r p r e t a c i ó n y la d e l o s 

«•hispo-, no p u e d o e x p l i c a r m e ni lo s h e c h o s ni el m o d o 

< ó m o »e ha p r o c e d i d o . 

N o p o d e m o s aceptar la grave a c u s a c i ó n q u e -e ha 

p r o p a l a d o contra e s to s d o s j ó v e n e s m a e s t r o s , p o r q u e 

n o le e n c o n t r a m o s f u n d a m e n t o . 

N o e n t e n d e m o s e l m o d o c ó m o se ha p r o c e d i d o . Si al 

M i n i s t e r i o n o le agradaba la procedura o la o r i e n t a 

c i ó n p e d a g ó g i c a hab ía o tros m u c h o s m o d o s p o s i b l e » 

para c o r r e g i r l o s e n t r a n d o en unas c o n v e r s a c i o n e s , q u e 



habían s i d o p r o v o c a d a » p o r l o s mismo. , maes tro* y q u e 

l o ( | o s h u b i é r a m o s p r e f e r i d o . En c u a l q u i e r h ipótes i* p u 

n ieron d a r l e s 48 hora* ante», de su e x p u l s i ó n . En úl t i 

mo raso no había neceb idad de orquestar una propa 

«unda c o n graves* a c u s a c i o n e s . 

Por e s t o s m o t i v o s h e m o s p r e s e n t a d o nuestra» prote.%-

l a s ante la E m b a j a d a E s p a ñ o l a , a a t c el N u n c i o , ante 

los Srs. O b i s p o s y a n t e el p r o p i o Min i s t er io de Edu-

rución y C u l t o . 

En la a c t u a l i d a d , t o n gran s e n t i m i e n t o de nuestra 

parte, n u e s t r o s j ó v e n e s m u e s t r o - preparan su viajo de 

vuel ta a E s p a ñ a e n Corr i en te» p o r cuya c o m u n i d a d han 

. ¡do c a r i ñ o s a m e n t e a c o g i d o s . 

I \ C O N S E C U E N C I A S Y P O S T U R A S C R I S T I A N A S 

Se s u e l e d e c i r q u e una de las d i f erenc ias entre D i o -

v lus h o m b r e s e s lu s i g u i e n t e : Lo» h o m b r e s de las co

sas b u e n a s s a c a m o s c o s a s m a l a s , pero D i o s de las r o 

sas mala.» o b t i e n e c o s a s b u e n a s . 

Creo q u e e s t e e s el m o m e n t o actual . Ante es tos he

chos creo q u e e s e l m o m e n t o de a p r e n d e r q u e no po

demos dar o í d o f á c i l m e n t e a r u m o r e s y a c u s a c i o n e s 

ex ter iores q u e n o s p u e d e n d e s u n i r y r o m p e r s in razón, 

con los e f e c t o s d e una guerra s i c o l ó g i c a , ante la q u e te

n e m o s q u e estar p r e v e n i d o s , y q u e no t i ene otra m a n e 

ra d e ser v e n c i d a q u e c o n la conf ianza mutua y con 

la ac larac ión d e l o s h e c h o s c o m o es toy in ten tando en 

esta o c a s i ó n . 

Ojalá e s te tr is te a c o n t e c i m i e n t o sea un m o m e n t o más 

en el p r o c e s o d e u n i f i c a c i ó n e n el S e ñ o r de t o d o s no

sotros i 11 e l q u e n o s e n c o n t r a m o s e m p e ñ a d o s . Ojalá nos 

sirva d e l e c c i ó n y para apretar nuestras f i las , s in t i én

d o n o s ' a m i g o s e n el Señor'", u n i d o s c o n la C o m p a ñ í a 

d e J e s ú s , c o n n u e s t r o s O b i s p o s y c o n la Ig l e s ia , a tra

v é s d e | ( l cual p r e s t a m o s nues tro serv ic io a nuestros 

h e r m a n o s los h o m b r e s . 

Pero e s al m i s m o t i e m p o m o m e n t o de re f l ex ión pa

ra «pie c o n e n t e r e z a v a r o n i l s e p a m o s a j u s t a m o s a una 

autént ica p o s t u r a cr i s t iana , c o n f o r m e a los p r i n c i p i o s 

del E v a n g e l i o c o n el q u e n o s e n c o n t r a m o s c o m p r o m e 

t idos . Y o o s r e s u m i r í a esta pos tura e n los s igu ientes 

p u n t o s : 

1 . Pos tura de c o n v e r s i ó n persona l y co lec t iva para 

p u r i f i c a r n o s de c u a l q u i e r t ipo de p e c a d o c o n el 

que p o d a m o s d e f o r m a r la i m a g e n de Cristo y por el 

que p o d a m o s ser r e c h a z a d o s por los h o m b r e s . 

2 S e r e n i d a d , forta leza y f i rmeza e n favor de la ver

d a d y d e la j u s t i c i a a u n q u e es to pueda traernos 

c o n s e c u e n c i a * graves c o m o a nues t ro Maestro > Se

ñor. Para e - to n e c e - i t a m o n una gran vida de fe A u m e n 

tada por la f ra tern idad in terna , por la o r a c i ó n y por 

Ja Eucar is t ía . 

•i. S e n t i d o e s p e r a n z a d o de e v a n g e l i z a c i ó n ante l o - q u e 

nos p u e d a n p e r s e g u i r , s a b i e n d o e n t o d o m o m e n 

to dar l o s grandes t e s t i m o n i o s cr i s t ianos , tan d i f í e í i e -

e n e l m o m e n t o d e la p r u e b a , y q u e se p u e d e n r e d u c i r 

a tres g r a n d e s p r i n c i p i o s : 

a) S a b i e n d o p e r d o n a r g e n e r o s a m e n t e c o m o Je*úi> e n 

e l m o m e n t o d e la Cruz . 

b ) S a b i e n d o d e v o l v e r b i e n p o r mal c o m o J e s ú s c o n 

el moldado e n e l H u e r t o d e los O l i v o s y c o n P a b l o e n 

el c a m i n o d e D a m a s c o . " N o te de je» v e n c e r p o r l o m a 

l o , más b i e n v e n c e el mal a fuerza d e b i e n " . < R. 1 2 , 2 1 ) . 

c ) C u m p l i e n d o e l m a n d a t o d e J e s ú s : " A m e n a «u-

e n e m i g o s y r e r e n p o r s o s p e r s e g u i d o r e s " í M t . 5,44;, 

s a b i e n d o q u e e n e l a m o r r e s i d e t o d a la fuerza deJ 

cr i s t iano p o r q u e n u e s t r o D i o s e s A m o r . 

Sé q u e n o e s fácil m a n t e n e r la forta leza y la f i rmeza 

p o r la v e r d a d y la j u s t i c i a — q u e es una e x p r e s i ó n a u 

tént ica y n e c e s a r i a d e l a m o r cr i s t i ano a l o s q u e s u fren 

y a l o s q u e p a d e c e n — , c o n el a m o r al q u e no? h a c e 

e l d a ñ o i n j u s t i f i c a d a m e n t e , p e r o e n esa s í n t e s i s se e n 

cuentra la sab idur ía cr i s t iana la q u e h e m o s a p r e n d i d o 

de Jesús . 

4. N o desv iar nuestra a t e n c i ó n d e l o s o b j e t i v o -

p r i n c i p a l e s . En t i e m p o s d e d i f i c u l t a d e s e x i s t e e l p e l i 

gro de po lar izar nuestra a t e n c i ó n e n una ac t i tud p u 

r a m e n t e d e f e n s i v a . Creo q u e e n e s o s m o m e n t o s es ne 

cesar io seguir p l a n i f i c a n d o c o n e s f u e r z o n u e s t r o tra

bajo a p o s t ó l i c o , s in a c o n g o j a r s e an te la - ru inas s ino 

f o m e n t a n d o un e s p í r i t u c r e a d o r e s p e c i a l m e n t e e n favor 

de lo» máü n e c e s i t a d o s . N u e s t r o D i o s es u n D i o s crea

dor q u e " d o n d e el p e c a d o se hab ía m u l t i p l i c a d o , la 

gracia de D i o s se superniult ipl icó*" ( R o m . 5. 2 0 » . 

'*más a ú n . "nos s e n t i m o s a n i m a d o s e n las p r u e b a s , sa

b i e n d o q u e de la p r u e b a resul ta la p a c i e n c i a , de la pa 

c i enc ia sale la le f i rme y de la fe f i rme bro ta la e s 

peranza , la cual n o n o s d e s e n g a ñ a , p u e s ya t e n e m o s el 

amor de D i o s d e r r a m a d o e n n u e s t r o s c o r a z o n e s p o r el 

Espír i tu Santo q u e se nos concedió**. ( R o m . ,í, 3 - 5 •. 

S i g u i e n d o el e j e m p l o de N . P . San I g n a c i o p i d o a 

todos los Padres y H e r m a n o s de la Y i c e p r o v i n r i a qui

en estas c i r c u n s t a n c i a s o f rezcan S a n t o s S a c r i f i c i o s y o-

rac iones para q u e D i o s n u e s t r o S e ñ o r nos c o n c e d a a 

i o d o s la fortaleza > la car idad cr i s t ianas e n v u e l t a s e n 

mu c l ima de aloxria y de e s p e r a n z a . 

A f f m o . e n C r i s t o 

• \ n t o n i o Conr .á lez D o r a d o SI . 

P r o v i n c i a l 
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Libros 

IGLESIA, LUCHA DE CLASES 

Y ESTRATEGIAS POLÍTICAS 

JEAN GUICHARD 
E D I C I O N E S S I G Ú E M E - S A L A M A N C A - 1973 

El presupuesto del que parte Jean Gui-
chard para analizar la "figura de la Iglesia 
peregrinante" consiste en la comprobación 
de su encarnación en el mundo por la cual 
los condicionamientos sociales, culturales, 
económicos y políticos no pueden dejar de 
repercutir en ella, ya que está integrada 
por hombres insertos en un tiempo y so
ciedad determinados. 

La consecuencia lógica de este presupues
to es la afirmación de que la fe no se pue
de situar más allá de esos condicionamien
tos, aún en el caso en que su apariencia se 
presente como lejana o alienante con res
pecto a la realidad histórica. 

n^te punto de partida del autor en su 
análisis de la Iglesia no es original. El Con
cilio Vaticano II en la Constitución "LU
MEN GENTIUM" (cap. 7 n. 48) lo ha pro
clamado precisamente cuando quiere sub
rayar su carácter escatológico: "Hasta que 
aparezcan los cielos nuevos y la tierra nue
va, en Jos que habita la justicia (2 Pe. 3. 
13), la iglesia peregrinante, en sus sacra
mentos e instituciones, que pertenecen a 
este tiempo, lleva sobre sí la imagen de es
te mundo que pasa. 

Tomando como punto de partida este 
"mundo que pasa" se podría hacer el aná
lisis de la "figura" de la iglesia desde di
versos ángulos, vgr. desde el aspecto cul
tural, como se ha hecho en épocas pasadas, 
desde el ángulo privatista sicológico, etc.. 
pero el autor ha preferido hacerlo desde el 
punto de vista que hoy se impone: desde 
su aspecto político. El aspecto político no 
se impone por su actualidad, sino por su 
cualidad, ya que pertenece a un nivel de 
la realidad humana que afecta a todos los 
aspectos de la existencia, incluso los más 

privados. El conocimiento que hoy se tiene 
de las repercusiones de la interrelación hu
mana, del dominio de la opinión pública y 
la creación artificial de valores determinan
tes de la conducta humana, del poder eco
nómico y la creación de superestructuras 
justificadoras, etc. no sólo han privilegiado 
el aspecto político del quehacer humano, 
sino que han mostrado que pertenece a un 
nivel de la existencia insoslayable por sus 
consecuencias y sus implicancias en los 
otros niveles de la persona. 

Nada extraño, pues, que la figura de la 
iglesia, que pertenece a este mundo y lo 
refleja, diseñe tanto en su interior como 
ante la sociedad su dimensión política. 

No es ninguna novedad que a través de 
la historia hayan repercutido en la iglesia 
las luchas políticas: pero en otras épocas 
tuvo la posibilidad, como ideología religio
sa d ominante, de absorver los efectos de 
las crisis y, aún. el poder coercitivo de re
primir física e ideológicamente a los ele
mentos heréticos. 

Más; en otras épocas las ideologías cues-
tionadoras del establishment no podían pre
sentarse sino bajo el disfraz de una ideo
logía religiosa. Hoy, por el contrario, lo 
político determina cada vez más la orienta
ción práctica y las ideologías cuestionan las 
concepciones religiosas. Fe e ideología es 
un tema central en la reflexión cristiana 
que ilumina el dato de la falta de unidad 
de los cristianos que no puede borrarse de 
la figura que presenta hoy la iglesia ante 
los hombres. 

Podríamos decir que la dimensión polí
tica de la iqlesia le viene desde el exterior 
ya que sus integrantes forman parte de una 
humanidad que va superando la dimensión 



privatista de la existencia y descubriendo 
que la interioridad del individuo sufre las 
determinaciones de los condicionamientos 
Socio-económicos y que la iglesia al no ser 
lja más la ideología religiosa dominante ca
rece de poder para cercenar las conciencias. 
Este hecho afecta a su organización inter
na. El "Pueblo de Dios" ya no es un acce
sorio de la jerarquía. La conciencia política 
de los cristianos les lleva a sentirse respon
sables de la función de la iglesia en la his
toria y, por lo mismo, exige una correspon
sabilidad y democratización en las opciones 
que requiera la evangelización del mundo. 

Pero más que del exterior de las circuns
tancias históricas que comparte con la hu
manidad, la dimensión política de la iglesia 
se justifica por su función en la historia. El 
destino de la humanidad que se realiza en 
el plan de salvación supone que la iglesia 
es su sacramento y su fermento. Si en otras 
épocas menos conscientes de la dimensión 
política de la existencia humana se pudo 
considerar el amor fraterno en términos 
privatizantes hoy impone a los cristianos su 
presencia y compromiso en relación a es
tructuras globales o internacionales que ma
nipulan, aplastan y abofetean fratricida-
mente a los hombres. 

Los grandes problemas humanos, algunos 
planteados a nivel mundial por organiza
ciones como la FAO, la ONU, etc., señalan 
las coordenadas en las que se juega la evan
gelización. 

El compromiso cristiano, en el mundo de 
hoy. no puede quedar justificado tan sólo 
con declaraciones. Situados en la base so
cial del amor fraterno los cristianos encuen
tran que la fidelidad al eimngelio es un en
granaje que alcanza a veces consecuencias 
inesperadas. Y estas consecuencias inespe
radas crean tensiones al interior de la Igle
sia ?/. aún más. con las fuerzas políticas do
minantes. El autor gráficamente señala es
te hecho con el subtítulo "De la comunidad 
religiosa a la vrisión política". 

Interesa subrayar que si bien en estas 
tensiones se hace recurso a la instrumenta-
lización de la fe por la política y de la 
política por la fe ello es posible a una falsa 
identificación de la fe cristiana con el po
der eclesial y de la política con el poder es
tatal. Falsa distinción entre el ámbito reli
gioso y el ámbito político que nos lleva 
nuevamente a la dicotomía de fe y vida, re
chazada por el Vaticano 11 como el mayor 
mal de nuestro tiempo. No se trata de dos 
órderws de magnitudes diferentes, sino que 
lo revelación cristiana no puede disociarse 

de su carácter político. No hay dos histo
rias: una profana y otra sagrada; por ello, 
la iglesia cumple una función en la historia 
de los hombres. Fermentar la historia como 
la levadura a la masa señala el grado e in
tensidad de su dimensión política y el test 
o comprobación de su verdad. Nada extra
ño, pues, que la reflexión cristiana que bus
ca la verdad del cristianismo como su cre
dibilidad se oriente hacia la teología políti
ca. Correctivo necesario de otras teologías 
que canonizaban la atrofia política de la 
fe, y de tácticas del poder eclesial que pre
tende asegurar su sobrevivencia o sus inte
reses tras el cartel de la "neutralidad". 

Este quizá sea uno de los méritos mayo
res del autor: destruir el mito de la "neu
tralidad" aceptando el "partidismo" desde 
donde señala la "figura" de (a Iglesia hoy. 
y develando el partidismo que se esconde 
detrás de la "neutralidad" u "objetividad". 

El autor, por su parte, confiesa que ana
liza la "figura de la iglesia en este mundo 
que pasa" desde su opción socialista, con 
algunos elementos marxistas que componen 
el cristal a través del cual se le plantea la 
posibilidad de vivir su fe cristiana y su cues-
tionamiento de la organización interna de la 
iqlesia. de su lenguaje, de sus ideologías y 
de todo aquello que la hace incompatible 
con su compromiso político. Bien definida 
y bien molesta es la opción partidista del 
autor, pues las bases de su partidismo han 
sido combatidas, y aún lo son. por sectores 
mayoritarios cristianos con sus jerarquías. 

Desde su partidismo el autor enfrenta la 
apariencia apolítica y el cartel de "neutra
lidad" con la que la iglesia pretende califi
car su "figura" ante el mundo. Con algunas 
incursiones en el relatiiñsmo del conoci
miento, los condicionamientos de los "cris
tales" a través de los que miramos al mun
do, las concepciones imvlícitas de la fe y 
de la iqlesia, etc. Jean Guichard intenta se
ñalar los fabricantes de cristales con los 
que la Iglesia pretende mirar su "figura", 
comprobando que no son tan "neutros" ni 
tan "objetivos" como aparentan y que no 
tienen nada de "apolíticos" a pesar de sus 
proclamaciones. 

El autor no se contenta con señalar el 
"partidismo" de la neutralidad que se re
vela más en los hechos, tácticas y conduc
tas de la jerarquía y de grandes sectores de 
cristianos. Tampoco queda satisfecho con 
develar la naturaleza ideológica, nacida de 
circunstancias concretas, de "imágenes de 
este mundo que pasa". Es un paso impor
tante señalar el fabricante de los cristales 



"objetivosque se dicen, con sus intereses 
y consecuencias. Pero aún es más importan
te el paso que da el autor de cualificar a 
esos "cristales". No hay cristal "neutro": 
es una afirmación saludable; pero más aún: 
"no todo cristal es legítimo". 

Con esto el relativismo (del que se es
pantan los "neutralistas") que de hecho sus
tentan los "objetivistas", encuentra su ver
dadero correctivo. El conocimiento de los 
condicionamientos del conocimiento y de la 
conducta nos lleva a la verdad, no al re
lativismo. 

No pretendo mostrar el camino que sigue 
el autor en este tema tan necesario para la 

conciencia cristiana. Invito al lector a que 
descubra, guiado por la lectura de IGLE
SIA, LUCHA DE CLASES Y ESTRATE
GIAS POLÍTICAS, la vaciedad del mito del 
"apoliticismo", de la "neutralidad" política 
de la imagen que pretende presentar la 
iglesia, o ciertos sectores de cristianos; 
pero más que la vaciedad, la ilegitimidad 
evangélica de ciertos partidismos camu
flados. 

El lector no se arrepentirá de hacer esta 
lectura "partidista" que le ayudará a bus
ca la verdad de una iglesia que "lleva sobre 
si la imagen de este mundo que pasa". 

ANDRÉS ASSANDRI 

T E O L O G Í A D E L D O L O R D E D I O S 

K I T A M O R I . K a z o h 
E d i c i o n e s S í g n e m e - S a l a m a n c a !!)75 

K i t a m o r i . p r o f e s o r en el S e m i n a 
d o T e o l ó g i c o d e T o k i o , e s s in d u d a 
el e x p o n e n t e m á s o r i g i n a l de l pen 
s a m i e n t o c r i s t i a n o j a p o n e s . Con su 
T E O L O G Í A D E L D O L O R DE D I O S 
t r a s p a s ó las f r o n t e r a s l l a m a n d o la 
a t e n c i ó n a los t e ó l o g o s o c c i d e n t a l e s . 
La p r e s e n t e t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a q u e 
p r e s e n t a m o s e s t á t o m a d a d e la q u i n 
ta ed i c ión d e su t r a d u c c i ó n inglesa 

A u n q u e el a u t o r e n el p r ó l o g o sé-
Mala q u e t oda t eo log ía n o - o c c i d e n t a l 
d e b e d e c i d i d a m e n t e q u e d a r a f e c t a d a 
p o r la t eo log ía g r i e g a en c u a n t o t eo
logía o c c i d e n t a l , en la m e d i d a en q u e 
a el la p e r t e n e c e la t r a d i c i ó n de l dog 
m a o r t o d o x o , t a m b i é n a f i r m a en sen
dos c a p í t u l o s q u e la T E O L O G Í A D E L 
D O L O R DE D I O S r e s p o n d e a la 
c u l t u r a y t a l a n t e de l p u e b l o j a p o n é s . 
D e s d e es ta ú l t i m a p e r s p e c t i v a p r e 
t e n d e a c e r c a r s e a la i n t e r p r e t a c i ó n 
del m e n s a j e b íb l ico . 

D e es ta fo rma K i t a m o r i n o s p r e 
s e n t a u n e n f o q u e o r ig ina l y r i co d e 
la v u l n e r a b i l i d a d d e Dios s e ñ a l a n d o 
r n a s p e c t o , al q u e n o e s t á b a m o s 
a c o s t u m b r a d o s , del s i g n i f i c a d o ú l l ' -
m o d e la E n c a r n a c i ó n . V, con e l lo , 
n o s o f rece vina p e c u l i a r c o n t r i b u c i ó n 
al e n t e n d i m i e n t o de l E v a n g e l i o . 

E s t e h e c h o es s u m a m e n t e impor 
t a n t e , p o r q u e , p o r u n a p a r t e , nos se
ña la eme es a p a r t i r d e la r e a l i d a d 
h i s tó r i ca q u e Dios nos i n t e r p e l a y 
s e nos c o m u n i c a , y. p o r o t r a , q u e 
a ú n la teología o c c i d e n t a l q u e la te
n e m o s po r u n i v e r s a l , no de ja d e sci 
m o d i f i c a d a y a f e c t a d a po r ]o pa r t i 
cu l a r , es dec i r , q u e ella t a m b i é n es-
u n a teo log ía p a r t i c u l a r . 

Con el lo de ja ba jo el s i g n o d e In
t e r r o g a c i ó n a ú n a la teo logía q u e 
dio a luz el d o g m a o r t o d o x o y n o s 
a c o m p a ñ a en el a n c h o c a m p o e n el 
q u e el a p o r t e d e las d i v e r s a s cu l -

i iirus y del d e v e n i r h i s t ó r i c o noi» 
a b r e n las p u e r t a s p a r a la c o m p r e n 
sión d e la R e v e l a c i ó n d i v i n a . 

L O S D O S R O S T R O S A L I E N A D O S 

D E L A I G L E S I A 

D U M A S . B e n o i t 
L a t i n o a m é r i c a l ib ros - B u e n o s Ai re s . 
1!>71 

El a u t o r i n t e n t a d i l u c i d a r d e ma
n e r a r i g u r o s a el m i s t e r i o d e la p r e 
s e n c i a d e C r i s t o en los m á s p o b r e s , 
r e c o g i e n d o u n a obses ión de l c r i s t i a 
n i s m o l a t i n o a m e r i c a n o , ¿ c ó m o in te 
g r a r en la t eo log ía el d r a m a d e la 
h u m a n i d a d d e h o y : la p o b r e z a y mi 
s e r i a d e c u a n t i o s a s m a s a s h u m a n a s , 
r e s u l t a d o d e la e x p l o t a c i ó n de l h o m 
b r e p o r el h o m b r e ? 

D i c h a s i t u a c i ó n a fec t a la e senc i a 
d e la I g l e s i a : su e s t r u c t u r a , d a d o q u e 
C r i s t o e s t á p r e s e n t e en los d e s a m 
p a r a d o s ; d e lo c o n t r a r i o se a l i e n a en 
la m e d i d a en q u e es c ó m p l i c e c u a n 
d o no r e c o n o c e esa r e a l i d a d de l s en 
t i do c r i s t i c o do ta " d e s f i g u r a c i ó n 
h u m a n a " , o vac i l a en p r o n u n c i a r s e 
en su t o t a l i d a d p o r la l i b e r a c i ó n . 

El a u t o r i n t e n t a , a p a r t i r d e la 
r e a l i d a d y d e los t e x t o s d e M e d e l l i n . 
u n e n s a y o d e t eo log ía po l í t i ca , no ; ; ¡ 
e s t i l o e u r o p e o s i n o al l a t i n o a m e r i c a 
n o , i n t e r p o n i e n d o el g r i t o a p a s i o n a 
cío p o r la j u s t i c i a q u e r e c o r r e la Pa 
i r í a G r a n d e . 

P A N O R A M A D E L A 

T E O L O G Í A L A T I N O A M E R I C A N A I 

E Q U I P O S E L A D O C 
E d i c i o n e s S i g ú e m e - S a l a m a n c a . 197." 

El S e m i n a r i o l a t i n o a m e r i c a n o de 
!a f a c u l t a d d e T e o l o g í a d e la Un i 
v e r s i d a d ca tó l i c a d e Ch i l e , p r e s e n t a 
e n e s t e v o l u m e n las l í n e a s m á s re
p r e s e n t a t i v a s d e la t eo log ía q u e se 
h a c e en A m e r i c a L a t i n a . P r e s e n t a 
e s t a s e l e c c i ó n d e a r t í c u l o s c o n " t e 
m e r y t e m b l o r " al a r r o g a r s e el c r i 

terio p a r a d e t e r m i n a r l a P e r o a p e 
s a r d e e l lo c o r r e e l r i e s g o e n Ja 
c o n v i c c i ó n d e q u e la r e f l e x i ó n t e o 
lógica n o s e p u e d e p a r a r , y q u e e n 
A L. c r ece , s e h a c e c a d a v e z m á s 
p r o f u n d a y g l o b a l c o n c a r a c t e r e s 
p r o p i o s , q u o la c o n v i e r t e e n u n a p o r 
te a la c a t o l i c i d a d d e la ig les ia in 
t r o d u c i é n d o l a e n z o n a a h a s t a a h o r a 
e s c o n d i d a s p a r a e l c r i s t i a n i s m o 

D e s p u é s d e u n t i e m p o e n q u e la 
i elle:-:ion t eo lóg ica l a t i n o a m e r i c a n a 
se ¡n ic ia ra en c i e r t o a n o n i m a t o , pe 
ro c i e r t a m e n t e con la p r e o c u p a c i ó n 
f u n d a m e n t a l d e d a r r e s p u e s t a a la 
p r o b l e m á t i c a c o n t i n e n t a l . S E L A D O C 
ve e n el año 1972 u n a f l o r ac ión d e 
la Teo log í a d e la L i b e r a c i ó n y un 
s i g n i f i c a t i v o d a r a luz p ú b l i c a su pe 
c u l i a r es t i lo d e h a c e r t e o l o g í a . 

En e s t e v o l u m e n I de l P A N O R A 
MA DE L A T E O L O G Í A L A T I N O 
A M E R I C A N A , s e p r e s e n t a n los a r 
t í cu los máo s i g n i f i c a t i v o s de l a ñ o 
1972. 

A n t e es ta Dresc-ntacion. d e j a n d o 
a p a r t e el j u i c i o s o b r e la s e l e c c i ó n 
m i s m a , c u e s t i o n a r í a m o s el c r i t e r i o 
c rono lóg i co , p o r q u e e r r e m o s q u e hay 
c u e s t i o n e s d e fondo y e n f o q u e s co
n o o r i e n t a c i o n e s q u e i n t e r e s a r í a n 
más a la r e f l ex ión c r i s t i a n a u n i v e r 
sal , a t e n t a a la Teo log í a d e la L i b e 
rac ión . 

Esta o b s e r v a c i ó n n o i n t e n t a c u e s 
t i o n a r el v a l o r p o s i t i v o de l m a t e r i a l , 
a b u n d a n t e y r i co , c o n t e n i d o e n e s t e 
p r i m e r v o l u m e n . 

J F S U S . H O M B R E L I B R E 

D U Q U O C . C h r i s t i a n 
E d i c i o n e s S i g ú e m e - S a l a m a n c a . 1975. 

El m o v i m i e n t o " r e t o r n o d e J e s ú s " 
p l a n t e a la c u e s t i ó n d e la i d e n t i d a d 
d e a q u e l a q u i e n l a s ig les ias d e c l a 
r a n s u S e ñ o r , y de l q u e m u c h o s 
c r e y e n t e s c r e e n q u e h a s i d o d e s f i g u 
r a d o o t r a i c i o n a d o p o r e l l a s . " C r i s -



t o " es el n o m b r e q u e le h a n con
fe r ido las i n s t i t u c i o n e s p a r a t e r g i 
v e r s a r su l u c h a y a p r o p i a r s e su a u 
t o r i d a d ; m i e n t r a s q u e " J e s ú s " e s el 
h e r m a n o , el l i b e r t a d o r , el c o m p a ñ e 
r a c o m p r o m e t i d o en la l u c h a c o n t r a 
] , o p r e s o r e s . 

Si b i e n la fe en el " C r i s t o " es la 
fe p a s c u a l , t a m b i é n a t r a v é s d e el la 
se p u e d e l l e g a r al J e s ú s h i s t ó r i c o , el 
h o m b r e q u e h izo el b i e n e n Ga l i l ea , 
t o m a n d o en s u s m a n o s la c a u s a d e 
los o p r i m i d o s y s a c u d i e n d o e l y u g o 
d e los s a c e r d o t e s y o p r e s o r e s . Co
m o t a m b i é n el " S e ñ o r " , e l C r i s t o es 
el e n v i a d o de l P a d r e p a r a h a c e r pa 
sa r e s t e m u n d o d e la e s c l a v i t u d a 
u n a n o v e d a d r a d i c a l . 

El a u t o r d e m u e s t r a q u e n o h a y 
q u e s e p a r a r , s i n o p o n e r c a d a cosa en 
su s i t io m e d i a n t e u n a i n t e r p r e t a c i ó n 
a la luz d e la h i s t o r i a c o n c r e t a d e 
a q u e l J e s ú s d e N a z a r e t , c o n d e n a d o 
en r a z ó n d e su l u c h a en la t i e r r a 
y q u e so p r e s e n t ó a n t e t o d o s c o m o 
un h o m b r e " l i b r e " , p e r o a q u i e n 
t a m b i é n h a y q u e c o n f e s a r c o m o el 
" C r i s t o " q u e l l eva esa l i b e r a c i ó n h a s 
ta sus ú l t i m a s c o n s e c u e n c i a s . 

T E O L O G Í A 

D E S D E L A P R A X I S 

DE L A L I B E R A C I Ó N 

A S S M A N , H u g o 

Ed ic iones S i g ú e m e - S a l a m a n c a 1973 

P a r a c o m p r e n d e r d e m o d o c o r r e c 
to las u r g e n c i a s a c t u a l e s d e l i b e r a 
c ión de l h o m b r e o p r i m i d o , n o es su
f i c i en te u n t ipo d e aná l i s i s m e r a 
m e n t e d e s c r i p t i v o de p r o b l e m a s ais
l ados ; s e e x i g e u n aná l i s i s d i a l éc t i 
c o - e s t r u c t u r a l , q u e l l e g u e h a s t a las 
r a i ce s d e los p r o b l e m a s y s e ñ a l e sus 
causas . Es to s u p o n e el p r i m a d o de lo 
po l í t i co s o b r e lo s o c i o - e c o n ó m i c o . 

P a r a a l g u n o s c r i s t i a n o s e s t a o p c i ó n 
s ignif ica pe l i g ro d e a b a n d o n a r la mi 
s ión p r o p i a d e la ig les ia . 

El a u t o r i n t e n t a d e m o s t r a r e n es
ta o b r a q u e , d e s d e el p u n t o d e vis
ta t eo lóg ico , ese m i e d o al c o m p r o m i 
so h i s t ó r i c a m e n t e c o n c r e t o r e p r e s e n 
ta el b l o q u e o del e m p u j e d e h i s t o -
r iznción de la e x p e r i e n c i a d e fe, con 
lo cua l s e a t e n t a c o n t r a el e l e m e n t o 
m á s o r ig ina l del j u d e o - c r i s t i a n i s m o ; 
p e r o , por c o n t r a p a r t i d a , ese m i e d o , 
d e s d e el p u n t o de v is ta Ideológico . 

se c o n v i e r t e en u n a func ión ú t i l y 
un se rv i c io al m a n t e n i m i e n t o d e u n a 
s i t u a c i ó n In jus ta . 

LA F E DE L O S A P O S T Ó L E S 
PAN' N EN R E R r,, Wol fh a r t 

E d i c i o n e s S i g ú e m e - S a l a m a n c a . 1975 

Es i n d i s c u t i b l e q u e los e r .unc .a t l ' . s 
del c r e d o a p o s t ó l e ; se h a n h o 
m u y i n c ó m o d o s p a r a la c o n c i e n c i a 
m o d e r n a d e los c r i s t i a n o s d e h o y . 

A n t e e s t e h e c h o el a u t o r d a in fo r 
m a c i o n e s o b j e t i v a s i n d i s p e n s a b l e s so
b r e el mentido o r ig ina l d e las f o r m u 
l ac iones de l c r e d o 

F u é n e c e s a r i o t e n e r e n c u e n t a l o s 
r e s u l t a d o s de la c r í t i ca b íb l i ca . P e r o 
la o b j e t i v i d a d d e los e n u n c i a d o s q u e 
r e p i t e n los c r i s t i a n o s d e h o y c o m o 
c o n t e n i d o d e su fe, n o p u e d e d e j a r 
d e l a d o el c o n t e x t o d e los p r o b l e 
m a s y d e las c o n v i c c i o n e s d e la a c 
t u a l c o m p r e n s i ó n d e la r e a l i d a d 

El a u t o r l o g r a asi e v i t a r q u e el ac 
to de fe se r e f i e ra a un c r r .cn ido di
fuso c m d ? t e r m i n a . J o . q u : d- j a r í a , c i 
ú l t i m o t é r m i n o , en s u s p e n s o la v e r 
d a d d e t a l e s e n u n c i a d o s 

p e r s p e c t i v a s de d i á l o g o 

S U S C R I P C I Ó N 1 9 7 5 

CORREO ORDINARIO: 

• Uruguay m/n N $ 7.00. 

• América Latina U$S 6 

• América del Norte, Europa, etc. U$S 7. 

CORREO AEREO 

• Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay U$S 9 

• Resto de América Latina U$S 10. 

• América del Norte, Europa, etc. U$S 11. 



Teología abierta 
para el laico adulto 

p o r 

J U A N L U I S S E G U N D O 

e n c o l a b o r a c i ó n c o n el 

C e n t r o P e d r o F a b r o d e M o n t e v i d e o 

Es. comunidad' l l amad . Iglesia 
2 

Gracia y condición Humana 
з 

Nuestra idea de Dios 

Los Sacramentos hoy 
5 

Evolución y culpa 
E D I C I O N E S C A R L O S L O H L E 

D i s t r i b u y e A m é r i c a L a t i n a 
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