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.POLITJCA. 

Cardenal Silva: 

ue agr ga ' 'Na • 
l 

0 

e "tar - a V t '' 
Así lo declaró esta mañana a "la Segun

da", a través de su secretario de prensa. 
E Con e lo confirma declaraciones hechas 
a la agencia Ansa. 

"No hay nada que agre
gar ni que quitar a la en- • 

trevista que concedí a un 
periodista de la agencia 

1'41 RAUL SILVA HENRIQUEZ, Cardenal Arzobispo de 
Santiaao 

"Ansa" hace unos días", 
declaró a mediodía de 
hoy el Cardenal Arzobis
po de Santiago, monse
ñor Raúl Silva Henrf
quez. Sus palabras fueron 
transmitidas a nuestro 
diario, a través del secre
tario de prensa del Arzo
bispado, Guíllermo Hor
mazábal. 

Con ello el Cardenal 
confirma todos los juicios 
emitidos en una entrevis
ta que reproducimos en 
nuestra edición de ayer. 

En ella, monseñor Silva 
declaró al periodista Ri
cardo Benozzo: 

• "Nadie creía que la 
lucha contra una dictadu
ra, la del proletariado, 
terminaría con una dicta
dura de signo completa
mente opuesto". 

l1 "Para un chileno que 
ha vivido toda su vida en 
democracia, un régimen 
totalitario es el más difi
cil, pero de cualquier ma· 

nera debemos hacer to
dos los esfuerzos para en
tendernos". 

• "Hay regímenes que 
creen que se puede go
bernar a un pueblo sola
mente sobre la base de la 
violencia. Y es difícil que 
la violencia no se extien
da". 

• "Ningún totalitaris
mo puede ser un modelo 
de vida cristiano. Dicen 
que son cristianos, pero 
no creemos que lo sean". 

llll "En Chile, las dife
rencias entre ricos y po
bres son cada día mayo
res y ésta no será una so
lución del problema so
cial". 

a "El Papa conoce a 
Chile y sus juicios son 
muy similares a los míos. 
Me siento verdaderamen· 
te interpretado por el Pa
pa, y para un obispo es 
un gran apoyo saber que 
e.l Papa aprueba y está de 
acuerdo con lo que hace". 

LA SEGUNDA 
14 de Abril de 1981 

LUIS COR V ALAN, Secretario General del Parti
do Comunista de Chfle. 

Corvalán habla del MIR: 

"Acciones de violencia, 
unas atinadas y otras no" 

El Secretario General 
del partido Comunista de 
Chile reafirmó al diario 
.. Excelsior", de México, 
la idea de propiciar la lu
cha armada.Luis Corva
lán define las acciones 
del MIR , que se ha carac· 
terizado por la lucha vio
lenta, como "unas atina
das y otras no". Agrega 
que el PC no concuerda 

én todo con el I\'1ovimien
to de Izquierda Revolu· 
cionario, pero que lo mi~ 
ran "con simpatía" . 

En su artículo "Nuestro 
Proyecto Democrático", 
Corvalán asegura que es 
posible una alianza Uni
dad Popular-Democracia 
Cristiana, sin hacer alu· 
sión al derecho de rebe
lión. 
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Agresor Agredido 

Señor D~tor: 

Las manifestaciones que hub<> 
en las misas del dia domingo 26 de 
abril de ~arte de los feligreses que 
~stierdfl a loS oficios. en el mo
mento de terminar la lectura de la 
carta pastoral de los señores Obis
pos y Vicarios de Santiago, tienen ex
plica'Ción y justificación. 

Su Excelencia el Presidente de 
la República fue agredido por las 
declaraciones de Su Emi~ncia el 
r-~"<<enal. Sin injuriar a la prime1·a 

oridad del país, no se puede du. 
de sus sentimientos religiosos. 

No se puede decir, sin ofender
lo. que el Gobierno que pret!ide es 
totalitario y dictatorial. 

No se puede herir el sentimien
to patriótico .de Chile al proclamar 
a los e¡ctranjeros que frente al pro. 
bleml con. Argentina. si no fuere 
pol' ·la clase . de Gobierno que hay 
en estos dos paises, el conflicto no 
exiatirfe; herida grave, ye que todos 
los : ~)Jilen~. sin excepciones y sin 
yoces disidentes, han estimado justa 
y legítima la clefen.~a de nullstro te. 
rritorio. 

Es un agravio Inmenso que una 
autoridad. chi1en&, tan llltlltPI!nte co. 
lQcada, haga afirmacionPs que em
pañan la política coherente. enérgi
ca y sostenid,. que afir~ que nues
tros derechos a las islas al sur del 
Beatle son irrel>etible&. 
~ ofende y se desilU6iona a los 

chilenos cuando se sostiene en la 
entrevista que Su Eminencia ha 
manrenido relaciones muy ,cercanas 
con Su Santided y al leerse est.ils «'X
presiones: "He conversado mn((,has 
nce1· y me hace siempre pregurrtªs 
muy ciU.s sobre lo que · está sucé. 
dienclo ~ sus juici.Qs son muy sími. 
la~~ a los míos. Me siento verda
deramente interpretado por el Papa 
y para un Obispo es un gran apoyo 
A~q~.~¡e el Papa .~prueba y está de 
aeq~o ·eon 10 que hace". 

E:s realmente doloroso para Jos 
que entienden ese problema que un 
chileno que· tiene ten exce.Ien tes re
laciones con el mediador y cuya opi
nión es similar a la de él pueda in
fluir en éste por una tesis tan erró
nea y ta·n contraria a la verdadera 
sltueción de Chile con Argentina, 
como la expuesta por Su Eminencia . 

Esta agresión, hecha durante la 
Cuaresma, tuvo reacciones de pro. 
testa en distintos seetores y diver
sos órganos de opinión. Los redac
tores cumplieron su deber de defen
rler 1<& t f>s is chilena y a su Gobierr.o. 
Re:;ul ta ahora que Su F.minenuia es 
el agredido y le víctima que sufre 
por estos despiadados ataques, por 
lo que merece una reparación que se 
la han otorgado mediante la lectura 
obligatoria de la CaTte Pastare! en 
cole'gios y parroquia:;. 

¿Qu~ dirían lo.! opositores si una 
r~parac1ón heehu a S. E. por sus Mi. 
mstros fuera leída obligatoriamente 
en . toda~ las oficinas públicas y co. · 
Ieg10s fiscales? 

. Los católicos que a-poyan al Go. 
b~erno han reaccionedo con 1~ ma
~~~estaciOn~s que se explican y ju!!
hftaan deb1do a la enorme injusticia 
de· convertir al' agresor en agredido. 

Víctor Garcia Garzena 

..__, ________________________ _ 

Las cartas enviadas a esta 
sección deben estar escritas a 
máquina y con la individuali
zación completa del remiten
te. El diario no puede verifi
car la identidad del autor y 
reproduce la indicada por és
te. La Dirección se reserva el 
d~recho de seleccionar ex
tractar .Y titular las c~rtas 
que publica. No se devuelven 

las cartas no publicadas. 
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Semana 
Lo Que Hace Falta 

El rápido crecimientó económico, 
los cambios no menos veloces en la 
mentalidad nacional, los nuevos há
bitos, la extensión de mada'lidades 
de consumo moderno y el e.fán de 
lucro que suele apoderarse de vas
tos sectores, preocupan a muchas 
conciencias avisades. Ellas no se opo
nen a este conjunto de fenómenos 
que colocan ai país f!n la senda del 
progreso y del bienestar par~ las 
grendJes mayorías, pero anhelan que 
todo ello sea conducido y amparado 
por las palabras sa.bias y orientado
ras de quienes desempeñan un ma
gisterio espidtua'l, 

Seda inÚltil esta!ble-cer censUtras 
y c-ortapisas al cauce de anl!biciones. 
y apetitos que caracterizan a la ac. 
tual eta,pa de desarrollo. Cualquier 
valla artificial y oficial serie. sobre
pesada. Tan sólo una autoridad que 
hahle a los oídos del corazón y que 
eXIhiba ejemplos y valores trascen. 
dentes podría dar a este movimien
to, semo e.n principio, una orienta
ción que no sólo sacia·ra el hambre 

Dolencia del Cardenal 

El Oardenal Arzohis•po de Sa·ntia
go, Monseñor don Raúl: _Silva Henrf
quez, está dolido. Lo está por múlti
ples rruzones. Lleva sobre sus hom. 
bros una laorga carrera episcopal. Ha 
luCihado por la Iglesia y po•r sus con
vicc.iones con admirable fiereza . Se 
ha ·equiv<i<:ado en sus diagnósticos 
polít~cos . Ha minimizado a sus ad
versarios. Ha .calculado ma'l · le resis
tenci.a de éstos. Sus pe•labras trasun
tan tin ánimo dolorido y un senti
miento de frus tración. 

Era otro, sin duda, el ca·mino que 
hubiera esperado recorrer el Caorde. 
nal. En algún momento confió en el 
triunfo de sus amigos. Después ime. 
ginó pmbablemente que el difícil pe. 
ríodo marxista de Salvador Allende 
ofrecia perspectivas pare su palabra 
e infLuencia:. El Gobierno mmtar, 
constituido en gran parte po.r cató
licos militantes, le ha prodigrudo 
emaorguras. El Carden&! J'lréfe.riría 
tal :vez menos misas y más ac¡¡,te-

R-icos y Pobres 

No corresponde hacerse cargo de 
los muchos errores políticos y eco
nómicos deslizados en las palabra& 
del señor Carde nal a una ¡¡,gencia 
italiana de noticias. No puede pedír
sele a un eclesiástico de su je·rar
qula, prepareción y vocación, qu_e 
interprete a1certadamente los feno. 
menos económicos y sociales de es
te momento de Chile. Su papel es 
otro. Si lo abandona y entra ·en el 
juego político, los errores serán su
yos y no de la Iglesia. Lo único la
mentable es que el pais pierda una 
profunda exhortación religiosa· a cam
bio de una conocida, superficial y 
equivocada tesis política. 

Como siempre ocurre en estas 
apresuradas palabras ~ue se dictan 
o p·rormncia·n en el afan contingen. 
te, el señor Cardenal incurre en e.!. 
gunas confusiones. Inoportuno pere
ce deta.llaTlas y esclarecerlas, exhi
biendo la poca solid91Z de los juicios 
politicos de Su Eminencia. 

Hay dos puntos, sin embargo, que 
no debieran pasar sin algún examen. 

El primero se refiere a· le media
ción pa·pel en el conflicto con Ar
gentina. So.stiene el Cardenal que no 
existe ninguna dificultad, ningún 
problema, entre los do-s pueblos· y 
que lo dudoso es que los · gobe·rnan. 
tes pue.dan entenderse. El Cardenal 
habla como si no conociera la exis. 
tEmcia de un diferendo real de limi
tes en que todos los ante·cedentes 
de · deorecho fe.vorecen a Chilé y su
giere que le dificultad estaría en los 
gobernantes de ambos países, cuan- , 
do todos sabemos de la voluntad de 

Política 
~~d:~ 

~ - =;- /9/ ~ts!,. . . - , 
Al . ~ ct.l<.. ~~¡?~ 

y los afimés de coil:fort sino que ele-~or el , contrario, la prédica de 
vara ias vides de los chiienos al utopías políticas, ei desconocímien-
plano superior de la dignidad espi. to de las rea'lidadés vivas y palpa-
r1tual y del afán de salvación última Mes, y el 1lamado ,a la insurgencia 
que anida en lo intimo de•! hombl'e. respecto de la organización económi

ca y social establecida. 
Este posibilida.d de que los chi

lenos, tanto los que sufren pobreza: 
y abandono como los que están re. 
cihiendo los beneiicios del desarro
llo económico, rompie.ran le estre
chez de sus preocupaciones materia
les, viene a frustrall'se cada voo que 
algún pastor o alguna autoridad 
eclesiástica, se !'eJduce a: p!antearr 
quedas y posiciones poiHt;i¡crus, con 
olvido de su eita misión profética 
y -lo que es casi peor- . con exhi. 
bición de su compJeta ignorancia de 
las realidade-s terreSitres contempo
ráneas. 

La población necesita cada vez 
más que se le ha>Me de metas ena1- . 
,tecedores y salvadoras, como única 
mene!l'a de superar las limitaciones 
del presente estado de cosas. Lo que 
se escucha de los líderes religiosos 

miento a sus dictados. Ocurrió lo 
contrlll"io, y .esta condwcta: de los 
miUtal"es encontró apoyo en ciertos 
ob¡.~pos y logró un aplastante res
paldo popular. 

El panorama internacione.l cem. 
hió también para Su Eminencia. El 
Papa Jua•n Pablo ll no deja.rá, por 
cierto, de es·tar en comunión es'tre
oha c-on sus. obispos de todo el mun.. 
do y los recibe ·paternal y largamen
te en Roma, pero la línea del Pon
tífice en materia de disciplina ecle
siástica, en aspectos importantes de 
teología y en la !IIÍirmación de la: 
autoll'idad papa.J s·e aparta del pro. 
gresismo, dejando descolocados e 
quienes pens-aban que la Iglesia iba 
a marc•ha'r cada vez más cerca de la 
izquterda y de una soñada re·volu
ción universal. 

Aunque las ig1é-sias <lhilenes so-n 
tndependient>es de sus rices herma
n~s de los Estados Unidos y estas 

paz d·e Chile y de los títulos evidén· 
tes que le impiden moverse como si 
no hubiera düicultad o problema. 

El obro punto es relativo a la 
versión del Cardena'l a,cerca deJ mo. 
de·lo económJ,co. Invocando la opi. 
nión de los obispos, estime que la 
situación no es justa, po·rque se va . 
hacia la creación de grandes ca,pi
tales y el pueblo debe pagar los cos
tos. El cree, con los obispos, que no 
se puede sacrificar una genera·ción 
para liberail' to talmente el sector 
económico, y estime · que las dife
rencias e.ntre pobres y ricos son ca
da vez más grandes. 

El señor Cardenal pertenece a esa 
su·erte ' de políticos que desea justi. 
cia para: los pobres y que, e·n definí. 
tive, aspira a que los pobres dejen 
de serlo. En otras palabras, se tJreta 
de un político ansioso de que haya 
mas riqueza repartible entre los po. 
bres, a fi.n de que no se adviertan 
la:s diferencias sociales de hoy, 

El aludi·do propósito es, sin duda, 
noble, pero le falte un elemento 
sus-tancial para que pase de la uto
pía a la realidad. El seño·r Carde
nal desea qu·e haya riquezas para sa
tisfacer a los pobres, pero aspiil'a a 
une riqueza sin ricos. He aquí el 
punto débil. Pretender que lo·s po
bres dejen de serlo, comhatien.cto . o 
eliminando a los que crean la rique. 
.ze, a los que se arriesgan en inve>r
siones y a los que inventan nuevos 
derroteros económicos, es, por de
ci,r lo menos, un a.nh,elo sorprenden
te. Bien ca.ro han pag~do por ese aJ?.
helo las naciones comunistas, de-sá
rrolladas a sangre y fuego, sumer. 

Esta ac•titud negativa, lej9s de 
perjudicar al Gobierno o de alterar 
la sólida confianza que una inmen
sa mayoría del país deposita en sus 
actua•les autoridades civiles, corroe 
las bases de la autoridad religiosa 
que l!·sf procede e impide que Chile 
cuente con voces moralmente orien
-tadores e·n los puntos que son im
portantes · para superar e•l materie
lismo y sanea.r de raíz el alma na
ciona.l. 

Lo que ha'Ce falta en estos mo. 
mentos son unas iglesias vivas y 
p!'esentes en los problemas profun. 
dos de . le existencia humana; unas 
Iglesias no distraídas en juicios po
líticos contingentes sino concentra
das en e>J nervio de su mensaje y 
que movilicen desde lo profundo las 
en·ergías humanas. 

últimas pueden desafiar al Gobier
no de' Washington, no es buena co
sa: para · nuestro Cardenal que los 
halcones se hayan instelado en la 
Case Blanca y el Capitolio. Carter, 
los demócratas y los "liberales" e·ran 
más favorables a los propósitos re. 
ligioso"políticos del clero progresista 
en diversas partés del mundo. 

En fin, ha de se:r doloroso ile.gar 
a la ancianidad comprobando la quie
bra de los veílores en que se ha cref
do y observando la resurrecció·n de 
las ideas y principios que despecti
vamente se cónsi.deraban e.n..terrados 
para Siempre en el pasado. 

La entrevi>Sta concedida por el 
señor Cardenal a periodistas extran
jeros y publicada en dilirios de la 
capital el domingo último refleja es. 
ta amarga do,lencia, este hondo fra. 
caso, lo que obliga a · mirar con !'es
peto el naufrégio de una personan. 
dad profundamente estimable, 

gidas én limitaciones drásticas a loa 
consumos y sometides a intransigen. 
tes dictaduras políticas. 

La creación · de grandes capitales, 
que el seño·r Cardenal considera dig. 
na de re•proche, es el único camino 
para salir de la: pobreza. Si se pu
diera lograr bieneste.r popular si·n 
·que previamente se acumularan ca
pitales, habríamos logrado una exis. 
tencia social para:disíaca. El señor 
Arzobispo, habituado a experiencias 
religiosas y a realidades supraterre. 
nas, cree de buena fe que en el cam. 
po económico .sobrevienen milagros, 
que los paises pueden prosperar sin 
trabajo y a•horro, y que es d-eseable 
la nivelación económica en nombre 
de le. justicia social. La cruda reali. 
dad de esta tierra enseña otra cósa. 
Por eso hay distintas vocaciones y 
distinth'S competencias para re.solver 
y enseñaor. E'! critetrio religioso tras
pesado a las cosas profe·nas suele 
ser tan inconveniente como el tras
P·lante del criteorio terrestre para 
j<uzgar re·alidades espkituales. De 
ahí las venta'jas d·e que cada auto
rida-d permanezca en lo que le co. 
rresponde, sin avanzar juicios ni mu. 
cho menos condenaciones globales 
sobre situaciones que no puede com
porendetr sin un análisis que se efec
túe con las herramientas apropiadas. 

No es grato, ciertamente, formu
lar los co¡:nentarios que ante·ceden, 
en especial a causa ¡ de la oportuni. 
dad en que deben publical'ISe. Des. 
g:raciadamente el señor ·Cardenal 
Arzobtspo fue una noticia politica 
dé- la sema:na y bahía que referirse 
a: el:la en su carácter d~ tal. 
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:cartas 
.... 

beclaratiohe's 
Del Ca/C!Jildi · 

'>i , · 

d~s. ~ abusos d~ poder (como la pro
hlblclón·. de remgresar a Chile · de 

· · . . An:drils ~aldívar), ni· tampo(,!o n·ece,. ___ ~ · 
sar1am~!1J.!! . .. ju.stificari políticas .... que - - ... · 
JU~~a~t ... de~a§.troSGS en. ~l largo pla-

, , •¡.·· 

; o.· ~~,. (como el econonuclsmo ultrali-
: }' .,~ '-'· :.;;¡ ,. ·~~ " __ . ~· .. , ·:·· beral' .. o .la--Ley _d~t Universidades) 
: ·Señor. Director·· ·~ .. ::' ., L :' ;_,, ' . ,(;... · Por todo eso, la confusión del señor ······· 
· · ,,.. ~ · · · . _·:_- .. ,.. ~ Cardenal·· ~onstituye un errOr; · 
· Me ' siento. en~e! d .. e·IJer de protes- ., ~ -- ·. · 1 , 

1 ~r ., por . una.::.cteclaracíon; ~l. Carde:. ·' Pero._J.l).áS grave ' aun me parece 
nal. ~'IZoQ.ispo ·dÉ! Santi<igo,::·Monse. •, ·• ~1 res~o de Ia: :respuesta, ·por ser yo 

' ñor-.·RaúF Silva .. Henríquez,' "· eñ úna - • u~ ~a!Co .. _~n~bl!..J!.9:;_~'Dicen que :_son 
entrevista a la prensa .italiima. pu. · · cnst~anos, pero · no creemos · rii.te"'lo "--. · 
lilicada en "El Mercurio" . de fechá · sean"·. Un _jerarca eclesiástico ' po.drá 
12 de abril, El periodista.,p¡;e-gunta:·: ·- Y . . a veces . d~berá condenar· actos o· .... · · 
"Existen gobernarite·s ~ autoritarios conduc~~s .. pecaminosos; pero ni si-
que afirman defender 'valores'iocci· qmera .P.Qdra·· jll~gar que quien los ·.· 
d~ntales y. cristianos' con . su obra comete s~a . ~ubjetivamente culpable, 
de g'obie'í'rio". · EL:Cardeilal responde: ya· qut!. eso sólo pertenece al ·co.nfe~. 
"No . .. N~n.gún· t!)talita·r~smo puede ser sor. · _Pero ya de!!ir . que quienes son 
t.ip modelo de vidá cristiano. Dicen . b~ut¡zados · .Y creen ser cristianos, no 
que son cristianos,' pero no creemos ·Jo son; ;~s·.algo que supera toda me-

, qtl~ lo· se9,~" .. ·' .-,~ . : , . , ., 1 . • dídcta- ded· )egi~imidad. Es asumir un 
" po er e_ "escrutar los corazones y 
... NO'· puedo menos ·de sorprender- las e:n,tranas" •· que solamente perte~ 

nte de que a la pregunta s.obre ,'.'go- n<;ce a Dios. Se olvida e¡ manda-
bernantes autorit<arios" ' se responda miento evangélico: "No jUzguéis". 
con "tot.alitarismo'1; Evidentemente 
el. señor Carilena'l ignora las profun. 
d~s diferencias e11tre · ¡¡mbas'. catego~ 
ria¡;, perfectaiJ'lente . definict.as1 des<;le . 
Hannah 4-repdt.·, Lp;; ~no¡v,il;nie,J;ttPs to. 
tálitarios.. dice e}! a, soni, ,orgMizado- , , 
l{~s de masa& ,d{' individuos ,atomiza
dos, a1sla·dos, cuya. más.,co~pic,ua . ca
racter'istica es la exigenci~ .previa de 
u)la lealtad total, 1).rrestrict.a, incon. 
djcional .. e inalterable, de parte de ,, 
los . miembros individuales . . E:, totali- . 
t~'l·ismp · ya · establecido como · gQbl.er. 
np . nunca . s~ satisface . con regir pQJ,O 
medios externos, por la 'maquinaria ,. ; 
del Estado o ¡la ·violencia, sino que 
lqs dirigentes ·de· masas · convertidos . · 
e¡¡ gobernantes ·dominan las ;;aln;i?S · · 
desde · dentro, '· tienen •· él ··propós~to ; . 
de e haeer que •·sus predicciones ' .sean ; 
vgrdaderas.-· que•¡:ellos ·.tengan siem- , 
pJ:e ·la razón; son; en cierto~ sentido; r. 
o,. qUieren serlo, profetas inspi·rados, , 

·seres .carismáticos._ ·<Inútilmente· •, se 
b:pscarían 1 ·estos rasgos eri las ~iete-· •. 
duras hispanoamericanas• --'6alvo tat , .. 
vez,~ en ·parte; ert el· caso'; de Perón-. ·· 
Eh, el l·égimen ·chileno, .ni- los enemi- ·· 
gos ·se· declaran·· c'ulpahles;• ~ coino , en 
las purgas -stalinista-s; ·ni tam·poco los ''' 
amigos del i Gobiern'á' ·en·icuán.fo libe
rador ·del poder ... comun1st<a:. · necesá- ·· . ; 
riamen~e · apru~b¡u;¡. · la§ ,,arbttra,rieda- ·, :· 

No .. soy m rrie co.nsidero e.n abso
luto un cristiano irreprochable; pero, 
después de todo, un laico es también 
miembro . de ., la · ' Iglesia, y no sola. 
mente> pasivo (como en los regíme
nes totalita.rios), sino también con 
capa-cidad \le juicio y de · !'!Xpresión. 
Creo que, (en este caso, si todos se 
callan, hartl!: .)~ piedras clamarán. ' 

~ :• ' . -
~-.,., · ,.. · Mario Góngora 

'l 

N . . de 'ia' R.: ' D.iversas personas 
han enviado cartas ·a· nuestro ·. diario 
lamentando "el cotr~.entar~o de la Se- . 
mana Política ·del último domingo, 

• acerca de las declaracione-s formula
das por .. e). Cardenal Arzobispo de 
Santiago .:a: 'üna r agencia italiana de 
noticias; y. expresando su· adhesión a: 
la persona del prelado. 

En la imposibilidad de publicar es
tas carlas, damos a continuación los 
nombres de sus firmantes: Percival 
Cowley V .. SS. CC,; Ernesto Tironi 
Barrios/ Fern~ndo Castillo Velasco, · 
Olemente Díruz Vergara, Osear Salas 
Elgart. y .·Javier Lira. Merino, con. 
juntamente; Movimiento · Juvenil De
mocráti~o, -Humberto Pádilla Avila 

. Cristina · Quiroz de Tagle · y Sergi~ 
Toloza Rodríguez. · 

,,. 

. t 
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1 
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í 
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EL MERCURIO - Lunes 27 de Abril de 1981 

Con la firma de Vicario Jorge Hourton: 

Do·cumento· lnvif,a a 
Or~ar por el Cardenal 

• El Vicario General Hourton ordenó que esta carta fuese leída 
en todas las misas de la Arquidiócesis de Santiago celebradas 
ayer y ad€-más a todos los alumnos de los colegios católicos 

Una carta de adhesión al Cardenal 
Arzobispo <l.e Santiago, don Raúl Silva 
Henríquez, firmada por el Vicario GEl· 
neral del Arzobispado, Monseñor Jorge 
Hourton, establece que los comentariob 
periOdísticos, a propósito de la entrE>· 
v1sta concedida por el prelado a una 
agencia noticiosa italiana, lo obligan a 
denunciar que "se ha cometido una 

injuria contra un sucesor de los Apó!> 
tolel"; pide oraciones por el Cardenal 
y exhorta a "bendecir a Dios por ha· 
berle conce!!ido la gracia de sufrir por 
el nomore del SeñOr Jesús". 

El documento debió ser leído en la~> 
misas de la Arquidiócesis de Santiago 

. que se celebraron ayer, así como deb~-<· 
ría leerse a los alumnos de los colegio9 
católicos, según lo dispone el Vicario 
General en la misma carta. 
"ARZOBISPADO DE SANTIAGO 
. "CARTA A LOS CRISTIANOS DE LA 

IGLESIA DE SANTIAGO 
"Queridos hermanos: 
"Acabamos de celebrar en estos d1as 

la Pasión y Resurrección del Señor Je
wcristo. SalUdamos gozosos la presencia 
viviente del Resucitado en medio de nos
otros, cuyo fruto más hermoso es el Pue. 
.blo Nuevo que liur¡;e de su costado abier
to. 

''Nosotros somos miembros de este 
pueblo, solidarios y herederos de los 
Apóstoles, de J..os mártires, de los santos 
y de todos los que confiesan a Jesús co· 
mo Señor y Salvador de sus vidas. En es
te pueblo peregrinamos en . la historia 
conducidos por los pastores que el Se
:lior ha querido darnos. 

"Con gozo saludamos a los cristiano~ 
de la -Iglesia de Santiago. Y, viviendo e~ 
te mismo misterio, los invi1amos a re
conocer en estos días la Pascua del Señor 
entre nosotros. 

"Nuestro Padré y Pastor, el Cardenal 
Raúl Silva Henríquez, ha sido duramente 
atacado por diversos medios de comuni
cación social. Se ha ~legado a decir de 
él que es un anciano desilusionado, un 
hombre aquejado "de una amarga do
lencia". de un hondo fracaso, ignorante, 
de "conocida incompetencia". con una 
"desconcertante ligereza" v "de activa 
intervención política contingente a tra. 
yés de los últimos veinte años". 

"Todo esto porque -él expresó ·su pa· 
recer sobre la situación del país en una 
entrevista recientemente concedida. 

"Sin duda, el Cardenal no necesita 
. nuestra defensa. El testimonio de su mi
' nlsterio episcopal en que ha luchado por 

la Iglesia y por J..os pobres de este pue
·blo, con fe inquebrantable, 10 señala -co
mo un hombre providencial de nuestro 
tiempo. 

"Su magisterio ha sido clarividente 
"1 profético para señalar que es ne~sa· 
rlo matar el odio antes que el odio matE> 
a Chile, para suplicar y exigir el respeto 
por los derechos humanos y para clamar 
'POr ·1• paz y la justicia en los más diver
_,. >rePn1enea po~íticos que ha tenido .. ~ ~ . 

"Somos testigos de que su amor por 
,Jesús y el Evangelio se ha manifestado. 
de una manera especial, en mnumerables 
hogares para niños abandonados, esrue
las. capillas, apoyo a campesinos y obre
ros, formación de laicos y de futuros sa
cerdotes. y en hacer también que la Pa
labra de Dios llegara incluso a países 
donde no se le permitía entrar. 

"No necesita defensa el Cardenal. El 
Señor, que sabe apreciar en carne pro
pia lo que se hace a~ más pequeño, co
noce más profundamente que todos nos
otros el amor y la fidelidad de este ser
vidor. 

"SI los comentaristas de alguna prensa 
pasaran por alto todo este trabajo, habla
riamos de ce_guera, injusticia o Ingra
titud. Pero, sí además se le pretende 
descalificar como persona, si -para rt>
batir su pensamiento ¡e recurre a la 
ofensa, sí se busca aislarlo de su co
munión con el Papa y los Obispos cte 
Chile, si se le nieaa su palabra de Pastor 
en asuntos en que se juega la salvación 
o la muerte de un pueblo, entonces no• 
vemos en la obligación de denunciar 
que se ha· cometido una injuria con
tra un sucesor de los Apóstoles. 

"Queremos ser muy claz·os en aflr· 
mar que no pertenece a la Iglesia quien 
no vive la comunión con su Obispo. Y 
que atentar contra el Obispo es Intro
ducir una ruptura en el Cuerpo ctel 
Señor. 

"No se trata de impedir la critica y 
la discusión . Por el contrario, eso siem
pre será posible y enriQt!ecedor entre 
hermanos . Pero muy distinto es el In· 
sulto, la descalificación v la impu ~a
ción de intenciones. 

"Cristianos de Santia_go. 
"Cuando el Apóstol Pedro sufria la 

persecución, la Iglesia oraba intensa· 
mente a Dios por éL Hoy, cuando nue:~
tro Pastor y Apóstol sufre la Incompren
sión, nosotros queremos inwtarlos a 
Uds. a orar sin cesar. Pedimos qne hoY 
y durante esta semana en todas las Ja 
milias y comunidades cristianas dediqu.,. 
mos un tiempo para orar por nuestro 
Obispo y bendecir a Diqs por haberle 
concedido la ¡¡racia de sufrir por el 
Nombre del Señor Jesús. 

"En junio el señor Cardenal cumplf! 
20 años de Arzobispo de Santiago. De•· 
de ya los invitamos a reunirnos con él 
para testimoniarle nuestra adhesión y 
nuestro afectoh y agradecer a Dios la 
vitalidad que a concedido a nuestra 
Iglesia por su ministerio Episcopal. 

"Los saludan con afecto, 
Los Obispos Auxiliares v 
Los Vicarios Episcopales de la 
Iglesia de Santiago. 
Santiago, Il Domingo de Pascua 1981 " . 
Esta carta deberá ser leida en toda~ 

lB:~ Mi_sas QUe s~ celebren en la Arqul
dLOcesis el domin¡¡o 26 de abril. Tam
bién deberá ser leída a todos los alum
nos de los Cole¡¡ios católicos de la Igle
sia de Santiago. 

Jorge Homt on P 
Obispo Auxiliar 
Vicario General 

- ~-



la CUT La_ CNS, Suceso~)'t;;/Je 
Se recu€rda que durante el gobierno de la Uni- precisapa que la unidad del movin1iento sindical chi-

dact Popular la Central Untca de Trabajadores (CUT) leno "se expresa hoy día en la Coordinadora Nacio. 
estaba totalmente subordinada a los objetivos ele po- ua1 Sindical y el Comité Exterior de la CUT". Días 
der tola'! del Gobierno marxista . Según confesión de después. el l.o de mayo de 1980. R~1dio i\io.scú indica-
LUI! CorvaiAn --en el pleno de agosto del Comité ba que "tras. esta organización (la CNS) es donde de-
Central del PC- -, despu(Js de met·zo de 1973 socialistas ben colocarse los trabajadores que efectivcuncnle q:uie. 
y comuñistaa organlzat•on a lO mil trabajad~res de la ren Juchar consecuentemente contra la dictadura", y 
CUT en mi!iclns ~oreras armadas. en "umdades de explicaba que la CNS era la auténtica sucesora de la 
comb11te", con vi.stl\'R al enft•entamiento armado. CUT a~ scliHlar que "la continuidad histórica del mo. 

Luego drl pl'ol\unolemjento militar, kt CUT fue vimiento obrc·ro chileno radica en la CNS". 
prohibida, annque contllll,tó actu-ando en la clandesti. A fines del año pa·sado ya era inocultable· e-1 
nlctad. En esas can(ll~lanes se ' 'procedió a conjugar papel de la CNS como sucesora de la CUT, instrumen. 
métodos legales y extt'&leg!lles" , y las reuniones se lo del PC y subordinada a la internacional comunista 
úe)ebraban "so Pl'e.texto de estudios o fieBt\ts famili&- l!'SM y su Hpéndice; l'l CECUT en el exilio. Desde 
res'' (Radio Paz y :Progreso, Moscú, 27 de enero de Moscú (Radio Paz y Progreso, 27 diciembre 1980), 
J 981) . Pesde el primer momento se planteó la necesi- se confirmaba que "la CUT de Chile, a pesar de que 
d!lq de ri:'SUdlxlt' p(lb,lloamente la CUT. si bien bajo fue prohibida despl!és del golpe militar, continúa ac. 
otro nombra. · tuando hajo la dirección de la ONS. . . Los trabaja. 

E:n 1}1 exti·anjero, el llamado Comité Exterior de dores de la Coordinadora y los partidos clandestinos 
ls CUT (CECU'l'), tnstlllfldo· en París, dirigido por el de la UP, entre los cuales está el PC, enca,bezan la 
P.C e Integrado PO\' los ,otl'(lá partidos de 1~. UP Y al- lucha antifascista en Chile" . Un mes más tarde (27 
gút) democrPtaori~tl~fio, ' inü:rl1la~ba la c~·eacwn de una ~ de enero de 1981 ), la misma emi.sora definía categó-
éntidad ~\ICEJSOl'fl • . Jí!li'al@lam~nte, a C?J~1).en1Zos · de 19'76, ricamente a le CNS como "destacamento de avanzada 
ISé O!'l(lllli~nb¡¡ én Pragl\¡ ta'mbién d!l'lgldo por COI~.u- de los trabajadol'es chilenos. los que ven su objetivo 
nlst¡¡¡¡ cl~ ll~nQs, ):¡¡~jo 111 prot(lCCión de la FederacJOn basico en echar a'bajo el régimen fascista e instaurar 
Sli1dh.111l MU11>tll~l (FSM, on¡anioimo de facha da del mo~ un poder popular". ' 
vimiento comuni.stíl tntl'!i'naoipnall. el Comité Sindical Este objetivo de la ONS, promovido por el PC, 
Internaolona'l.cte · Sol!fl!n11daq cdn Chile; al año sigu~en. de intentar nuevamente la instauración en <;hile de 
tr (!Sto pr~¡¡nllsll1Q 11\H'fltllllG¡ ~ug~sliyamente, en. Tnpo. un "poder popular", debe re~lizar:;e al co~npas de la 
\1. bajo el -aléro Dl'nt(l!itot• · d~l. Gobierno t errorista de violencia y el terror revoluc10nanos, segt:n la ren_o-

·1Taclclafi S!n1u\t~naprnéi\te. dkig~ntes del CECUT rea. vada consi<>na tácti·ca proclama·da por Lms Corvalan 
. li~hnn ' vl~lt€1& de ·cont/.IQto por todo el mundo. incluso en septiemlJre de 1980 en Moscú. Un mes antes ha. 
los ~!lt.llO(l!l \]n)d.os, y \!Oil)!QIInnban rms víncu.los con hían visitado Nicaragua dos dil?gentes del. OECU}. 
los de la Uuión S<iVI~tlaa, Ya A. ~orrtienzos de. JUlio de lVIario Nevarro y Rolando Calderon, con· el fm , segun 
19'17 !lega·b¡¡. 11 Chll~ p<!i'n ~ntt•ev1stars<: con dmgentes • expresaron. de estudiar "la experiencia combativa, la 
sindlc¡¡Jes el Mllllte ,qt; 1.1\ ~?SM ~ntome .H~rrero . A lucl::a callejera, la insurrección popular" en ese país 
fines del mlllmP ;¡u)o¡ ):¡~!~ .Ool·valan pres1d1a en Pa- y aplicable a Chile; Navarro explicó que "tet!emos 
rís una reunión enlre d1rigentes de la UP Y del CE- que ir pensando también que nosotro~ (es d~c1r, el 
CUT. Esteban dadas. al parecer, las condiciones or- CECUT y la CNS) podemos tener que recu·rnr a lo 
ganizatives para la11Zar a la sucesora de la CUT. que ell~Jos ni~üenses) recurrieron, y que es 

En el primer semestre de .1978, el PC tantea lf'l legíti o, que es la insli'r7;eRr~·a....yJolen~ia'' . , 
st~lida pública de sus organizaciOnes de masas. A. fl- Dos meses desnués del llamado a la V~<J¡~ Y 
nes de febrero se realiola un acto de la Federac10n al terror lan.zado por Corvalán desde Moscú Y qe! ~) 
Naciomrl Industria: Minera en el Teatro .Esmeralda tudio de las experiencias insurreccionales sandmtsoos 
de Santiago; el a de marzo celebran el. D1a Intern~- rNiiizadas por el CECUT, se reunía en Punta de 'fl:al-
cional de la Mujer en el Teatro Caupoltcán Y el prt. t'a, en un recinto de la Iglesia Católi~a, un Consultlvo 
mero de mayo se organiza, precedida ele 200 reunio- Nacional de la CNS (21 al 23 de noviembre de 1980)/ 
nes preparatorias. la salida masiva a las calles, ql!e se arordo allí. entr e otros. puntos. cs,.-eer- !1·1}- e omilé 
en Moscú se califica alborozadamen:te como "lo mas -oo-~ga,s_y.....!!un·a c,oah.c16n" que 
grande visto desde el golpe" . Refiriéndose a estas ma- "permita ex·presar un gran acuerdo nac10nel Y popu. 
nifestaciones. ·un dirigente del CECUT declara en Ro. · lar, 0 sea. una entida'd que sea capaz de nucle~r a 
rna. a mediados de mayo: "Inici~remos gestiones para todas ·las organizaciones sociales que en este periodo 
regresar. Nuestros compañeros del interior necesitan se han ido construye ndo para facilitar la lucha con-
el máximo apoyo en la lucha contra la dictadura'' . t ra la dictadura" (Radio Moscú, 15 de diciembre de 
Por su parte, Luis Corvalán sostenía unos días más 1 980). En otras pa·labras, el objetivo es ir edificando 
tarde e n Moscú que "a estas alturas se puede decir un gran frente de la oposición. revolucionaria de iz-
que los vientos romienzan ya a rorrer a nul?stro fa. quierda en torno a la CNS. 
vor" El dirigente del PC y presiden.te del ~U.T, Ma. 

FinHlmc!nte. en junio . .iulio de 197!3 surge pública- rio Navarro. sostiene (Rad1o Moscu, 17 de d1c1embre 
mcnle en Chile la sucesora de la CUT: la Coordina. de 1980) que la realización del. Co.~sultivo de la C~S 
dora. Nacional Sindical (CNS), inte-grada por . repre- "demuestra un grado de orgamzacJOn, de compromiso 
sentantes de los partidos de la UP Y un grupo de y de desafío en la lucha contrl! la dictadura como no 
sindicalistas democratacristianos. De esta menera, el se · había logredo antes". Navarro también informa 
. PC lograba rt'Nlr una organización de masas abierta que en el Consultivo de la CNS se · ap·robó el progra. 
y realizar en un sector del movimiento obrero su ma de trabajo para 1981. incluyendo la "estrate¡da 
proyecto rle "unidad" entre la '{JP y la DC. con pers. y la táctica" del combate, "métodos audaces de lu-
pectivas de un acuerdo más ~mplio en el plano de 1a·s r ha". "pequeñas y grandes acciones", como . volantes. 
directiva,;; políticas. De inmediato come111zó, desde Mos, mitínes relámpagos, rayados en la<S industnas, paro!: 
I'Ú, el ~'~PO:Vo franco :v sin restricciones a la CNS, "cen, por cinco. 10, 15 minutos, una hora, un día, semanas 
fro moto•· del movinürnto o])¡·ero y sindical chile.no" . o meses, manifestaciones calleje ras, concentra'Ciones, 
·'núcl f'o en torno al cual se han unido los sectores "posibilidades df' huelgas o paro gPneral". Esto últi. 
más comhativos del movimiento ohrero", "elemento mo, se comprende, ya con el carácter de huelga gene-
agl u t in ~,dor. unit~rio y clasista" . etc. ral revolucionaria, con su n~1tural cortejo de violen-

Con el pa·so de los meses. los propios dirigente!\ cía y terror. 
de la UP se e>ncat·garon de cl-arificar las conexiones Las perspectivas .~e lucha programa·da~; por , l.a 
de la CNS En febrero de 1980, Mario Navarro (pn~- CNS. son, como se puede apreciar, claramente poh tl. 

• sidente de·l CECUT y miembro del OC del PC de cas con el definido propósito de aumentar loa ten. 
Chile) dednraba que el CECUT era el "brazo exte- sió~ social hasta el extremo de la subversión revolu. 
rior rle la unidad y el combate en el interior", mien- clonarla. 
tras la secre•aría sindical exteriot' del Partido .socia. 
lista, reunida en Francia a fines de ese mismo mes. J uraj Domic K. 
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En un estudio publicado recientemente .en. una lá Iglesia\'para desarrollar sus act~vidades políticas; 

revista de oposición se sostiene que el movimie!fto · por otro lacto; · es evidente :sú·· dependencia det ·moví-
sindical chileno cuenta en la actualidad con dos me- miento ,comunista internacional, , c~yos agentes visi-
diadores: la Iglesia y los organismos sindi-cales · in~ tan con cierta frecuencia el ·piüs para ''observar"- las 
ternllcionales. Ello .ha significado, se dice, "la· entro- · labores· de ·la CNS. 
nización1 al -interior del movimiento sindical, · ~e pre-· Es interesante observar que . todos los actos . y 
· sencias extrañas a él. Es'.· asi como el sindicalisñ1o reuniones más importantes de la CNS realizados has-
chileno debe pagar hoy con dependencia aquello que ta . la fecha Jo han sido en locales cedidos por la 
ayer solicitó como solidaridad'!. El citado estudio Iglesia; Tal vez en este contexto . puede tener . signi~ 
subraya, ig!la'lmente, el "~nftujQ financiero y político ' · ' ficado ' la · ·afirmación de una emisora moscovita _ en . 
de las grandes centrales· .sindicales internacionales" el ·sentido de· que la lgl<Úlia ' Católica·· chilena ''ha· de: 

· en el . movimiento obrero 'chileno (Ramón Fernáridez, sarrollado · . .una febril ·actividad . política contra la 
. 'Significado . de la crisis . del .' movimiento ' sindical Junta pinochetera", y que "los -comunistas, como es · 
chileno",· revista ·"Apsi", , N.o . 91,. febrero 1981, pá- sabido, se proponen la creación .de un Frente Nacio; 
gina . 14)~ . . . .'_ . ; . , . . · ~ ' " ' -- nal· Ahtifascita 'y cuéntan para integrar al. mismo a 

. Esta dependencia es plenamente comprobab~e ~n . los c¡¡tóUcos" tRadio Paz y Progreso; Moscú, 3 de fe- · 
.el caso de la Coordinadora Nacioilal Sindicál (CNS). ~·l · brero ··ae· 1979). . '- · ' ·, · : · ·. · · 
De las otras dos agrupación~-~ sindicales, el Fr~nte . V na'. cle)1!S primeras .. reuniones de la ' CNS, el 
Unitario dé Trabajadores (FUT)--aparece por. lo :.:m:e; l . llamaao :·Primer . Ehcueútro Nacional de · la Mujer 

, nos ' vinculado a la Conféderación" Mundial del Tra- Trabajadora, efectuádo en noviembre de 1978, fue 
,bajo (CMT), 'de , orientación _qristiart'a, y con ·ciertos descrito,.,en- Moscú como "reunión clandestina" reali· 
apoyos de · la IV Internacioii_;¡.L TrotsJdsta,., mientras ·~ ~-· 7- zada; p~r--iníciativa de la Iglesia. A ella asistieron 
al Grupo de los . Diez (G 19) ¡a propaganda co~~n!~ta ·. '\ i:l;lnl!s · 3QQ- ~ele.gadas de todo ,er país, de)egadas extra n
le imputa .estrec·hos contactos con la central'··sindical ·· -~_'J~ras Y un tal Pasto¡: Pérez, agente de la Federtición 
norteámericana- AFL-CIO. , .. : - ..: · :" : · Smdieal ·Mu'ndial (JfSM), organisn10: de fachada del'' · 

. En ·cierto.:sentido estas acusaciones son explica· movimi~Ii~o ·:!.;corrnmi~ta internacional,< y patrón . del 
. Los comunistas no .tolerlln · agrupl!ciones sindi~ , , CECUT (B,adio Moscií, 22 de . noviembre y 5 de diciem-

'-a es fuera de ~u -.órbita· ·y· control; si ha ·de haber ' ~, bre de . 1~78): , . Unos meses después, en febrero de 
"unidad" sindical, ella tendrá que ser hegemonizada ii :,, 1979; también· en un recinto . de -la . Iglesia, se reali-·-
por el- ;pe y en _torn~ ~ la: CN$; .. de lo contrario, des~- :z:aba el ·Primer Encuentro-_de liiq~uyen~ud Tr~baja-~ 
tan - ~1· terror 1deolog¡co . • En ,agosto de 1979, Lms dora, . <ronvoc;ado por el Departamento · Juvenil de ·la , ·. 
Corvalán indicaba il}le un .sector del puebl~,. "e~ P.r;e:,, ,., ...; 9~$;.~ , (:)n;,e$t8: , 9casión a_sis~ió ti.n . enii_sai·~C! e<imunist.a · .. .. 
sa de prejuicios antlcomumstas" y que era mdlsRe~-: } \ 4e.écJ!!. :·fEj-deraciQn Mundial d~ , la J.uv:entud - Demacra
sable una bati:tlle. ideo.ógica ¡el terror ideológio,P)~.,.., ''' '• ticá-<~ .(FM;JDK' _lj;n diciembre del-. añ9_· pasado 1$? · .efec- ·· ·' 
contra las posiciones incorrectas, en especial el an- · tuó el ;ni . Encuentro Nacio1,1al de la Mujer, q¡;¡nv:o· .. 
ticomunismo, . que , es sinónimo de · división". . . ' cádo por la. CNS, reunión ' que el . dirigente comunista 

Después de -la ' aparición· ·pública de la CNS; en y presidente del CECUT, Mario ~Navarro, calificó de 
jliili~ Nh ,1978; la propag~nda ·comunista. hablaba d~ "to'da !l.Ua hazaña". ~n Moscú se ~l;lbrayó que· "la 
una paña "para paralizar el fuerte · Impulso n¡u- · protecc1pn _de · la Igles1a fue muy •' l~portante ·: para 
tari• movimiento sindical chileno" y de las -•tm· hacer posible· la realización .de este''·encuentro" en · , 
triga., , dólares de los agentes yanquis", · . .acusando -un --lugar,, se insistió, . "que ··está· .bajo · la prlitección · . 
ii1cluso al Embajador Landau, de los Estados":Unidos, de la-Iglesia ·Católica". Una de las¡- delegadas extLian-
de apuntalar 1ll Grupo de "-los Diez e interven;r di- · • · ·jeras al ·encuentro · relató ·posteriormente _-(Radio Mós~. · · 
reétamente ·en el sindicaliSmo del pais. Estas · ro~smas :' 1 cú, 26 dé diciembre . de 1980) que;duego .:de entregar ' 
preocupaciones e~presaba .: en Moscú; en · enero · de · públicamente· U!J- mensaje de los exiliados a la CNS,' ·. 
1979,- el. dirige~lte comumsta Jorge Montes,: al refe. ., "desple.gué ·~dice- U!J.a. bandera de la .CUT qu_e me . 
rirse a los ''esfuerzos de sectores que se oponen a ' fue entregada ·en Pans por el CECUT ante~ de par- . 
la dictadura por excluir a los comunistas, por. negar 1 • ti;l'•·• -Todas las delégadas se p,usie.r~n d~ pie. y. ·aplau-
validez a la UP y a la CUT". (o sea, a 1~ CNS). La dieron largamente". ·. · . · . :, · .. :: · ~-;- .. 
~ecretaría sindical socialista ·en el · exterior denun- ·· ·'• " Así, ' !a Iglesia . chilena, o una parte · d.e ·ella; apa-
ciaba en febrero de lSBO a los "sectores que in ten- · rece · ayud:<mdo y protegiendo · ¡¡. la '.,CN.S, ; p¡:ganiz?i:ión 
tan · quebrar esa unidad'~ (sup¡..testamente represen- político-Sindical satélite . ·del movimiento .' cot minista 

· por la CNS), "apoyados por fuerzas externas", . internacional, alineada tras la consigna·=· efe ' "lucha 
(' Juales "pretenden c'rear organizaciones paralelas•!. ' por ' todo~ Íos medios", incluso la violencia revolucio-

~ El rechazo de las agrupaciones sindicales·-demo·. · · na'~·iá, que' promueve el PC de Chile. · · . ·.- . ' 
cráticas de oposición a !!elebrar el primero de mayo 1 

: • ·-.Ya conoc\:)mos a'los· protectores · de · l.a CNS en el . 
del "'año pasado ''unitariamente" en ·torno a··Ia CNS, ¡ .o.' p~!s: Sus patrones en el exterior.·son: la.· FSM y el 
provocó irritación en Moscú. y · la ~olida acusácfón ':. ,:·: · CECl]T. )j:n · S\l mens¡¡je · enviado :e~ . recif!IJ.te . 1? : de 
de que "el anticomunismq _enfermizo de ' ~l.gunos · febrero, l\niversariq . de la . ex · CU?;; · la·: interna~lOJlal 
causa _daño". ~lgun9s mes_es_ n_Iás t;:1rde el d1¿1~ente 1 ... ,.,. CQIJ.llfnist~ · FSM le_. 11seguraba .a la'. CN~ q)le .':su pre-· 
~omumsta Mano N.avarro, presi~ente del Comlte Ex-. . ,, senci;J. es ~a f!lerza. que··aglutina, ·lo _meJOl'_: Y ~as cons
;e~ior de la , C~JT (~EClJ'Tl, ·!le· lam~n~aba que~- e? :· ,: ~ ~cien.tc , q~l :_ pi·oletari.~dO Y. his ~- fuer~as · antifáscistas"_. 
~htle "este ultimo tiempo .aigmw~ _d.m~entes · sm~1- ,, .. E.L QE;CUT, ppr otro . . lado, - r~co:re·:el ~un.do ·.·.soste
~ales han ~centuado. su polltlp_a dlV!Sl~msta. Lo . miS· ·. , m~ndo_. ante l?s. _org¡1msm9s smdi!!al~s de.los·. <;hversos .. 
mo ha ven~do suc~diendo e.n el e::'ter~or. Hay orga~ ) : .•. paises .. 1~ .. pqsicion .d\3 .. ".d,esatnlllar ' relaciOnef:.co_n ~a 1 

lizaciones mternac10nales que . _estan_ mteresadas ·en · CNS, . que representa· la continuidad · del l)iovlmiento . 
!rear. l?r?blem~s .con el ro~vimient~ sindi~al chileno, ··,.' ·;:)iin~ié~l ,: unita~·io e:~ileno" (Rádio Mosc;ú, 28 ·de octu- ··· 
m dtVIdlr . o hf!.Ul.da~ p~r eJemplo· a la CUr ,Oa CN~) 1 , bre .d~ . ~98p). , Rec;1entemente, <en . marzo . pas~do, ·una . 
, a ~1,1 . expre~~qn. publ~ca , que e~ el CEClJT ' . <~a~w : del(!gaci.on ~· d:ei CEQPT estuvo en P:aga; alh mantu- , 
~ioscu; .28 d~ ,Jun~o de 1980), . · . . .· · . V? c~~ye~~!\,<;lO~es . S9bre. el ''ac~rcam1ent<;1'! a l_as orga-

En med1o ·de todas estas ~c.usacwnes comJ!-mstas, ,. .. mzacwnes smdicales chilenas con el .. se!!re.tar10 gene
·esalta el hec_ho muy claro . P.e que. e~ la propia CNS ·. .tal , dé · 1;1' FSM .. IJm;1him Zakaria, . tampien . dirigente 
a que cuenta ~on los ' má:¡ :. p~<3;erosos · protectores Y · der PC 'dé' _Sudán. . , . · : " ·.c. , 
•atr_ónes . . En pn-!ller lugl!r,. reci.Pe el apo;yo pre~e.r~n- ,-' ,-, ,,,; ,_ '-'· , 
·ial de .por lQ menos ·un ·sector de la Jerarqma de · ·Jurtlj Domic K. · 
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· · .~.'U,il.t~fico eii . toda ~i.t ·e)áensi<Írl· la ) e
. -i:laración y .1'10 qüi'ero ·entl•ar" en . pOlemi

.. ~ .21¡: c.ori )pidi.e; sólo . ejúzo ::ffi¡ de.J.:echo a 
entregar, · .c(lmo , Pa·s.tor . de la ., Iglesia y. 

~ . ciudadano .6hileno, nii pénsamieiíto fren
te áJ inomento 'en :que 1estamiis' c•Vivien-
do" ' ·· "".. · · -: ~ "'1:'" • ... 

' . Así 1~ : dH>." a , 'conoc-er ;ayer, .. ~;. ~~- í:!i!- ~ . 
. siden_\\iá .. pa11ti.Cular de _,:calle •Bru_se!as 

,. _. . .-.N:o .'!il8,.' e1 • Ari ob,ls[J:Qif0 :bispo dg yalpa- · 
.,: : t'aís.o, Mo~".éñQr·:" ;EJ;Iiilid, 1'ág~e Coviü.·ru: . 

, .¡ ·b.ias, · ~1 ·. s.er } la¡r¡sulta;tlo r~specto ·a: · S"? •· .. 
· ·•·· mensaJe · hl'lllado "Ante ·Ja ' hora·.' {lue .-vl
., ' vimos'~; entf,egildo . e'n·J as·· iHtirrias -hoi·as 

: del ma·tte..<f·' ·a · los diferentes· .• ,medios. de 
com'ithiéacfón · de la V Región. : · . 

;. ~·:Ra<ti!léo e·li: todas ·s·tis ··partes 'lo. ex-
.' ' pt'esadq :·en mi. dé,c)at~¡¡,~ló.)1 '> P,.ú.o!icá, que, · 

'"PCif, Ioi'·<'!etjlás, es ;Tef:léjoi 'de . ,mi J J:1ensa-
, miento de · ·siempre . frente;¡' .a· este .. Go- · 
· biét;n·o :v • frente á la 'ftuü>ttda d ·reli¡iiosa 
. y 1 o temttOI'al d'e este· :¡.iJa.ís"~ a e:ree-ó el 

'· prela.do res:po•n1iien'do · ·af ia \ <!o·nl!tifta· ·a e 
' 11uSstra A<tenéla ·sobre lt>s'' pul1ros. de 's'u 
comüiüciído . .,., . J. ·.; - • 

Reáfirm~nao··) es!:a apreciación. M-onse
·ñor ,'llagle .puÍ'I>üi'alíió: "Yo, .. ¡xwsonalme·n
te, Io'>escr_ilbi •basa\io en m( • ·¡ir ecicúpa

, dón, · Co'lrto/ ' .J'astor; de~ e-nt);'egar 'úria 
''orie:nü\t!'íon ' . .blára, · oted.sa ·'y : definida so
bre lp c(ue~ estámo:S \yi:vjeri:do á los. !!ató-· 
l!ci>s Y. . puehlo- de Chile é·n 'rrener;tl".' .. 
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EL MERCURIO- Jueves 30 de Abril de 1961 

Mens,aje del Cardenal 
Eq el Día del Tr.abajo 

El Cardenal Raúl Silva H'enríQuez •ii· 
rigió ayer un ltlEnsaie a los trabajado
res con motivo del día de San José 
Obrero, asociándose así a la conmemo
ración del "Día del Traba.io" 

Monseñor Silva presidió, a las 19 hO
ras. un acto litúrgico en la sede de la 
Vicaría de la Pastoral Obrera, ubicada 
en calle Santa Mónica 2360, a la que asís· 
tió ~ran número de dirigentes sindicales 
y de fieles. 

La ceremonia fue adelantada. ya QUe 
en otras ocasiones se realhaba el mismn 
Día del Trabajo, el l.o de mayo. 

Al comenzar su intervención, monse
ñ_or Silva _Henríquez advirtió que "por 
c1rcunstanc1as que conocemos, no quiero 
hablar yo". Indicó a contim1:~ción que 
en la oportunidad quería recordar cuá
l~s eran los principios morales y reli· 
g1osos que la Iglesia aplica a la conduc
ta humana con citas textuales del Ma
gisterio del Sumo Pontífice y de la 
Iglesia. 

El texto completo de alocurlón de 
rno'lseñor Silva es el si¡¡-uiente: 

• "Dentro de pocos días, el Primero 
de Mayo, los obreros del mundo ente
ro celebran su fiesta. Nosotros, nos re
unirnos hoy en este salón de la Vicaría 
de Pastoral Obrera, para celebrar tam· 
bién en esta oportunidad, la Flesta de 
San José Obrero. Es decir, c¡ue en una 
misma fecha los trabajadores del mun· 
do celebran el recuerdo 1\~ su~ I}J-ªttl.:. 
res· de sus héroes y de~ 
~-pues, llJ!f·1riiíñ6res- de tra

bajo recuerdan los acontecimientos del 
pasado y el sacrificio de los hombre6 
que han contribuido a obtener el reco
nocimiento de sus derechos. J.a Iglesia 
se asocia a esta fiesta, celebrando al 
obrero que fuera el padre adoptivo Je 
Jesús y a quien estuviera confiada la 
salva¡¡uarda y el honor de la Sagrada 
Familia. 

Por circunstancias que conocemos, 
no quiero hablar yo. Hoy quiero recor
dar a todos los hombres de buena vo
luntad de nuestra tierra cuáles son los 
principios morales y religiosos que la 
Iglesia aplica a la conducta humana, 
tanto en el campo social, como en el 
politico. Lo haré citando litEralmente 
ei Magl~terio del Sumo Pontífice y de 
la I¡¡lesia. Así se verá la plena coln<!l· 
dencia del pensamiento del Papa y de 
la enseñanza social de la Iglesia con el 
pensamiento del Arzobil;po de Santiago 
y con la doctrina que él enseña. 

¿Por qué la Iglesia interviene en las 
cuestiones del trabajo? El Santo Padre 
contesta a e<ta pregunta afirmando las 
razones religiosas y espirituales de la 
íntima unión del trabajo v del Evange
lio: 

'' ... Todos, en efecto, sabemos que 
en el trabajo del hombre está profun
damente grabado el misterio de la 
Cruz, la ley de la Cruz. ¿No se verlfi 
can tal vez en ella las palabras del 
Creador pronunciadas después de la 
caída del hombre: "con el sudor de tu 
rostro comerás el pan"? !Gen. 3,19). 
Tanto el antiguo traba.io en el campo 
que hace nacer el trigo, pero también 
espinas y cardos, como el nuevo traba· 
jo en los altos hornos y en las nuevas 
fundiciones, siempre se efectúa "con 
el sudor de la frente". 

La ley de la Cruz esté lnserlta en el 
trabajo humano. Con el sudor de la 
frente ha trabajado el labrador. Con el 
snddr .._,lf frente triJJla"' el obrerl'l 
e-n la tndus rli. Y t'Bfl el sudor de la 

• trente (con el tremendo sudor de la 
muerte) a.coniza Cristo en la Cruz. 

"No se puede disociar la cruz del tr11. 
bajo humano. :'!lo se puede separar 11 
Cristo del tra•bajo humano. El cristianis
mo y la Igle.sia no tienen m1edo riel 
mundo del t:rabajo. No tienen miedo del 
sistema basado sob-re el traba.io. F.1 Pan 
no tiene miedo a los hombres de traba
jo. Lo.~ ha sentido siempre muy eerca ci<> 
él. A través de todos esos ambientes, a 
través de las e'lcoeriencias Der.sonales de 
trabajo - me permito decir- el Po~pa 
ha a.prendido nuevamente el Evangelio 
Se ha dado cue.nta y se ha convenciJo 
de cuán profundamente está grabada etl 
el Evangelio la problemática contem L>"· 
ránea del trab;J iO humano. De córno no 
el! posihl., re.solverla a fondo sin t>l 
Eva·ngelit>'', !Juan P Il, Hornilla a los 
Obreros de Nowa Huta, Polonia. N.o 2>. 

"La Iglesia, cuando proclama el Evan
~llo. procura ~ambién lograr. sin por 
ello abandonar su ')apel específico de 
evan¡relizacioo, que todos los a"nectos de 
la vida social, en lo.s que se maoiflcst:¡ 
la Injusticia. sufran una transformación 
Para la justicia. El bien común de la 
sociedad requiere cnmo exi!len~ía fund~
mental, que la s(){'iedad sea iu~ta. La 
persistencia de la inju<;ticia. la fa lta de 
.tustic•a, arnena?;a la exi.st~ncia de la 
sociedad desde dentro. a,;í como . todo 
cuanto atenta cootra su soberanía o 
Drocura lrnponerle ide<>lo!!las v modelos. 
todo chRntaje ec<>nómico v oolitíco, toda 
ruer7a de las armas ,..uede am!'nazarla 
desde fuer~·'. !Oi•cnr.01 a los ohrerns 
en el Estadio de Morurnbi, Brasil N.o 3). 

Iglesia. El Santo Padre lo aficr.oa con 
hermosas frases: 

" ... c~isto no aprobará jamás que el 
hombre sed considerado -o se conside. 
re a sí mismo-- únicamente ('Omo ins
t rume,ItC> de producción, que sea apre
ciado, estimado y valorado según e'ste 
principio. ¡Cristo no lo aprobara jamás! 
Por es' o se dejó cHivar en la cruz, co
rno sobre el gran umbral de la histo
ria esptritual del hombre, para oponer. 
se a cual<;uier degradación mediante el 
trabaje. GrV;to permanece ante nuestro.s 
ojos en 8U cruz, para que todo hombre 
sea consriente de la fuerza que El le 
ha dado· "Dióles poder de venir a ser 
hijcs de Dios" (Jn. 1.12l. De esto debe 
a('{)rdarse tanto el trabajador como el 

·patrón, pl si.stema del trabajo y el de 
la retribución lo deben recordar el Es· 
tado, La nación y la Iglesia". (J. Pablo 
Il, homi!la a los obreros de Nowa Huta, 
Polonia, N.o 2) 

" ... Debemos tener) la convicción de 
que Dio~ nos ama y de que Dios está 
con n'•sotros. ¡Dios rtos vtsita! ¡El rei· 
no de D;~s está en medio de nosotros! 
Aquí t!Sta la fuente inagotable de nues
tra aler,ria: saber que Dios nos ama y 
nos re"•.>r.o~e. saber que estamos libres 
del pt!Cado, q11e hemos sido elevados a 
la digntdad msuperable de hijos de Dios. 
ricos de fe, de eS()eranza y de amor, 
que el Es¡.oirit•1 Santo derrama en nue~
tros corazone.s". (J. P. II. discurso a los 
obreros en el Estadio de Morumbi, Bra· 
sil, N .'J 2l 

El leher de los cristianos para c-ons· 
truir una sociedad justa y la tarea de 
la Igle li q de servir a la sociedad en es
ta noh e empresa hacen decir al Sumo 
Puntífi ·e. 

·'Los ~rhtianos tienen el derecho y 
el cleb~.- de cQntribuir en la medida de 
sus ca,•?cidades para la construcción de 
la sot'l···ctad Y lo hacen a través de los 
cuadros :'lsociativos e ins tituc ionales que 
la soci••d<td libre elabora con la partici· 
pación cie todos. La Iglesia corno tal no 
puede a~rnir.istrar la sociedad, ni ocu. 
par el 'ugar de los le¡:itlmos órganos je 
delibenrión y de acción. Sólo pretende 
servir ~ todos aquellos <;ue, a cualquier 
nivtl, dsumen las tesoponsabilidades del 
bien Nrc1ún. Su .servicio es esencialmen
te de í :Jdole ética y religiosa Pero para 
garantizar ese servicio de acuerdo con 
.su mis:on la Iglesia exige con todo de
recho un e.spacio de libertad indispen
sable " pro~ura mantener ~u acción t!.S
pecific<~rr.ente religiosa•· 

"Y así, todas las comunidades de 
cns.tianos, tanto las corr.unidades de ba
se. corno las parroquiales, las diocesanas 
o cualquier comunidad nacional de la 
Iglesia, deben dar su contribución es
pecífica para la construcción ele la so· 
riedad justa. Todas las preocupaciones 
del hombre deben ser tomadas en con· 
~ideración, pues la evangelización, razón 
tle ser de toda comunidad eclesial, no 
sería completa si no se tuviesen en 
cuen ta las relaciones que existen entre 
Pl Mensaje del Evangelio y la vida per· 
sonal y social del hombre, entre el 
mandamiento del amor al prój¡mo que 
sufre y pasa necesidades v las sltuacio
Ms concretas de injusticia que hay que 
combatir y de la justicia y de la paz 
que hay que instaurar". IJ. P . n. Dis
eurso a los obreros en el Estadio de 
Morumbi, Brasil, N.os 8 v 9l. 

La Doctrina Social de la Iglesia tie· 
ne un valor insustituible y es una exi
¡!encia legítima; la tarea de aplicarla es 
delicadislma, pero la solución de los 
grandes problemas laborales no se pue
de esperar del espontáneo desarrollo dA 
la ecqQf!llll3: 
...,.......,.& ~JU"''"'"'•"'t!ll'!llfi""'WI'Jflu'*é~ll'!l&rws....,.~...,.,ndicio~ 
de trabajo sean lo más dignas posible, 
que se perfeccione la previsión social 
para perrr.itir a todos, sobre la base de 
una creciente solidaridad, afrontar los 
riesgos, las dificultades y las cargas so· 
Males. Ajustar el salario, en sus moda
lidades diversas y complementarlas. 
hasta el punto de que se pueda decir 
que el trabajador participa real y equi
tativamente de la riqueza para cuya 
creación él contribuyó solidariamente 
en la e_mpres~. en la profesión y en la 
econom1a nacional, es una exigencia Ie
!!llima. Sobre todos estos puntos la 
I~r~esia, principalmente a partir d~ la 
pnmera eran Encíclica social, la Rerum 
Novarurn, no ha dejado de desarrollar 
una enseñanza muy provechosa. Invito 
a. ~odos, trabajadores y responsables po· 
ht1cos, Profesionale~ y sindicales, a pres
tar renovada atenctón a esa enseñanza. 
Na~ie va a encontrar esclarecimientos y 
est1mulos para la propia reflexión y 
práctica. La tarea es delicada y este con· 
junto completo de problemas en que to
do~ los factores ~rr.pleo , inversión, sa
lario- se enlazan unos con otros, no se 
ha ~e regula\ ni con la dema¡¡;ogta, ni 
med~ante sortilegios ideológicos ni con 
un ~ien tifismo frío y teórico que, al con
tra_rlo del verdadero espíritu científico, 
de¡ase para un futuro incierto la recti
ficación de sus presupuestos Vuelvo · a 
a_firmar, aquí, lo que va declaré a propó
sito del empleo: esperar que la solución 
de __ los pr_oblemas de salarios, dt~ la pre· 
vis_IOn social y de las condiciones' de tra
ba¡o b.r~te de una especie de< extensión 
'1utomat1ca, de un orden económico no 

1. ArrO)O 
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Celebr~ada /.a 
D~e S~an José 

Fiesta 
Obrero 

• Al acto asistieron los ob!spos auxiliares, vicarios de la Ar
quidiócesis y más de 300 dirigentes sindicales, de las diferen
tes ramas de la producción 

Con un acto presidido por el Carde
nal Arzobispo de Santiago, Monseñor 
Raúl Silva Henríquez, la Il!lesia de San
tiago conmemoró anoche oficialmente la 
festividad de San José Obrero, que tra

·dicionalrr.ente se hacía el Día In terna
cional del Trabajo. 

A la ceremonia, realizada en la Vica
ría de. la Pastoral Obrera, asistieron más 
de 300 dirigentes sindicales, los obispos 
auxiliares Ennque Alvear y Camilo Vial 
y la totalidad de los vicarios de la Ar
quidiócesis. 

discurso en el que !:.Izo una relación 
de la s 1 uchas de los trabajado res " por 
conquistar sus derechos fundamentales". 

Para los trabajadores de tod'> el mun
do, dijo, el P rimero de Mayo es una fe
cha importante, porque ese dia conme· 
n:oran las luchas que ellos, con sus or· 
gamzaciones, han dado para conqu istar 
sus derechos. Es el día en que quieren 
f¡acer oír públicamente su voz para de
fe~ der v proclamar sus aspiraciones y 
anhelos". 

FESTIVIDAD DE SAN JOSE OBRERO- El Cardenal Arzobispo d e 
. , . • · Santiago, Monseñor Raúl 

Antes de comenzar el acto, los tra· 
bajadores presen tes entonaron una can
ción denominada "Yo te nombro li ber
tad", cuyas estrofas eran del sig.ulente 
tenor: '·Por la irlea perse~uida, por los 
golpes recibidos, por aquél que no resis· 
te, nor aQuellos que se esconden, por el 
miedo que te tienen, por tus pasos que 
vigilan. por la forma en Que te atacan, 
por los hijos que te matan. Yo te nom· 
bro libertad". 

· Posteriormente, refiriéndose al caso 
de Chile, dijo que "los trabaJadores de
nnnrian una institucionalldad laboral 
que se le_;; ha imt>uesto y que la expe· 
rlmentan como contraria a sus dere

chos y dignidad: la gran desocupac-ión 
exl~tente y reclaman la defensa de las 
fuentes de trabajo •uya destrucción. por 
la competenda naci•·nal e In ternacional, 
ven como la peor amenaza para el fu
turo de sus familias". Finalmente, aere
go. "también denuncian las dlfirnltarles 
que tienen para hacer oír sus plantea

mientos ante las autorldarles y piden 
que no se ~ontlnúe pr,..eesando a diri· 
gentes que tos kahajadores consideran 
como efectivamente repre;;entativos d.fl 
sus intereses", 

S1lva Hennquez, lee nn mensaje dirigido a tos trabajadores con motivo de 
celebrarse mañana eL Día Internacional del Trabajo, durante un acto realizado 
en la PastoTaL Obrera y que contó con la asi.stencia de más de 300 dirigentes 

EL ACTO 

Lue~o de dar la hienvenirla a los asis
tentes, el vicario de la Pastoral Obrera, 
Monseñor Alfortso Baez_a_.___pronunció un 

sindiccr.les 

mana para el hombre "f por el hombre" 
(J. P. n, Discurso a los obreros en el 
Estadio de Morumbt, Brasil. :'-J.o 6). 

Ante las dificultades que impiden a 
los países de América latina llegar a una 
participación cada vez más efectiva, nun
ra pueden justificar, ni aún en casos de 
situaciones de excepción, un ataque con
tra los derechos humanos: 

"Incluso las situaciones excepc-ionales 
que pudieran ~urgir a veces, nunca ,;e 
puede justiciar la violación de la dil(ni
dad fundamental de !a persona humana 
o de los derechos básicos que salvaguar
dan esta dignidad . El legitimo Interés 
por la seg~ridarl d.e una nación, exigi
do por el b1en comun, podría llevar a la 
tentación de someter al Estado e l ser 
humano; al Igual q'lle SJl dignidad y sus 
?erechos. Cualquier conflic:to que sur· 
Ja entre las exigencias de la se~uridad 
y de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos debe ser resuelto de acuerdo 
con ~1 principio fundamental -defendi
do s1emp~·~ por !a Iglesia de que una 
orga_n~zac10n soctal existe sólo para el 
~erviciO del hombre v para la protección 
d€ su dignidad. y que no puede preten
der servir al bien corr.ún cuando los 
derechos humanos no quedan ~alvaguar
dados. El p\leblo tendrá fe en la sal
vaguarda de su seguridad y en la pro
moción de su ~ienestar sólo en la medi
d,a en que se s1enta verdaoeramente par
hcipe,.y apoyado en su auténtira 'luma· 

dad . (J. P . Il, Mensaje al Presi<iente 
y la Nación Filipina. N.o 6>. 

Una actitud contraria a e'te respeto 
cesa en el mismo momento ele ser crls· 
tlana : es gravemente escandalosa: 

"~unque tales dificultades y <!xpe
rlencJa~ pueden exigir a veces medidas 
f'xcepl'IO!Jales v un cierto período de 
maduración en la preparación de nuevos 
avances en la distribueión de responsa
btlidades. O!Jnc_a ja~ás justlfi~an un ata
que a la dtgmtlad mviolable de la pe~
sona humana y a los derechos auténtl
~ds (u': protegen su dignidad. Si ciertas 

eo o~1as y ciertas formas de interpre. 
tar. la legitima rreocupaeión por la .se
g~Irldad naciona dieran como resultado 
~ subyugar al Estado al hombre y ~us 

erechos. y dignidad, cesarlan, en la mis
ma med•da. de ser ~~~ i 
po~l!Jfé" cornpaglnarlas con un contenido 
cnshan? sin un Jlran escándalo. En el 
pensamiento de 1a Iglesia es un prlnci
P!O fundamental que la organización so
Cial ha de estar al servicio del horn')re 

Y n_o vlceve~sa. Esto e¡¡ válido también 
pata los mas altos niveles de la socle· 
d_<~,d, donde se ejerce el poc!Er de coer
cton Y donde los abusos. cuando Jos hay 
son particularmente serios. Además un~ 
seg'!rldad en la que los pueblos ~·a no 
se sienten Implicados, porque no los nro
¡ege en su verdadera humanidad, es so
am~nte una farsa: a medida que ~e va 

haciendo cada vez más rígicla mostrara 
smtomas d~ creciente debilidad y de una 
rdulna lnmme_nte". !J. Pablo n. Heraldo 

e la Paz, Discurso a la OEA Pág 404 
N.o 4). ' · • 

. Ha, qu~ reaccionar antE.> una e"OnO· 
mJa malena!Jsta Y depravada y se deboe 
llegar a una economía humana. Para el 
hom?re. este e.s el deber Ineludible del 
cnstiano: 

''M~~has ve~es una lóeica economía 
exclus!vi~ta s, e •. cluso depravada. nor un 
mater1ahsmo burdo. Invadió todos Jos 
cr.mpos d~ la existenrla. <'Ornprometien
do el ambJente, amenazando las familia~ 
Y destruyendo todo el resneto por la per
sona. humana. Las fábricas l~nzan sus 
d~tnt\-s. deforman y contaminan el 'liD· 
h1ent~. hAcen el aire irresoirabiP. (l).p~ . 
rl~s de ernil!rantes se amontonan en· Nll
ft.<'los viejo.~ lndiqnos. donde muehn~ 
n•e_rtlen IR es~ran1.a v a('ahan .Pn ]a mi· 
Fer1a. T,o< niños. los ;óvenPS. los ;¡dolo~ . 
<'entes. no en<'nent rRn e•na~in< vitalP• 
n"rH d<>~arrollRr nlenamentf' •u.• ener. 
eí~s físic;¡s y e•plrltnale.•. mlH•hAs verP< 

""';-...,..._..1\71~e-n-s-.a--..j-e---.d.--e---l C"ar - (De la página C 3) 
imitados en ambien tes malsanos, o 
rran tes por las calles, donde se in ten
itica la circulación en lre los edificios 
le cemento y el anonimato de la mullí· 
ud que .>e desga:sla sin .tamas conoc.:er· 
e. Al lado de Jos barrios uo!lde se vive 
on lodo confort moderno, exis.en otros 
onde l all.an las cos as mas elementales 

alguuos .su uurbios van creciendo de· 
or uenaáamen te. M uc.:has ~e ces el deba· 
r oilo se conv1er te en una \'er sióll gigdn· 
e~>ca de la parabola del rico y de Laza. 
u. La proximida d e ntre el lujo y la mi· 
eria aceutua el sen limieuto de frustra· 
ion de los desatortunados. De ah1 <¡ ue 
e imponga una pregun ta· fund amcn:.al: 
Corno ú ansl ormar la ciudad en una ciu· 
ad. verdaderamente humana, en su u m
ien te natural, en sus construcciones, y 
n sus instituciones?" (J Pablo Il, D1s· 
urso a los Obreros en el Estadio de .MO· 
urnb1, Brasil, N .o 81. · 

.. u na coll.llcion e~enc1a1 es la de uar 
la e~onvul!a un se~tUUO y una 1vglca 

umaua.'S. va1e aq uJ lo QUC UIJe respecLo 
1 LrauaJO. .I!.S preciSo 1H>erar los OJVt:r· 
u.s campo:s ae ta eXJstencla, del domuuo 
1:! UH e<:onunu.smo avasallador. l!,s pre
Jso poo1er 1as eXI~encJ.as e<:onomicas en 
u ctebHlo lugar v crear un tejido social 
lUJLllorme, aue unpHla ¡a ma.'Suicacwn. 
~iHlle esta a¡:;pensado de colaborar eu 
sa tarea. l'odus pueden hacer algo en 

,......-.usmos y e n su Clerre<ior. i.No es ver· 
que lOS oarrlO> mas desa.endidos 

~muen as veces el lu¡:ar donde la so
taanctaa susclla gesto~ ue mayor dc~
¡·endumento y generos1d11d? l.ri.slianos 
omo so1s, en cualquier iu¡¡ar que os 
alleis, deoé1s as um ir vue stra Pllrte de 
esponsabllidad en es te inmenso e sluer· 
u por la reestruc.:turaclón humana de la 
iu uad. La te hace de esto ll'n deber . .l'e 
exper1en~1a, Juntas, darán a ·veces lu· 

has y energ1as para caminar". 
La Iglesia proclama la primacía del 

•1mbre por su caracter de Hijo de Dios 
.a Iglesia. proclama como su ·deber fun: 
lamenta! la defensa de los derech.os 
umapos euya enumerac10n hecha por 

JS Naciones Unidas, el .Papa canoniza v 
ace suya: 

" 11El hombre! El hombre es el- crlte
·ío decisivo. que ordena y dirige todos 
·uestro.s empeño_s, el valor vital cuyo 
ervlClo ex1ge mcesantemente nuevas 
nicialivas. Las pala br as más llenas de 
ignifi!:ado _para el hombre -palabras 
orno JUStiCia, paz, desarrollo, solidari
lad, dt-rechos .humanos-- quedan a ve· 
es rebajadas como resul tado de una 
osper>ha sioten.atica o de una cen¡¡ura 
deológica facciosa y sectaria. De este 
nodo oierden su pader para movilizar 

'traer. Lo recobrarán solamente si el 
.._ ~to por la persona humana y el 
mpeñ.> en favor de la misma son 
ouestos de nuevo expUcitamente en el 
e nt ro de todas las consideraciones. 
!uandr¡ ha blamos de derecho a la vida 

que cor.sidera r como una piedra miliar 
en el rarnlno del \)rogreso moral de la 
Human:dad: la Declarac;ión Universal d e 
los Derechos del Hombre. Gobiernos y 
Estados del mundo entero comprendie. 
ron QUe, sl no Quieren enfrent8l'se y 
destru~rse recl procamente . deben un ir· 
se . El .-amlno rea l, el camino fundamen
t~ aue lleva a esto . pasa a través de 
cada hombre, a través de · La definición 
el rec.,nocimieuto y el respeto de los 
d erechos inalienables de las Per sonas 
de las comunidades de los pueblos", <i 
P. II. rJiscurso a la O~U. pAg. 170.71) 

''Séame permitido enumerar algunos 
e ntre los más importantes de los dere
chos humanos que· son uníversa·lrnente 
reconocidos: el dereclto a la yida a la 
libertad y a la seguridad de la persona , 
el derecho a los alimentot, al vesti,!<J, a 
la vivienda, a la salud, al descanso y al 
ocio; d derecho a la libertad de ex
pre$ión. a la educación y a la culturo; 
el derecho u la libert.<ld de pensarnier>
to; de conciencia y de religión y el de
;ec~~ a manifestar su . propia religión, 
1nd1V1dualrnente o en común tanto t>n 
privado como én público; el ' derecho a 
elegir estado de vi:la, a fundar una fa
milia y a gozar de to:las las condicione; 
necesaria.s opara la vida familiar· el de· 
recho a la propiedad y al trábajo a 
cond iciones. eq uitativas de trabajo y a 
un salarlO Jll ;to; el derecho de reunió.t 
y de asociación; el derecho a la libe··. 
~ad de movimiento y a la emigración 
mterna y externa el derecho a la na
cionalidad y 11 1~ residencia; el dere
cho a la p art icipación" política y el de
recho a participar en la libre elección 
del sistema político de! pueblo a qu~ 
se pertenece. El conjunto de los derE>
chos del· hombre corresponde a la sus· 
tancia de la dignidad del ser humanQ 
entendido .integralmente, y no reducido 
a una sola dimensión· se refieren a la 
g¿¡tlsfacción de las necesickídes esencia· 
les del hombre, ai ejercicio de ·sus li
bertades, a sus relaciones con otr as 
personas; pero se refieren también 
siempre y dondequiera que sea al hOm
bre, ·a su plena dimensión humana". 
<J. P. II, Heraldo de la Pa1., Djscu_rso a 
la ONU, pág. 179-80, N.:> 13l. 

''Es ~uy importante que todos los 
protagomstas de la vida económica ten· 
¡;an la po~bilidad efectiva de participar 
ltbre y act1vamente en la elaboración y 
contr ol de las decisiones que les afec
tan e n todos los nivel.!S. Ya el Papa 
.León XIII en la "Rerurn Novarum" 
afirom_ó claramente el derecho de lo~ 

· traobaJadores a reunirse en asociaciones 
bbres, con la finalidad de hacer Oír su 
voz, de defender sus intereses y de 
contribuir, de manera responsable al 
bi~n c~rn~n, cuyas exigencias y disci
p.lmas ¡e 1mp<>nen a todos en el ámbito 
de leyes y ex>ntratos siempre perfecti
bles. La Igle sia proclama y sostiene es
tos d1versos derechos de los trabajado
res ~orque estún en juego el hom'Jre y 
su d1gmdad. Y lo hace con profundt y 
al.'dlente convicción , tanto ;n{ls cuanto 
que, para Ella, el hómbre que trabaja 
se hace cooperador de Dios. Hecho a 
l~a~en de Dios, el hombre recibe la 
rntsión de admlni_strar el universo para 
desarroll_ar sus. rtquezas y garantizarles 
un destmo umversal, para uqir a los 
hornb_r;es en ~1 servicio rnu;uo y en la 
c:eacwn cornun de un sistema de vida 
digno y bello, pdra la gloria del Crea
dor". (J . P. _IJ, Discurso a los Obreros 
en el Estadio de Morumbi Brasil 
N.o 7). • • • lnstrurnentalízar e! ra\.laia v el traba 

jador por razon<>s encwómicas de otros 
no es compatible con la doctrina de La 

es realista, y por tan to, es tnadmi;ible. 
La economía sólo será viable si es hu· (Continúa en le página C-61 

~~~------~==~~~~~ 

la : . ..rttegridad física y moral al ali: 
1en to. a la vivienda, a la edu~ación , a 
~ salud. al trabajo, a la responsabilidad 
ornpar.cirla en la vida de la nación h a 
-lamos de la ¡_,ersona hu mana. Es' est~ 
ersona humana la que la fe nos h ace 
econo<-e.r corno creada a imagen de 
lios y destinada a u na meta eterna. Es 
sta p"rsona la que se- encuentra fre
uentemente amenaza da y hambrienta, 
In vivtenda y trabajo decentes sln ac
eso a, patrimonio cul tural de 'su p\le. 
o]O O de la ftumanJdad y sin VOZ para 
•acer oir sus. an¡¡ustias. A la gran cau
a del pleno desar rollo en la solidari
la d tienen dar nueva vida aquellos que 
•n uno u otro ~rado ya gozan estos bie. 
tes oara el servicio de todos aquelloll 
-;-Y son todavía tantos en vuestro con
mentt:- que están privados de el¡o~ 
>n ":Jedlda ¡¡ veces dramáticas''. (J. p, 

La Iglesia agradece a todos los cons- · 
tructores ~e la sociedad civil todo lo 
que han hecho por solucionar los l'!ra 11• • 
des problemas sociales: 

l. p1scwso a la OEA. N.o 5). 
. Cuando la técnica, en su p r ogreso 

mtlater al, e~·a aplicada a fines bélicos 
le hegemonías y de conQuistas. para 
ue . . el hombre matara al hombre y una 

1ac1on destruyera a la otra privándola 
e la ltbertad v del derecho de existir 
-Y tengo s!empre ante mi mente la 
ma11en de ta segunda guer ra mu ndial 
n Euro·pa, iniciada hace cuarenta años 
1 l.o rle septiembre de 1939 con la in
asión a 'Polonia y terrnin·ada · en 
1ay? de 1945-- precisamente entonePs 
ur~tó la OJ·ga ni?ación de las Naciones 
! nidas. Y t res años despu és nació el 
ocumt>nto que -como he dicho- ha:v 

"Rec!entes iniciativas, que son dignas 
de elogiO, auguran buena~ esperanns 
de futuro, desde el momento que ma
mflestan conflanz~ en la capacidad rt~. 
puel:Jlo para asurntr su legitima partirt
pac_wn en la .responsabilidad nor con•
t,rulr una. so~1~dad Que ~rabaje por la 
paz Y la JUStiCia y que proteja todos tus 
derechos hulllanos . 

" . . . Quiero expresarles la gran es
tl.rna con que considera la Iglesia a 
qu!enes están investidos de la respon~a
billdad para ~1 bien común y el servi ~io 
d_e sus semeJantes. Cuan alta es la mi
Sión de. aquellos a qutenes el pueb'o 
ha co~f1ado la dirección de la nación 'y 
en quienes pone su confianza de ver 
r ealizadas . aquellas reformas Y progt·a
rnas q~e. ti~nden a establecer una socie-
dad verdaderamente humana, en ' la."'q"''-11-e--"'"' 
todosf hombres y muJeres y niños, reci-
ban 9 que les corresponde. para vivir 
con dlgm dad, en 141 QUe de un modo es-
pecial los P~bres Y los menos privlle~ia · 
dOs son ObJeto del Interés prioritario 
por parte de todos. Aquellos a quienes 
l~s h an stdo confiadas las tareas del Go-
bierno honran al cristiamsrno cuan ~o 
con!lrrnan su credtbilldad poniendo los 
mtereses de la comunidad por encima 
d~ cu-alquier otra consideración y te
méndose .a SI mismos !)rimero Y ante ·odo 
por serv1~ores del bien común" (J p 
IIJ, MensaJe al .!'residente Y Na ción. l< I: 
tpma, N .os 6 y 7l. 

El gran desafio de los pueblos de 
nuestra América: 

"Qui~~ reflexiOne sobre la realidad 
~e ArnerJca latina tal y corno se pre
sen ta en la. ·hora aclual, t iene que con
cord~; con la a~irmación de que la rea
ltzaclon de la justicia en este continen
te está_ ante un claro dilema: o se hace 
a. traves de. reformas profundas y va
l ientes, ,;egu_n principios que expre,an 
la supremac1a de la dignidad huma 1a 
o s~ hace - pero sin resultado duraderÓ 
Y sm benefici~ para el hombre, de és 1os 
e~toy ~onvenc1do- por la fuerza de la 
VIolencia: Cada uno de . nosotros tie,1e 
que sen tirse cQmPrornelido por e ste di
lema. Cad¡¡ un,o de voso tros tiene que 
hacer su el~ción en esta hora · históri
~a" (J .P.ll, Encuéntro con los c.onstrliC· 
lores de la sociedad pluralista en el 

· ~ampo Grande, Salvador de Bahía. Bra
Sil, N.o 9). 

"Que de este nuestro encuentro de 
· hoy, en torno a Jesucristo, llevéis con 

vosotros la certeza de que la Igle •ia 
quiere estar presente, con todo su men-· 
~~je evangélico, en el corazón de la 
Cl~dad, en el c<Jrazón de las poblaciones 
mas pobres de la ciudad. en el cora
zón de cada uno de vosotros: Dios os 
ama . a vosot ros trabajadores. Vosotros 
debé1s amar a Dios. Ese es e l secreto 
de vueslra álegria, de una alegria · que, 
brotando de vuestros coraz<Jne~, irradia· 
rá en vues1ros rostros y en la faz de 
l~ cludact, com,? señal de que es una 
CIUdad humana . (J. P. n, Discurso a 
tos obreros en el Esl a dio de Morumbi 
N.o 9J. · 
RAU I. CARDENAL SILVA HEN RIQU€Z 

ArzobispO de Santiago 
Santia~o, abril, 29 de 198L 



INSERCION.-

F 
SOLICITA ACLARACION 

AL SR. CARDENAL 
En estos días, la opinión pública ha presenciado una polémica en torno a 
una rec1ente entrevtsta concedida por el cardenal, don Raúl Silva Henri· 
quez, a una agencia italiana de noticias. Tratándose de un debate funda· 
mentalmente político, la Federación de Estudtantes de la Pontificia Uní· 
verstdad Católica de Chile (FEUC) esttma que no le corresponde entrar 
en él, fiel al ideario gremialista que la inspira. 

Sin embargo hay un aspecto de la declaración del señor cardenal que, co· 
mo dirigentes estudiantiles de una Untvers1dad Católica, exige en con
ciencia una actttud de parte nuestra. Nos refenmos a sus afirmaciones de 
que aun cuando nuestros gobernantes "d1cen que son cristianos", el car· 
denal arzobtspo de Santiago declara que "no cree que lo sean". 

Hemos estudiado en la moral cristiana y en el derecho natural. que jamás 
una persona puede invadir con sus juicios el sagrado ámbito de la con-. 
ciencia interior de otro ser humano. Podrá a lo sumo juzgar sus actos, 
con toda la prudencta y equtdad del caso, y cwdando siempre de dejar a 
salvo el no pronunciarse sobre la responsabtl!dad moral última de quien 
lo ha e¡ecutado. ya que esto sólo le pertenece a D1os. Pero lo que jamás 
puede hacer una persona, y mucho menos un cnstiano investido de la ca· 
hdad de cardenal y arzobtspo, es juzgar el mterior de una conciencia aje· 
na y de sus creencias más íntimas. 

El señor cardenal, don Raúl Silva Henriquez, se ha proclamado defensor 
de los derechos humanos, y ha desplegado al respecto una acción que só
lo D1os y la historia podrán enjuiciar debtdamente en sus motivactones y 
resultadE>s. Pero aquí estamos frente a un hecho concreto: el propio se
ñor cardenal, al violentar el sagrado interior de conciencias ajenas, objeti· 
va mente ha violado el· más fundamenta l de todos los derechos humanos, 
que es la libertad de conciencia. 

No está de más recordar que nuestra Constituc1ón Polít1ca consagra este 
derecho como fundamento de la libertad rehg1osa y de cultos que rige en. 
nuestro ordenamiento ¡urídtco y en nuestra realidad práct1ca. 

Ante el hecho descrito. del que no conocemos precedente alguno en toda 
la historia de Chile. FEUC se dtnge con el mayor respeto al señor cardenal 
arzobtspo de Santiago. para solicitarle que aclare públtcamente las expre· 
siones antes señaladas, ya que éstas han revestido aiT'plio carácter públi· 
co y las implicancias morales t1enden a confundir a la juventud católica 
chilena. 

Si S. E. el cardenal Silva Henríquez así lo hace, confirmaría que el recono· 
ctmiento de un error const1tuye un testtmomo de humildad cristiana que 
siempre dtgnifica, y aplacaría gran parte de las pastones que. desgracia
damente, ha desatado su entrevista. 

Estamos seguros que S. E. el cardenal Silva Henriquez accederá a nues
tra petición, porque de mantener las referidas afirmaciones, dejaría una 
mancha indeleble sobre la Iglesia Católica ch1len.a. que no interpreta el 
espíritu de ésta, y que por lo mismo pensamos que sólo puede ser borra· 
da por su autor. 

Contr ibuir con modest1a y mesura a los expresados objetivos de justicia y 
pac1ficactón de los espíritus, es lo único que hoy mueve a FEUC a solici
tarle encarecidamente al señor cardenal. el paso enunciado. 

MIKEL URQUIZA M. 
presidente de FEUC 

SALVADOR VALDES P. 

vicepresidente de FEUC 

RAIMUNDO MONGE Z. 
secretario general 

deFEUC 



,...arta Abierf,a de Mons!eñor Eladio 
icuña ,a Arzobispo de ~al paraíso, 

Felicita a monseñor Emilio Tagle "por su valentía y por su amo.r a la Iglesia y a Chile", o 
, raíz de sus declaracioMs del 29 de abril 

El arzobi\po de Puerto Montt recuerda las recomendaciones de Su Santidad el Papa Juan 
Pablo 11 -"Los obispos no somos técnicos en economía y en política"- y dtl Documento de 
PuebJa: ''Los pastores ..• se despojan1n ele toda ideología polí.tico partidista que pueda con

. dicionar sus criterios y actitudes" 
·PUERTO MON'1'T (Juan Barrlentosl.
,Arzoblspo de Puerto Montt, Monseñor 
die» Vleutla Ar6ngulr:, entregó a "Jll 

urtoH la al¡ulente declaración: 

'fCONVERSANDO CON 
MONIEAOR T .AGLE" 

..r ' timado amigo y hermano: 
cleciaraclones aparecidas en la 

'la el puado 29 de abrtl, han sido 
!vio en un clima de wnslones y de 

por. Lo felicito por "J valentía y 
su amor a la Iglesia y a CbUe. Qule

refertrme a algunas de aus afinna· 
es y tratar otrot f.e!JIU de lnt.r6a 
• nullltra I&lesfa. ' 

' TOTALITARisMo 

len ba dlebo Ud. que el Gobierno de 
a no ., totalitario. ~quf no ee im· 

salir del pala a quien voluntaria
e cletee 'fiajar al extranjero. Nadie · 
.oala o Ouba PUt!de viaJar a donde 
a. Aquf hay libertad para abrir y 
tar •eeuelas y colegios particulares. 
llndicatoa libres, no politizados, en 

de le plantean los probleptas labora· 
Hay Uberted ~ trabajo y de comer· 

· Bar poblJcaelonea <l!lfun~ de la 
m) en donde lle critica abfértamenta ' 

blernG. 
y completa libertad de culto, ya 

el- católico, como el de otras creen. 
o hay que confundir un gobierno 
torldad para el> bieD eormin, oon 

atado totalltarlp. ' . . 1 ' ' 
1 

RftiGION Y GOBIERNO 

ha diooo en su deClaración: 
tros gobernantes son cristianos, 
~mue~ con ~n ,.a ll 
a. 

n efeeto, 11e demuestra de mil mane
se aenUmlento crt~. 84¡ pueden 
r oluea de rellgt6n1en lall escuelas 
legtol 'del Estado, con profesores 
~os por el Estado. Igualmente el 

do mantiene apellanea en el servl· 
!iglQio de ~· , Fuerzas Armad u, en 

ltales y eár~. J!l Estado da pun· 
tubveBelón a ' lOa cole~los partlcula
la mayorfa de ellol ~ oom11nldades 
loas. 

la ConstitucliSn, recientemente 

f
·ta en ejecu.clón,..hay Innumerables 

1 os a~t~l}te .~U•nra. Reoor 
. .sol~ ttnó que otro: 
4.rt. 1: "'Los hombrea naeen librea e 
~es en dignidad y .derecho''. "La fa · 
í ~· el llódeo funü111enta1 de la 10o 

4" • .. 
.t. 9: "El terrorismo, en cualquiera 

ua forn)aa, fa& por esenc~ ,e9ntrario 
d hqman~. 

Art. lt: "La ley pro .. _. la vida del 
que eat6 por nacer~". 

Art. 19,6: "La libertad de conciencia, 
la manifestación de todas las creencias 
)' el ejercicio libre de todos los cultos" 
I.a Constitución establece que los tem· 
plos y dependencias destinados al culto 
~stán , libres de impuestos. 

"La libertad de · enseñanza incluye el 
dereeho de abrlr, organizar y manten~r 
establecimientos educacionales ... 

Asf como el Gobierno asiste oficial· 
mente a ceremonias de r.ulto católico, 
ulste también a servicios protestantes, 
en especilll al TedéiUil de la Catedral 
~vangéllca en donde pastores y fjelea 
dem'llestran ffspeto y afecto al Jefe del 
i:lltado. 

Es temerario, por no usar otro tér· 
mino, el descaUflear a 11igulen de su 
condición de cristiano. Aun el bautizado 
que sea un gran pecador sigue llamán· 
dose cristiano porque . ~ bautlamo deja . 
una marca indeleble en .. t1tna del b¡au· 
tlzado. , 

Por Jo expuesto aquf, afirmo q11e mon· 
-.e~or Tagle ha <!Icho lo justo al 4ecll' 
~ue nuestros gobernante• aon cristianos. 

RELACIONSI IGLIIIA • GQBIIItNO 

Estoy muy de aruerdo con Ud. cuan· 
do dice en Sil declaración: "Lu pttrso-, 

, nas que ejercen ~ autoridad. &l!a Nli· 
glosa o ._.mporJl, sop' dl,nu d• tpdo 
respeto". • 

Esta afirmación trae a mi mente la 
venerada memoria del Cardenal Caro, 
al que Ud. estuvo tan ligado y del cual 
Ud. fdli IU oi'Jispo auxiliar. Una · de las, 
últlm.aa frasea pronunciadas por el Car
denal en au lecho de agonizante fue 
"11adie me ha comprendido mejor que 
Monsetlor TaJle". Ud. pudo palpar el 
gran respeto y colaboración que tuvo 
Monsetlor Caro con loa variados gobler. 
nos. Con don Pedro Aguirre Cerda 
mantuvo un trato mucho més allá ·de 
lo protocolar. Hubo entre arwbi'f!'() r 
Presidente verdadera amistad. Cuando 
don Pedro sufrió la enfer!l"..edad cau· 
sante i!e au muerte, Monseñor Caro es· 
tuvo permanente a su lado. Con el Pre· 
sidente Rios también mantuVo cordia· 
les rel~lones , quien h•blando con unos 
amigos se expreaó de Monseñor Ca ro 
en estos términos: "¿Qué tiene este 
hombre que cada vttz que tt·stoy con él, 
me siento emocionado y feliz?". Tam
bién Monaetlor Caro 11istló al Presiden· 
te Rlos en su agonía . Ea ¡ma cordlali&l· 
ma visita que le hizo al Cardenal, el 
Presidente González Vldela le .dijo: . "Se
flor Cardenal~ pldame ~ gue ¡¡ulera, yo 

le debo mucho a Ud .... ". Prudentemen· 
te el Cardenal nunca •e aprovechó de 
ta.n amplio y generoso ofrecimiento. 
Cuando el general Ibáflez aauml6 la 
Presidencia, el Cardenal prqnunoló u~ 
sentido discurso en la Catedral t dijo: 
.;Estoy seguro, Excmo. aeñor, que la 
Iglesia será vuestra mejGT cooperadora, 
procurando esa unión y la mb aegura 
libertad de sus hijos al legitimo gober· 
nante". Si el Cardenal Caro, 110r su _for· 
tr...aclón cristiana, reapetó a la autoridad 
constituida con los ant.rlorea Prealden· 
tes nombrados, mantuvo ue mil1110 re. 
peto y cor~ialldad con don Jorge Ale• 
sandrl, quien aatstló conmovido a loa . 
funer¡ales del venerado Cardenal Prtaa 
do de Chile, •1 primer ehUeno que re
cibió el capelo ' cardenalicio. 

IGLE~lA Y POI.ITic;.A 

Más autoridad que mJs palabras U. 
ne el artículo . 226 del docum,~to ~ 
Puebla publicado· deapués <!e la reun-ión 
de obispos del Episcopado Latin~merf. 
cano y apr~bado por e4 Papa Juan Pa· 
blo n. Dice as!: "Loe putoree por el 
contrario, puesto · que deben preooupar· 
se de la unidad, se despojarán ~ toeSa 
lde01logia ~lltleo•Partllid.i~ que pueda 
condi-cionar sus criterios y a.ctitucte.. 
Tendrán, ·asl, libertad para evan~li•r 
lo polltico como Cn.to, de.tde un evan· 
gello, sin partidismo ni ldeolo¡Waclo-
nes. El evangelio de Cristo no habrl11 
tenido tanto Impacto en la historia, 11 
no lo hubiese proclamado oomo un 

, mensaje religioeo .. . No acepta la ))Oftl· 
clón de quienes mezclan las co&a de 
Dios con a.etltudes mer~ente J,)Qi.iti· 
casn. 

Usted recuerda, Monsefior . Tagte, 
cuando en C¡¡ltelgandolfo, el Santo 
Padre antu4·l nos d~o bien clarislrna.man, 
fe que los obispOS no som0111 técnicos 
en eoonomia ni en politlca y que nu• 
tra misión es la de aer putor-.a. 

Me recuerdo cuando usted recoma 
a caballo 9u parroquia campesina de 
T..a Florida, donde actualmente • ban 
levantado Innumerables poblack>MIII PI
ra personas modestas, y publicaba su U· 
bro "POT nuestros ca.mpesilloOI" para 
defender los .derechos de · los trabaja· 
dores del campa. Yo a mi vez por 20 
años servl dos parroquias de Santla¡o 
()r~anizando escuelas, poilclinicas, casu 
para madres abandonadas, oomedor In· 
fanotlol , salas de juegos para la juventud. 
botsa de trabajo. Todo 810 lo hacia-mM 
unlcnmente como pastores aln mezclar 
Pl\{a nada la polltlca. 

Es triste constatar cómo en algn· 
na.s o ·.1slones el templo se ha conver .. 
tido en· lugar de dlsaordi• y maleelillr 

~.---------~--------~~--~~----_.~--

1 
' l 

1 

por preclleadlulea 
' ttcu. ' 

Hd. y yo tuvimos la 
alumnos de ••e Rector ex al'lo ·11

"-' 

que tue, en el Seminlrio de ~n ¡.,_ 
Monse•r .Juan Subercaaea)lx. "]ti Dot i . 
tnculcó el amor a la lltUl'lia -,l_ a ... 
espirlt:J de ~t~eoogipl.i61)1to 1 ~~ 
en que .debeD· rülilllree laa ce mqnJ.u . 
cW la Iglesia, e!l upeel.ai la Lta l Mt.. 
... Da Ye~rdadt>I'a indignación . ue eJl )' ,¡ 

al-ún ~rnplo se baya oe1em-.~ -~ 1mú "" 
aaarado que ·&ne 1a f.alella, wn-. .a• • 
la misa, en medio de grttos, ~~ ' 
estreplto90S. pa6uel01 Jevantaclllll, 0011> 
·~~· po~ftioaa. Pero lo ·mú arave ... \' 
que pt!'l'90naa que ulaten 1)01' ~a c:le · 
partidos, en la clandeiUDided, .. tlle.. .. 
·ve-n a recibir la aa¡racia 001DUJ ón, liD . 1 
\ener fe y al.n las clllpodcJonu requ. 
t"ldas para comul~u. Oomo OOD.Iecuen. 
cla de tan lamentablea actlt~ 41! . &1· . 
~un~ sacerdotes bay ~- e· han 
debido retlrane de 10111 templOs '1 o.._ 
no ha:t vueitQ mas. · _ 

QIMI"ldo amigo Y. hel'lQAn,O, a Pt'9P6- · 
ello d• BU declaraélón, be abllarto, mV 
cor~zón y Wdo lo flll8 be cUello lo · ha· 
¡o . sin anJmo.aidad per.1011a1 1*'4 11,\.. 
·die; e10 no ..na aagQ!oo, lo be dlr ·• 
oh~ poJ"qUe lo sien~ m.,y . d_.,......;¡. 
te y lo ónlco qtie quiero ea ~ bkn de 
~ Iglerla y ~ las almae. ' .,; , 

Con 5tncero • afeet.o, 

lledlo V4$u~ ~rzoblapo CM PUeriO 
M tt"' · 

., 

• 



Nu·evartJe'nte 
'En dos sucesivos ar:Hculos publicados reciente. 

mente en estas columnas (28 y 29 de abril), se ha de
mostra·do documentalmente que la llamada Coordina
dora Nacional Sindical (ONS) es la sucesora de la 
CUT y sucursal sindical de la Unidad Popular, digi. 
tada por la inte1•nacional comunista Federación Sin
dical Mundial (FSM) y su satélite, el Comité Exterior 
de la CUT (CECUT). Se probó, igualmente, que la 
CNS adhiere a los métodos de la violencia r-evolucio
naria que fomenta el Partido Comunista. De ello cons
tituye novísimo testimonio el lienzo, despleg.ado este 
l .o de M.ayo ante la iglesia de la Gratitud Na'Cional. 
con la ·leyenda "Con la razón y la fuerza venceremos", 
consigna promovida en los últimos discursos terroris
tas de Luis Corvalán, secretario genera·l del PC. Tam. 
bién, .a propósito de los emisarios comunista'S que 
circul.an tan libremente en Chile asesorando a la CNS, 
resúlta .sugestivo que el mismo agente sindical comu. 
nista francés ;· con asiento en Praga, Anto.ine Herrero, 
de la FSM, que estuvo en Chile en julio de 1977 (y 
del cual se habló en el artículo del 28 de a•bril), ha'ya 
vuelto ahora nuevamente al país para la reciente con. 
memoración del l. o de Mayo . convocada por la CNS. 

Ninguno de estos hechos probatorios es desvirtua
do, desmentido ni aclara:do por la CNS en una carla 
que -envía a este diario (publicada el 4 de mayo) en 
relación a las denuncias que se hace de sus activl
dades, conexiones y propósito.s. De manera por demás 
obtusa y pueril, la Coordinadora pretende que es "po. 
co serio" informar de ella recurriendo a las "infor. 
maciones de Radio Moscú y no - reclaman sus diri. 
gentes- a nuestros acuerdos y conclusiones amplia. 
mente difundidos". 

Creemos, por el contrario, que es sens"lto recurrir 
a Radio Moscú cuando informa de las actividades d<l 
la filial del CECUT en Chile, porque en estos aspec. 
tos la CNS ·exhibe más bien una- extremada avaricia 
notidosa. Comprendemos, por otro lado, que la a ve. 
ces , atolondrada locuacidad triunfalista de los patro
nes de Moscú puede causar perjuicios al esmerado 
activi.smo político que pretende desplegar la CNS. 

Atendiendo a los deseos de los dirigentes de la: 
CNS de recurrir .a sus "acuerdos y conclusiones'!, nos 
vemos en el . de·ber de referirnos a un turbio asunto 
que, hasta ahora, no ha sido difundido ni comen
tado. 

A fines de noviembre del año pasado la CNS rea
lizó en Punta. de Tralca un Consultivo Nacional de 
dirig<mtes. En una: de su.s resoluciones, que ha sido 
publicada en Chile. se dice textualmente: "Para la 
CNS la paz tiene la máxima importancia, por lo tan. 
to reiteramos nuestra voluntad de no ir a disparar 
contra nuestros hermanos a·rgentinos. De no acatar 
uno de los gobiernos los resultados de la mediación 
papal, nuestros pueblos, conducidos por los movimicn. 
tos .sindicales, deberán .imponer intransige.nü•mente la 
congelación de·l conflicto y por ende de la guerra, pa. 
raliza:ndo la acción \fe los militares hasta que no vuel
va:n a nuestras respectivas patrias la democracia y 
la libertad". 

No sabemos si ·este acuerdo fue directamente ll1s
pirado por el delegado del PC de Argentina asistente 
a la reunión de la CNS, pero sí está claro que la re
solución refleja fielmente el acuerdo sobre el · pro. 
blema r,epetidamente expuesto en forma conjunta por 
loo partidos comunista:s de Ohile y Argentina. Lo las. 
timoso del caso es que el PC de Chile no apoya en 
absoluto las posiciones trad·icionales de nuestro país 
sobre el Beagle, mientras el PC de Argentina se aco. 
moda firmemente junto a su Gobierno y sostiene con 
fiereza sits posiciones, incluso el llamado principio 
bioceánico. En estas condiciones, y a pesar de la:s 
apariencias retóricas, la resolución de la CNS aparece 

principal y directamente enfilada contra los intereses 
na·cionales de Ohile. En todo caso, el llamado de . la 
CNS a la felonía (¿cómo calificarlo de otra manera'!). 
en su oportunidad sí fue celebrado, aplaudido, larga_ 
mente comentado y elogiado por los patrones comu
nistas de Radio Moscú e, incluso, aprobatoria'mente 
repetido en su totalidad recientemente, el 30 d·e a·brJ·l 
pasado, por la moscovi·ta Radio Magallanes. 

Hablemos francamente. La resolución de la . Coor
dimidor!i' proclama que para ella "la paz tiene la má. 
xima importancia" y ~en la eventualidad de un con
flicto bélico llama abiertamente a "no disparar" y a 
"paralilzar la acción de los ll,lilitares". Este a·cuerdo 
de la CNS está manifiestamente inspirado en la doc
trina y práctica comunistas sobre la guerra y la re
volución. 

Ante todo, el "pacifismo" de los comunistas, que 
hace suvo la Coorclina:dora, se dirige únicamente eon_ 
t.ra lo que ellos llaman "guerras reaccionarias" (que 
sería el caso entre Argentina y Chile) , periJ no ~on. 
tra las <>uerras revolucionarias <aquellas emprend1das 
por los "comunistas)_ Se trata de un pacifismo adul
terado, en que el PC, actuando como mercader de la 
esperanza, explota polít·icamente el anhelo de paz de 
los pue·blos_ Con este fin los comunistas pretenden 
que, especialmente. en caso de guerra. el verdadero 
enemigo no se encuentra en el exterior, sino en el 
interior del país: el enemigo principal es el propio 
Gobierno. La paz se ohtendría·, entonces, mediar,te la· 
lilcha por desintegrar, d<J.scomponer y parai1zar a-l 
enemigo interno, representado básicamente por las 
Fuerzas Armadas del propio país. Para ello, eomo en
seña la experiencia histórica del comunismo, no se 
desdeña: ni siquiera la posibilidad de colaborar, si 
fuere neces(~rio , con el enemigo nacional, convirtién
dolo en aliado político temporal. 

Cuando ia Coordinadora lanza la consigna ~e "~10 
disparar", hace un c-l~ro llamado a la:. de:;?bcdiencJa, 
la deserción, l.a rebelion , a la desmorali!Zacwn ,Y. ~l de. 
rroti.smo mili tares, en suma, a la descomposlCion_ de 
las Fuerzas Armada-s. Asimismo, cuando la Coordma
dora ·convoca a "paralizar la acción de los militares". 
hace también un Qbierto llamado a sabotear la defen. 
sa· nacional. esa "defensa de la patria" que los co
munistas califican despectivamente de idea "antihis
tórica falsa e hipócrita". La "pm·ali7R~Ción" a la cual 
llama' la Coordinadora, además de la descomposi<:ión 
moral de las · Fuerzar.; Armadas, implica sabotajes a 
víes de transporte, comunicacione.s y servicios públi
r? os; entorpecimientos y detenciones del tr~·ba~o en 
las empresas: manifesbrciones y huelg.as de d1versa 
duración, hasta llegar, si se da la coyuntura, a la huel
~a genera.] revolucionaria y loa guerra civil 

Lo siniestro de todo etSte plan comunis ta, conte. 
nido sintéticmnente en Ja· resolución pertinente de la 
CNS, se resume explícitamente en un revelador pá. 
rrafo del trabajo del latinoamericanista soviét1co Kiva 
Maidanik "En torno · a las enseñanzas de Chile" (re. 
vista "Amérka Latina", Moscú 1975, N.o 2, pág. 118): 
"Descomponer <t'I Ejército, levantar a los soldados y 
marineros contra los oficiales. es po.sible única y cx
clusivamen te cuando el Ejército haya sido derrotado 
en la guerra y esté desmoralizado'' .' 

Cotéjese esta terminante afirmación del teórico 
soviético con la citada resolución de la CNS, inducida: 
evidentemente por los agentes comunistas. Si la Coor. 
dinadora busca descomponer y "parali:zar" al Ejército 
y ello se puede lograr "única y exclusivamente" cuan
do oote "haya sido derrotado en lá' guerra", no es muy 
difícil conjeturar qué buscan y a quiénes sirven los 
comunist.as y la Coordinadora Nacional Sindical. 

,, . ' 

Juraj Domic K. 
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COMITE PERMANENTE DEL EPISCOPADO: 

C~arf,a P,astor,al -Sobre 
R,eform,a' Educacion,al 
• Fue entregada a la prensa por monseñor · Bernardino Piñera 

Una carta pastoral del Comité Perma
nente del Episcopado sobre Educación 
dio a conocer ayer en Conferencia de . 
prensa Monseñor Ber:i:tardino Piñera, se
cretario general de la Conferencia Epis
copal de Chile. 

El documento titulado "La Reforma 
Educacional" consta de 17 carillas y en 
éJ ' se plantean -tras una introducción, 
un análisis de los cambios educacion:Jles 
reciente~~ y elementos doctrinales- las 
·~eflexiones inquietudes y esperanzas" 
del Comité Permanente del Episcopado 
sobre el tema. 

En la introducción el documento ~· 
!\ala que "el país está viviendo un pro· 
ceso de cambio global profundo y rápi
do en el campo de la educaci(ln". 

Añade que "la educación no tiene sólo 
una dimensión técnica ; tiene también un 
significado profundo en funci.i\n de~ hom· 
bre de la so~iedad y de la cultura; por 
lo. mismo debe meret'8r la atención de 
todos los chilenos" 

Luego el texto oe refiere en el ca· 
'pítulo Uno a "los cambios educaciona· 
les recientes". · Allí se analiza la "Direc
tiva !'residencial ~obre Educación Na· 
cional'' y se exponen S\lmariamente las 
principales orientaciones de ésta. 

También se hace mención a ~a carre
ra docente y sus modificadones; la 
creación del Colei(io de Profesores y su 
transformación en Asociación Gremial; 
a la situación de la enseñanza técnico 
profesional, básica y universitaria, 
y al traspaso de los colegios a las Mu
nicipalidades entre otros puntos. 

En el segundo capitulo de la Carta 
Pastoral Be! Comité Permanente, se <;X· 
ponen los ''Elementos Doctrinales" que 
-a juicio de Monseñor Piñera- la Igle· 
sia siempre ha tenido como fundamen
to para referirse a la educación. 

En el punto dos de este capítulo se 
Indica: "Como toda actividad del orden 
de la cultura, la educación ha de tener 
una finalidad humanizadora. La perso
na humana es su centro y su fin. La 
educación es un servicio al hombre ·y, 
.a través de éste, a la sociedad que él 
constituye con sus semejantes. Busca 
'ayudar a la formación de un hombre 
pleno y a la construc.ción de una socie
dad justa Y' fraterna". 

REFLEXIONES 

En el ter~er capítulo, los obispos ex;· 
ponen, luego de examinar los propóSI· 
tos, medidas y cambios concretos rese
ñados pl'eviamente f!n el documento, 
sus reflexiones, inquietudes y esperan
zas. 

Invitan a profundizar en los temas: 
Una nueva M.entalidad; Municipalización 
y Privatización; Situación del Magiste
rio y Enseñanza · de la Religión. 

NUEVA MENTALIDAD 

ciables ,con sacrificio de los valores 
, téntlcos". 

MUNICIPALIZACION · 
Y PRIVATIZACION 

a u· 

"El gobierno ha puesto P.n marcha 
' un acelerac!o proceso de municipaliza· 

ción y privatización del sistema educati
vo", seíialan. 

"Positiva -dicen- es la idea misma 
de vincular la escuela a instituciones 
locales, que puedan conocer bien las 
realiOades inmediatas de los educandos 
y que podrán, normalmente, agilizar ta· 
reas de educación". 

"Pero hay !!e becho en la actualidad 
un cierto peligro de control político so· 
bre las nuevas generaciones de chilenos, 
dado que los municipios dependen direc· 
tamente del Poder Ejecutivo y los alcal
des son designados por éste". 

"El :ra&oaso de- las escuelas a las 
municipalidades -a juicio del Comité 
Permanente-, supone, para ser real
mente positivo. que las autoridades mu· 
nicipales representen en verdad a la· co· 
munidad local y que ésta tenga cauces 
para hacerse presente con eficacia en 
dicha¡¡ escuelas La participación libre 
e instituciooalizada de los profesore-s y 
Jos padres de familia a nivel escolar, 
municipal y nacional es así una exigen
cia ineludible para que el oroceso de 
municipalización dé sus frutos" . 

Inquieta a los obispos "la pOsibilidad 
prevista ¡>or la autoridad púbLica de 
que las municipalidades traspasen, a su 
vez, las escuelas recibidas del Estado a 
manos de terceros"_ "¿Quiénes serán 
éstos?", se preguntan. 

"En el trasoaso directo de escuelas 
técnico.profesiooales a determinadas ins. 
tituciones -señala más adelante- pre
ocupa el tipo de tra,bajadores. que ést.as 
quieran formar, en especial s1 se hubie· 
ra de enfatizar exageradamente el as
pecto mercantil" . 

"Habrá que cuidar, asimismo, -p!Jn· 
tualizan Jos obispos-, que la educación 
no pierda el carácter de servicio horno· 
Réneo y al alcance de todos, que basta 
á-hora ha tendido a tener. Tal inquietud 
se presenta en atencioo a las grandes 
desieualdades económjcas de unas mu
nicipalidacles a otras" . El Comité Per· 
manente e&pera, no obstante, que el 
Fondo Común Municipal destinado para 
tales efectos_ logre compensar esas dife
rencias. 

"La Iglesia -explican-- siempre ha· 
defendido la libertad -de enseñanza y los 
derechos de la educación particular, en 
especial cuando, en otras épocas, deter
minados sectarismos querían imponerse 
ideológicamente en la educación estatal 
y pretendían limitar el derecho de los 
educandos a recibir la enseñanza reli
giosa que les correspondía de acuerdo 
a sus propias convicciones. Por eso, 
nos opusimos años atrás, a la implanta
ción de la Escuela Nacional Unificarla 
(ENU) que de hecho implicaba el peli
gro de un monopolio ideológico, que la 
I~esia siempre ha rechazado". 

"Los profum:h>s y rát>ido·s cambi~s 
educacionales que está viviendo el pa1s 
-dicen- pueden afectar peligrosamen-
te la formación misma de las mentes -SITUACION DEL MAGISTERIO 
juven•iles, Y tememos, con fundamento, El Comité Permanente ~el Episcopa 
que la nueva mentalidad que se cree no do planteó en el documento su lnquie 
se compadezca con los principios sus- tud ante "la situación extremadamente 
tentados por la Iglesia Y con los que, delicada a que ha sido llevado el profe-
además, constituyen la mejor tradi<;ión sorado por la profundidad de los cam· 
de Chile''. bios educacionales y la drasticidad dtJ 

Esta preocUipación del Comité Per- los pr()cedimientos empleados en su 
manente surge a la luz de consideracio- aplicación, al punto que puede hablar~e 
nes tales como: "El énfasis puesto en de una crisis integral de la profesión dO· 
el esfue·rzo Individual ' Y en la compe- cente". 
tencla, como pilares en que descansa el "Preocupa que la formación de Jos 
progreso, CJ;Ue contl'astan .con las ense- educadores haya sido excluida de la lis-
fianzas Y &Jem.plos. de Jesus basadas en ta de actividades exclusivas de las uni· 
el amor y solldartdad de los ho,mbres,; versidades, donde tradicionalmente se 
la exaltacló~ exagerada de los mc~:___ I!reparan los profeso!'es de nivel me
VO\S económicos_ como meta de lo;s "'lllP ---¡¡10 y d6ñd'e et-promo Gobier¡t~ 
candos, . que se opone a los I?~ales a las Escuelas Normales, como reflejo 
evan¡éhool! de sobriedad Y serviCIO Y de la importancia .y creciente compleji· 
pospone valores propiamente cultura- dad de la tarea educativa". 
les! ~~[ vez con menor valor.ación ma- "Los profesores en servicio -afir. 
tena! . . . . ma el documento-:- sufren desde años 
" qt~a consideraclnn se. ref1e~. a la inseguridad laboraL Sin mecanismos 
omiSión de una !'eferenc1a explicita al claros y públicos de defensa de sus de· 

tél'mino "democracia" en los nuevos rechos · funcionarios y con la constante 
programas de ~studlo de la enseñanza amenaza de que sus rentas se regulen 
bás~ca en particular en el de Ciencias por el mercado, sufren ahora, además, 
SocJa•les, lo que no se compadece con como hemos dicho la inseguridad en 
nuestra tradición histórica, ni con un la permanencia de' sus cargos, atendido 
espíritu y forma de convivencia y go- el actual proceso de municipalización". 
blerno, cuya con~onancia con los va.Jo- La carta pastoral dice que "sin or· 
res cristianos la Iglesia propugna", ganizaciones representativas v constre-

"Es más -agregan- falta toda re- ñidos en un rol marcadamente identi· 
ferencia a un .;e ntido critico y a los ficable _con la mera instrucción, se sien· 
elemento¡¡ para ejercerlos en lo que se ten p_r.va~!>s {los profes~res) de toda 
refiere a la vida social y política Sin partlc¡pacwn en el es. tud1o de las polí· 
embargo, ello se hace cada vez mis ne- ticas educacionales que ta.n directamen-
cesario, dada la crec~ente i<ieologización te les afect~,n y en que ,tienen probada 
del con!)cimiento y ef manejo masivo de competencia · 
la información". ENS'EÑANZA De LA RELIGION 
. ~ntro ·!!!ll punto. "La Nueva MeJ?.ta- En el último puntó' del capítulo des-

hda tam~1én se m2luye :un cons1~e- tinado a las "reflexiones, inquietudés y 
ran,~o relatirvo a. la. ..segurJda~ Nac1o- esperanzas", el Comité Permanente se 
nal . L~ ca ta dice. La . excesiva. pre- refiere al tema de ra "Enseñanza de la 
ocupa~ioi_I por la segundad nac1on~l, lteli ión". 
que hm~ta los programas de est~:~d1o, · · "~e entiende -dice la Carta Pasto-
lleva pehgr?sal?ente a un ~ontro! Id_E!<?· ral- que cada niño debe ser educado 
lógi.CO y dismmuye la pos1~le partiCI· en su propia religión. y que, es·peclal· 
pac1ón en el proceso educah_vo de per· n:ente cuando el niño es pequeño, son 
sonas y ·grupos realmente mteresac!os los padres los llamados a decidir cuál 
en él". es la religión en la que desean que su 

Como resumen de lo antes e_xpuesto hijo sea instruido". 
el Comité Permanente del Episcopado "Cada niño -puntualizan- debe 
expresa: · "Nos parece -ver el peligro ser educado en su propia religión por 
de la formación de una sociedad consu· profesores que pertenezcan a esa rell· 
mista y materialista, en la que los me· aión. Expresan, asimismo. que el pro 
dios de comunicación social se encar· fesor de este ramo debe ser aprobad 
gan de difundir esos antivalores, que como ' tal por la autoridad de su propi 

oducen resultados económicos apre· religión". 



- rg- . 

PEDRO IBAÑEZ O.JEDA 
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CJ\RT!\ DEL CAHDEN,"i.L J\F\ZCBISPO 
A LA IGLESIA DE SANT IAGO 

Muy queridos ltijus: 

Con muclw ült:~¡ r Íü qu iero corwocar n torl<.l nuestra Iglesia de Santiago, a 
realizar durante !os alio:; 1982 y 1983 la MIS ION DE LOS JOVENES. 

Ella es un esfueuo dt: pastores y laicos, parroquias, colegios, instituciones, 
familias v rnuv in tit:n tos apostólicos, p<Hi.l que el Evange li o de Jesucristo 
pueda ale~¡r Jr y trilnslur rnar la virlu de lo!; jóvurw s. En ellos confiamos. De 
ellos t a llliJII!n aprentll~mos .. Y cn:amos que el lo:; m i:;mos puedHn ser los prin
cipales evangcliL:.Jdores clu los jóvenes. La Misión de los Jóvenes qu iere traer 
Lln rnertsaje d: espe1 a 111il y ele compromiso al joven y a su f amilia . Quiere 
proponer 111 1 L".t i lu de vtdd irt:;pirudo crt l;y; Biet\avcnturanlas. Y proclamar el 
gOLO IH10111le qw.: significa creer y arll:lr a j esucr isto erl los hermanos. Es por 
e::;o que desr:u que Sl! eh': priorid¡¡cl al trdiJc~¡u que se rea li za con los· jóvenes en 

· ¡ ¡LJ C!;tr<l l~¡ l eSi(l . 
He dt:o. iun<Jclo ¡) il!UI\Señw MamH~I Can ti lu Vial como ¡Jresidente c.le la Mi-

sión . Desde es1.1: nto rTlf!l l to qu i l:ro que oren COII intellStuad al Señor para que 

este tiempú t: S l t~ I I!.:! !JO de ~¡r aer ; , y de vi da ~!lH!llcl illltC . 
Les bem l i• :l' lJJil ,dec to , 

~# , 

@ 

/(; ?2--v;r/ e~~ 
/ - -- - . ~ 

·-·---!!~Aul CARD ENAL SI LVA HENRIOUEZ 
Arzobispo de Santiago 
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1. MAGISTERIO 

Los ol>ispos de Chile en sus ü rien tac io11Cs IJi.l~toral es , 
pa ra los años 1982-1985 h.an .colocad~) a los JOVENES 
como la primera de sus pnondades . Con ello han reco
qido la insistencia d~l Magi.ster}? ele lo~ Cdt imos tiempos, 
·¡uc pedía w1i:l especwl detllcacton a la ¡uvt;ntud. 
l Paulo VI lo recordaba en Evangr. lii Nuntiandi: 

"L as circunstancias nos invitan a prustar una atención 
·spccial /sima a los jóvenes. Su importancia numérica y 
~11 pr(:sencia creciente f}f1 In sut.:i() ~/iid, los problemas que 
S:! les pl;m wan dvben despertar t!n n :;sutros ol desuo de 
ofr, •C!.'rles con celo e in teligem:iJ •.:1 i c/ual (/UD deúen 

P··ro adermís, es necusario que los j ÓL'<"!nes bion fum]JJ 
cunnct!r y vivir. ~~ 

r..:os "en' /J fe y arrai[j ados on la L " ¡;cJon si;-cüñ(;iert< 
(·J( J Vt! mas en _ os élf:>(?:i_{O us riu lii /tH 'cHJ u uf. La lglesi~{_ 
~e tfl lus. Por ll lit">tra fJ.JrU.·, humus rnam -· 
l r!StddU con fr,•cuenciéi la cunfi;u¡¿¿; .¡u c.J <lu¡,osi tnm us 

,.11 ¡a jtJVL'!IWd". (E.N. N° 72). 
y en id t:xt10 rtaci ón /\ pus iúii t;;¡ d t~ .J u d l l P¡¡il lo 11 , 

Catr:clwsi T r;.;Jondí.lJ , se volv j;¡ J i11 ~ i ~; 1 i1: 
0 [ / a~·cen::; o ele ius / l)vvucs c uusl,· l u}·e ~ itJ (}'u u·~..~ e,·/ 

t1ecll o miÍs rico du esper¿¡nz. V al 111i .-.m o. t i empo c/u in 
c¡:JiNud pura UfJi} IJIJL'tl il fX.l t 1 ·: riel 11/IJI /(10 il(:/unl . En 
,1;<!1111 us pa /st:s, so/Hu tocio l os tlul Tr.'t't: t:r Mundo , m is de 
!.;· mitad (/(!la po!Jiación t.:St i.Í p or 1/c:h ;;ju ele los veinticin 
~-· 1 ~ 0 crcinta afius. Ello significa Cl ih' mi!louvs de nii ios y 
clt' jÓVt.'ilt..'S sD preparun p ara su l ururo c/u iidulcus. Y no T ó sólo t:l faciO: fl llff! ér!·co : ac;;. ;:ucimil!ntos rtx ientt.:s , V 
/;; misma Ctii .'/JCJ c/;ana , nos dFcun íf11 L' us w m ultl tud 
innumcn1hlu ¡},: jó vurws, al.mr¡uu t..'.>ít i tfom in;J da aqu/ y 
;¡1// por lii inCt.'ítidumhrd y e/ l!lit: rlo, U Sc.'d UCÍu'd por la 
c;·;;síún en la drog<!-·Y la indituml iCÍa, incluso wnt;;da p or 
d ni!Iil i::m o y la 'vif!/f!ncia, c:ons!ituyo sin t:mhatgo en su 
mayor p;;r te la yr&n fuerza qLW, un tru mucl10s r iesgos, se 
propone copstruír la civilización del futuru . 

Alwru u'ien , en n ut:ls tra soltci tud p~:storal nos prugun
tatnns: ! Cómo re velar a esa muliitucl de nii'ios V jó venes 
.J Jesucristo, D ios hecho hombre? iCúrno revelarlo no 
simplemen te en ' el deslumbramionw ele un p rim er en
cuentj o fugaz, s/n o a tmvés clt1 / c:onuciJ'Jiienw cada dJi1 
más fi on,lo v m .-i.<; /u m in uso d t: su¡ 1ersuna, rle ~·u m~vsa -

/·,., cf¡;/ f'lan de Di os r¡ur: él <¡ui:;o n: vl'!,,t , dul 1/amafllMJII !u ., ·~ 

1¡ue diriyL' :1 carla t il l O, dt.>l F?uino t¡ut.' r1uit.'rt: in au!Jt{i; r ::u 
t!Stt: rnuw lo cun 1.'! "pl!c¡ueiío rt.'/J:JÍíu '' rte t ¡ t !Íl.'!J t..' S~ C / i.'(.'/1 

. ' 1 ·" . l. 1' en d, y c¡i ll.' u o ustara cumplutu m ;;s t¡l l< ' 1.'11 a e t?~~lllt ¡¡( r 
·'t ,. 

' J . t; 

¿o imo dar D conocer el sentido, el alcance, las exigen-· 
cia;; fundamen w les, la ley del amor, las promesas, las es· 

, p erdnzas del Reino? 
Habr/a que lwcer muchas observaciones sobre las 

can.Jctcr(stícas propias que adopta la catequesis en las di
furuntes etapas de la vida" (Catechesi Tradendae No 35). 

Y r:on la solemnidad y fuerza del Episcopado de Amé· 
ri ca La tina, la 111 Conferencia de Puebla afirma: 

"La Iglesia conf/a vn los jóvenes. Son para ella su 
r speranza. La Iglesia ve un la juventud de América Latí· 
na un verdadero p o tencial p ara el presente y el futuro 
de :;u uv;;Jngeliz;u: ión. Por ser verdadem dinamizadora del 
cuer¡Jo social v esp ecialmente del cuerpo eclesial, la 
Iglesia lwcu una opción p ru ferencial por los jóvenes en 
ore /en a su misión evangelizadora en el continente'~ 
(O.P. N° 11 86) . 

"f'u r u/l o , (¡u e.re'I JOS olrvcer una 1/rwa pastoral global: 
Dusarro lfilr , de ~~~:uerdo con la · pastoral diferencial y · 
org.ínicd , una p astütJI de juventud que tenga en cuenta 
ía roalidad sor:ial de l os f úvenes de nues tro continente; 
atit:ncta ¿¡ la p ro i unúiLación y al crecimiento de la fe 
para IJ cwnúni túJ co11 Dios y con los hombres: oriente 
la o¡Jt:Í/Jn vuL. JCional c/u los j óvene.<;_- /es brinde elementos 
¡x11 u co11 vurr li sr: un factores de Cüm fJio y )és ofrezca 
cnt ; 1/e:: ::/ic;:cvs pan.1 la participación acfjva en la Iglesia 
y en /a tr .,m:.Jon,,Jción eJe fu sociedad ". (O .P. N° 1187). 

-. 
2. LAS OH IEf\JTAC lOrJES PASTORALES 

Los u l>i$pos d 1: C llil r~ no~ han propue:; to pura los años 
10U2 19B5, u11 Objetivo Gcne r<.~ l , que $eíía la la meta 
!lac io c!. ;nde se quiere c<..11ninar. 

En é l sr! recn~_¡c· n r: k111e1ttos pe rrn::uwr1tes de la misión 
ck!. L1 lulesia y elemen tos importantes de subrayar en la 
ho ru ;x esente. 

b t(! es el Olljetivo General para estos año ,; : 
. ....,.-·----------------
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CON RENOVADO ESPIRITU MISIONERO, • Por esto es necesario contar con una acción de Iglesia 
EN ESTE MOMENTO DE NUESTRA HISTORIA que forme en profundidad a los jóvenes; que pueda 
Y ASUMIENDO SU CULTURA, generar una alternativa de vida cristiana en el contex· 

· · . oltie.-·- ......_. to en que vivimos. Para lo cual proponemos las si· · 
~ROMUEVAN Y CELEBREN LA LI!3ERACION)'~..,:. .. guientes orientaciones y medios. 
INTEGRAL DEL HOMBRE ·F ~ . ...,.._, 
PARA CONSTRUIR LA CIVILIZACION .. ~eL..-~~'"e'· .. .t."" ,,.,. ........._._.:....\' 1 

AMOR". (O.P. No 28). . ORIENTACIONES (o políticas) 

al describir la prioridad de los jóvenes, nos entregan 
... Justifi cación, las Orientaciones y los Medios para 
l evar ~ cabo este objetivo en tre la juventud. 

JUSTIFICACION 

Formar ttses~res y animadores de pastoral juvenil,,? 
capaces de desarrollar un proceso pedagógico que 
conduzca a los jóvenes a una formación humana y 
cristiana, básica, sólida e integral. 

• Despertar en los jóvenes la conciencia misionera de r 
manera que lleguen a ser ellos .mismos los principalesV 

En Puebla, la Iglesia Lat i ~oarnericana hi zo una 'to ........... agen tes de evange lizaci9n er¡tre sus hermanos jóvenes. 
·)pción preferencia l por los jóvenes. _Nosotros la hi~ .=-,._to . 
·n nuestra Asamblea de Temuco (1971 ). Querernos 'e"' • Fornfmtar en los jóvenes el cultivo de una auténtica 
lhora, reaf i ·1ar -y acentuar esta opción, movidos por las .._.y',.. ..... espiritualidad cristiana que les permita experimentar '> 
;1guientes razones: -1-0 _..r la liberación de Jesucristo y transfarmarsP ~o testj¡ws < 

.l La juventud es clave para la vida y el futuro de la so· 
ciedad y la Iglesia. Es la esperanza de renovación de 
la Iglesia y de t>ransformación de la sociedad. Los jó· 
venes de hoy serán la fa mi Íia , los apóstoles, los di ri
gentes, el personal consagrado al maña na. 

y agentes de liberación in~earal en el medio/ en que les • 
corr~sponde actuar. tJv, L.--·-- ow- pa..-W~ 
, . ~ •J"'" ,J.. .,:·.M~ 

• Orientar a l9s jóvenes hacia un \stilo de vida sencillo 
y fraterno, que vivido en coherencia con ~1 Evangelio 
sea signo de vida y amor por· los pobres y de recha· 
zo a las idolatrías del dinero, el poder y el placer.~~ ..le.. 

~ .,... ¿. ,..... ~.,(,._·~ . .tA. -·~ 
~-~~~.;::,.. . ~~~ 

-~~=-:-:--,..:::-r-:::-r.:--=-r:-r~=,.._,....G,~- • Lograr que las comunidades y diversos movimientos;:-
juveniles vivan el respeto, el diálogo, la participación, ·J..A: 
el compartir y el sentido de Iglesia de modo que sus ~ 
comunidades sirvan de fermento y modelo de la socie· / 

o Los jóvenes, por otra parte, manifiestan hoy un gran. · 
interés por el Evangelio, un deseo de mayor partici· 
pación en la Iglesia y un despertar vocacional a una 
consagración a la misión de la Iglesia en sus diversas 
formas. 

dad que queremos construir. · N · · -- - .... - ···· 

MEDIOS (E~trategias) 

e Oue cada di ócesis cree conciencia entre el personal 
apostólico acerca de la importancia del trabajo con 

• 

. los jóvenes y provea a la Pastoral Juvenil de personal 
() Lo~ ·jó~en~s se encuentran hoy afectados po.r S:rias ca~aci tado y recur~os para hacer posible un trabajo 

dificultades, por ejemplo:_)os graves problemas fami· P?stora l en profundidad. · 
iares la frustració frente al futuro por las di ficult¡¡¡ !:;~: · 

des de trabajo estudio; la deso ri entac1on e -<r--: e,._Oue ISPAJ, siguiendo las Orientaciones de la Comi· · 
·provocan 1 • • urn ista!; hedonistas e in · ~ sión Naciona l de Pastoral Juvenil, asuma el servicio . 

i.Y)dualistas y la carencia de una profunda forrnaci ó"7l de formación y capacitación permanente de asesore~ 
crist ian~·\\ ~ l---- &t&.. T~ ,71 ?) - y ani madores para las diócesis. 

- -·-;:m 
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• Que la Comisión Nacional de Pa~toral Juvenil, t:il 
colaboración con otros organismos nacionales, elabo· 
re material para asesores, animadores y jóvt:nes en 
general, que sirva' de apoyo al trab¡1jo sistt ~ rn<ítico. 

o OUI: cuda diócesis cue11te con tJII pruvt•Jill<l ll.'tsieu ele 
2 0 3 años de duración para la fonrwció11 inteural d(: 
los jóvenes en el que se ponga especial éntasis en: 

_ El conocimiento de la Persona de Jesús y de la lgle· 
'":'\_-+. 7 si a. e cJHL 1 /UAA-<L- ~ 

- La iniciación en la vida espiJitUitl · t: l ddsarro llo 
vocacional- la educación de la afectividad y li.J asi · 
milación ·de elementos básicos de la f:nseñwlZil so
cial ele la Iglesia. ( 1'\4., .:"-"r-- ~ "'t.., r~ 

"k ._ 1' ...... ....._ ¡.._ o~~ 4- t-. ~· r''~Ñ ) 

o Que se intensifi4uen los retiros y rneJiüs de forma
.. ción espiritual para dar una ba!i<· :/. lid<.~ iJ la~ cnlllJHl i· 

dades y movintientos juwnilcs. 

~ (JtJe !d p,, :,tvral Juvenil , en counlir t;H:J;lll ,;¡¡n t;,¡ t<:q;¡ ( 
sr.; \' de • · cu~1d0 al Diret:tdtio r.lí~ : ~a~.tc,¡ di Sac:ra11Wf1 

tal , asrmw t:l Sélaamento de la Cu1d 1n •• .. h: iúil . 

l1Ul: FN LOS ANOS 1982 Y H.iB3,H/\.IO IJ\CJHII::N 
TP-.CI()N DE LA COMISION Nt ... t~ IONAL DE PAS 
TOHAL JUVENIL Y CON LA COU\I::lOHACION DE' 
LOS DIVERSOS MOVIMI ENTOS APOSTO LICOS Y 
COMUNIDADES JUVENILES, SE PREPARE Y 
REALICE UNA GBAN MISION JUVENIL A THA· 
Vf:S DE TODO EL PAIS. 

Que ccJcla diócesis ll ryanice la Pdst(;r'<.il vocacional dé 
odo que ayuden a los jówrws ,Ji descubrimiento y 

.\, . , , , 

profundizacron ele sus vocaCIOilL'S e~. p<:<: 111 cas. 

u ue a nivel nacional se realic<.:n ¡;, ' " '' t:'>I Vt>S cdLH:r,"s 
ue init:yración de las div~rsas l! :; pr..::.i-.~ 1 11 .:::. lÍ;: t·il~tllld 
juvenil, en vistas a favorecer los i1t1t:¡ n ,,,¡, ¡,;:-; d.:.: ;. ~;,: 

riencias y a mejorar la culidad dt ~ la ltJIItl :n:J(,¡¡ d.: lu; 
di ver su~; ar nbien tes juveniles. 

[ n 1 r Hlcilas rt:un iones cun j Óvt:j .. ,:, v .; ,, (;·,Grt::, 1 ~< ::: 
: . .:ruu~ idu preyurttando ¿cómu lr <nhl t: l t lii "o¡ .. :;ón ,,,·¡· 
•,·rt:ntiJ I por los jóvenes" en IÍI •t:<1s cur.crel ~, :; de a.:.;i,)n 
·.jStoJJI? ¿C,'lnw Jo rar que los jóvt:11es pt !,:d;;n dt~c:r s11 
~~alJI.Jra en la sociedad y en la lg esta y qtJe t: u;, ~;edn es 

~r~·-:w..<-~--"'""'c,......""~ .. - ·.-·--- - ... 
! 

cuck.do!;? Así se fue gestando la necesidad de acentuar 

' ·'· 

~ar nuestro trabajo j_uvenil en sus más diversas · ... 
forrn¡.¡s. Hasta que en reunión de Vicarios con el señor · 
Cárch:nal ~,e planteó y deci9ió convocar a una Misión r1 
Juvenil t:n l11s próximos años. la idea fue acogida por1 1: 
los lllH:;: •t 1!> y duddidu COrnO actividad pastora( de (~S 
dióce~.i~ (J.: Chile. . 

Al convocar a la Misión Juvenil la Iglesia reafirma su 
misión permanente. la Iglesia vive y se justifica porque 
ella ha recibido el encargo de continuar en el tiempo y 
en la his toria la misión de Jesucristo.''La Iglesia existe 
paru Evanc elizar es de · rocl~mar el rliellsaje e!€ 
l,.2s Evangeli9s: V ese Mensaje es Jesucnsto, enor e a 
Historia y_ -\,illNader del hombre. Y la Palabra de Jesu-

. ~ .... e.a.'"'·tD"" 1 R · d o· e 1 cnsto no~ unuli}Cia e emo e tos. reemos que e 

._, 

;) ... 
',' 

hombre, y en especial los jóvenes necesitan esta procla- 1 .• : · 

rnación wr1 trrgencia en nuestros días. Más aún: es ésta 
stJ 1 n.: r 11 i.lll t: ll te y diaria búsqueda. lós jóvenes necesitan 
el fVlt:I•S<~ J t: de la Es¡Jeranza, de la Alegría, y de la Vida . 
CreL:t ltus c¡ tw somos portadores de esa Buena Noticia. 
Es <:s t ..~ LJ ltllidamental experiencia que podemos comu
rtiCdl. V I~H.W eso durante-los próximos años nuestra pre
dic.:..H: té.tl v nuestro testimonio estará dirigido al sector 
má;; .:.cti,,o y mayoritario del país: los jóvenes. Alrede
dor del 70 por ciento de la población chilena tiene 
;¡¡¡;;;o, ,:e 3U óiiüs. _No necesitamos en este Qocumento 
describir la importancia y la realidad juvenil de nuestros 
días p .lt iJ justificar nuestra opción. los Pas~ores de Ju
ven u 1<l !J conocen y los mismos jóvenes lal viven cada 
día . 

¿¡, q tJú : ,;:;pnndé! esta iniciativa? 
1 íé: t.t 1 ~J i <Ji[Jurws de las motivaciones que se han plan-

/;s cft-he.(.ho r~itt : rado en muchos de nuestros diagnó~ 
Li.co<. ¡?A~tar.sles qtw actualrnen te en Chile se rjropom 

1 ' 

.~11 : .. · , :; :·:·,,.¡ n1wva", con nuevas instituciones y nue 1 

V1> ·.;k•; n: •. L o~ conceptos de "orden", "autoridad' t;. 

) ,olnrt:<: . nac1on", "seguridad", etc., van oromc 
· .•;.:~ " lo 1 ;: J . .J c: i r~ r ta 1dcolog 1a y marcando determinado l 
" " L ·. "'; . ,• In consideramos anti-evangéltcos.'* ' 
't lo~ · .. · : t:' '" C,)iJo":C~ ¡x; ión del homhre-\TITela sociedad qu 
;~:~. 1 ;,. a r; l bdivid ualismo, la comnetenci<~ el .eón 
·~ .. o !o~ prir,ldCÍa del dinero y de las cosas, con:1.c 
1 1 ':1 , = ot~'; í:mdamentales. Hay entre nosotros un mate 

t '* "'..h....: o. cJ..J. ~b ~~ . L.o J.a.. Q._ ~..... ~ 
.............. ~t.a.. ~...:.W:.. ......_ ~ ~ ......... '(ú'- ~· 
.w.a_ • ....,_ ;-- ~ {o~...-... e •••• : ..J:_.•.,.__ 1 !...-.:...., 

.-...... ~.u.....- ~ oA4. J... S. -!.!J.-J.. ...._ &}.. ,........(,... 

~ ~-~- -- ~·WC6 ~ ~. 
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) Grandes masas de juventud viven, o sohre-viven sin 
e~peranza. Hay evasiones en el alcoholisrno, la droga, 
el juego, la prostitución o el hedon1srno. -
L~s ño son valorados et1 la fat 11ilia y rnuchas 
veces sufren en e lla conflictos que repercuti rán dra-

•' 

iCt'utHt ;¡y tldilr y t:npm:itur u lo11 ''IIUII tYI pnstorolut? 
{Cómo cüpacitar a nuuvos rn!nistros do la juventud ? 

Hay muchos organismos en la Iglesia de Santiago que 
no siempre tienen a la juventud en sus horizontes. 
Ellos pueden ser invitados a colaborar y apoyar el tra
bajo juvenil (CID E, Instituto de aatequesis, Cenco-. 
sep, Radio Chilena, lspai, Esej, Academia de Huma
ni smo Cris tia no, llades, Edupo, Folico, lndiso, Insti 
tuto Carlos (;¡¡sanuéva, Serpaj, lnpru , 1 E R, In proa, 
etc.) . · 

trCa[ñ;nte n su vida adulta. Los problemas de pe
.. wñez de las viviendas, de faltél de twrnpo y espac1o 
p~diáloyo familiar, o los problemas de neurom 
o. tensiones repercuten también e r~ la vidél uven.il. i"\~) Hay var i c~da<i de movimientos juve!"'iles en la Iglesia 

- o en e 1cco o n¡vers1dud o en la socle~,\)'{. con aportns y carismas distintos. Elaborado un pro-
dad misma el joven no es om . o , yecto c:ornún ptwden ser invitados a colaborar, cono· 
eñgenC"Ira muchas veces act itudes pas1vas e·n algunos, y ~ 7 ccrse e intewarse en objetivos comunes dejando de 
iieñtan con la V1o lenc1a a otros JOr r cner es Yt · · • lado recelos o prejuicios que desgastan. (Movimiento 
eJe 8art1C11 .acron soc1a . • ' -~ ~ ~ 1 Juven il Sa lesiano, Ju fr~ , Focolari, CVX, Schoenstatt, 

1 ~-h:r-...A- lA 1 Movimiento Marianista, Scouts, Legión de María, Joc, 
i La Iglesia, por encargo del Sei1or , tielll! lél misión de Moani, Le!~ ion<Hios de Cristo, Juventud de La Salle, 

comunicar a los hombres la Buena Noticia que ella ha Dominicos, etc.). · . 1 recibido. No sólo denuncia un sistema materialista, 
sino que anuncia y propone el cutnino que le enseñó 
Jesucristo. Parece urgente proponer a los jóvenes la 
"alternativa" cristiana de vivir, "el camino mejor" de -exist ir en el mundo. La experiencia cristiana, centrada 
en la persona <ie Jesús y vivida en la comunidad servi
dora, puede despertar laes¡;eranza a muchos jóvenes . 

nuestro pa ís. ; ..¡,..,_ , t}-Íd.. ~/1 1 ~ "~~ 
. ~ilfk->~~. 

e 

h) Mdclws cornunidacles o movimientos viven¡muy ence-
rrarlos en sus actividades o reflexiones, y !carecen <;le 
una pedagog.ía que los aproxime al mundo y a sus 
problemas. Carecen de espíritu misionero. Es impor
tante ayudar en la perspectiva de la fe, a asumir com: 
promisos transformadores de las estructuras d~a

do que hay en la sociedad gue rodea a los jóven€!§. . 



adelante). Hay jóvenes que parttctpéll1 en Misüs, o 
esporádicamente asisten. a la Iglesia. Huy jóvenes indi 
ferentes a quienes no interes,a el memi:lje reliyio:;o. 
lj_ay jóvenes _que ~':JSCiJ.!l. u_!il[ ~~~lé~.I ~t~iiJ- ~l5: acuer: 
do a ~u:; posturus_Lg«;~t?J~~u ica:; o f • lllíticas.~jóven':s 
~n mul>él y que esperan Lfl HI ¡,w i~!Jra(Ll_tu los ltNil~l_:_ 
~ . 
lCuál es el mensaje que la Iglesia entrega a estos dis-
tintos niveles? . 

3.2 Criterios 

¿Con qué criterios asumir I<J Mi:;ión? 

)ue e~te ti empo sea un · ofuntliznción en sentido 
:L;ntatlvo, e_l trabajo que se n~cd i . : a ._ 

t.;) Que s~.: 3Se( ure contin ' 1 ·ia es decir, 
qu~ no st:J un "flash" qu e di straiqa sino parte ele un 
prnceso de crecimiento. Para esto se requiere de per · 
sonal dedicado. 

J 

d Que se reJiice tornando en cuenta la realidad dt:l per-
son<.~l Jpostólico, de la ft.nnilia y th: los jóvenes, asu
mienclo sus aportes y con su p<:rt!cipnt:!·: n, de rr1anera 
que no sea sentido como una ÍlllflO~iciún sino como 
un servicio a la vtda de los jóvem~s . 

di Que esté enmarcada , · n 
prdcrcncw por los pobres. urivi lr:qi <.mdo los scctor;,.es 
& juventud popular, obreros, ca111 Jl!Si110s Jubludores 
v.!!S udtantes, ya que a mayor parl l: de los jówtu's 
~1 pobre~ c.. ~ c-....-.. "'\ """' t.t cJ.:.......-.o <>r-'-

mos, recursos, estructuras y pastores, _¡;riorizando la 
relación del joven con su familia. t '2-.- .J · · . · 

h) 10ue a partir de una gran fidelidad al Espíritu, se geste 
una mí:;ticu juvenil, que .valoricu la Palabra del Evan· 
yelio, los Aconwcirnientos, la Celebración du los Sa· 
cramentos, los Tiempos Litúrgicos, la participación 
en la Iglesia que preside el Obispo, y el compromiso 

t1 para toda la vida de ser constructor de la Civilización 
~ del Arnor. /~ ( • · 

i) Oue IJ acentuación general del 'año 1982 esté centra· 
da dl la formación de los jóvenes y agentes pastorales · 
que participan en la Iglesia. Es necesario hacer con
ciencia q~ no todos los jóvenes de nuestras comuni: 
dueles o colegios están evangelizados. Que la· acentua
ción del año 1983 esté centrada en el servicio al mun
do juvenil y su cultura. 

j) O u~: c e~ da Zona Pastoral o Movimiento Apostólico 
plWd<J furrnular, a partir de su realidad, un proyecto 
de Misión que resp.onda a su proceso, manteniendo 
la cornunión y coordinación con las otras zonas o 
movimientos. 

1 
3.3 Objerivo general de la Misión Joven ./ 

W"[) Dur""'" ;,,.. tiempo de MISION JOJEN .Queremos 
il.!!2_ .~ 1 Anuncio de Jesucristo .sea realizado de tal forma 
t lW Wlll'tn~ y transforme la vida juvenil la vida social. 
Y_gue el tcstirnon ro que emos o la palabra aue procla· 

~ ...... t-. ...u.-.. 
e) Que, respo11diendo a la · misión de J esucris~o y Je la 

Iglesia, no se limite a anunciar "valores cristianos", 
sino que se ~anuncie explícitamc11te a Jesucristo como]* 
Liberador del hombre y la socjed¡HI Y \Jl!!;f se anunci~ 

memos st!<l percibido verdaderamente como u na Buena 
Noti ci<l d~.: Liberación en nuestros días. 

Por uso nos proponemos el s1gu1enté objetivo general 
que lorrnui Jmos con las palabras de Puebla: 

' ~ 1 4-r ti c..;, +o ~ 7 el Ruino que El inauguró y sigue construyendo entre 1~ . 
. qosotros. 

i 

• V 1'/ 

1 ~ p (fu~ ~e evangelice la actual generación_ juvenil, a.:;u 
: ~ ~i¡.:n~o. la cultura o las culturas de los ¡avenes chrle 

1ios, ~ubrayando la vocación laica! de los jóvenes y 
abriendo el horizonte a las otras vocaciones de la 
Iglesia. 

"PRESENTAR A LOS JOVENES EL CRISTO VIVO, 
COMO UNICO SALVADOR ' 
PARA QUE EVANGELIZADOS, EVANGELICEN, 
Y CONTRIBUYAN CON UNA RESPUESTA DE 

g) Que sea toda la Iglesia la que se pone en estado de 
misión y de servicio a la juvcrl!ud, con sus organis · 

~r~~~ ~~=~zlc¿;N INTEGRAL ~ i:x~~ 
DEL HOMBRE Y LA SOCIEDAD, ,_, M.i.,..' 1("-. 

LLEVANDO UNA VIDA DE COMUNION A r'..,.........._, 
Y Pt'\HTICIPACION" (Puebla 1166). ~~.1' 

~~ LM 5 
...lo#" 11-
.o~·M:l ~ ... -.., 

o 
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De aste objetivo querumos subrayar los !ii!¡uient11s 
(lspcctos: 

il) El Cristo Vivo es el Señor Resucitado, que dio validez 
universal a su experiencia de Israel. Es el Señor que 
acampana a los hombres y que vive en la hlstona de 

• r SI¡ pueblo. Con El se puede dialogar la vida: relac[o
\ ~ narse en la amistad, percibir su presencia, y dGjarse 

interpelar por su oalabra. · 
-....... ¡ -

Jnico Salvador. No es en el dinero, ni en la droua, ni 
en el alcohol ni en el consumo donde está la salvu · 
ción para los j6venes. Proclamamm, con toda convic-

/ ción que "no hay en la tierra otro nombre por el que 
V podamos ser salvados". La fe en Jesucristo nos i lurni · 

na la vida y nos hace valorar nuestras propias activida · 
dy~ y profesiones como,instrumcntos de salvación? . . 2 

il) IJ.i1G!J!' quo todn lu lulesjn se· ponga en actitud ele uskU,.' 
char el clamor de los 'óvenes, con sus necesidades, 
do ores y esperanzas, de manera que se rpe ar 
por ellos. 

b) formnr conciencia en la sociedad y en la Iglesia sobre 
la realidad de las jéveFt95 en S'li rHstintos ambjeptes: 
campesino, obrero, estudiantil, poblador o indepen· 
diente. 

.. , 
e) Responder · ·pastoralmente a cada ambiente juvenil, 

elaborando líneas podagógicas y materiales didácticos 
adecuados a cada realidad. 

el) Lograr que los jóvenes tomen conciencia sobre los 
problemas que enfrenta nuestra sociedad, sean críti· 
cos ante sus valores,· y vayan asumiendo el compro
miso de 9estar y cons truir, aquí y ahora, la Civiliza-

~) Evangelizados, evangelicen. Los que han experirnen · , . 
tado y creído en Jesucristo, y a El han conv:Jrtido su ción del Amor. ¿ S~ '~~. ~ ""''-('-' \-\"-

vida, no pueden dejar de decir a otros "lo que han .c...k..-? · , 
'listo y oído". Hay una dinámica apostólica que impi · e) Lo_grar que los jóve11es que participan kn lá Iglesia 
de ;'callar la vivencia de la fe. "El que ha sido evangeli - (en Parroquias, Movimientos, Colegios . o Universi· 
z~do evangeliza a su vez" (E. N. 24). "Es necesario dades) · ndhieran explícitamente a Jes,Lcristo y al 
que los jóvenes, bien formados en la fe y .. arrai~adQS~ {"0 ,u..~:., Evangelio.. ' 
en la oracióQ.._se conviertan cada vez más en los após- ot_:rAclquicran un fuerte compromiso apostólico y misio-
toles ele la juventud". (E.N. 72). ,ka. Q.ó 0 t\Jlero. Y llt!VI:n el estilo de vida de las Bienaventuran-

. IJ''\ 121x..: - ·¡s t:J:...... "'---- oli..v..•J........t.-.. · ,J.. U(,.,.. ~ 
~~- tt -..¡ . JA'i.c.--•...;;:. 4'~.1· ••..• o "~ - ... ·..A.. Liberacióp integral del pecado personal y~sto ~ ----.--

. s~gnifica tener cla_ridad s?bre las opresiones_ Y escla- :~ Fortalecer las comunidades juveniles, formando Ase-
' , Vl~ucles que hoy .t!ene el ¡oven Y nuest~a s~~¡ed~d, de lj sores, Animadon]s y Profesores que ayuden a los 

. >2 ~ -111anera que los JO~enes. asum~'~,corr_l~)JOC:'~0~ libera- · . J jóvenes n descubrir la presencia · de Dios en la historia 
\ . 9?res en sus com_un1d~dcs y los cclelm .n fustiV<llnente . _ 4 personal y comu nitaria. , 

1 ""rJ..¡ 
e ) v~· ¡:fa de comunión y participación. Es 1m es ti lo de 

vÍ a comunitario, centrado en el dlllUr, en el respeto 
, e,n la solidaridad, v celebrado en los sacmrnentos, el 
9 ~ va a ir animando la ljb_eración i1 1 t1 ~ ~¡ral. Muchas 
e Á1U1nidades liberadoras, p1wd0n 1r presentando un • modelo y ofreciendo una altcrrwtiva a muchos jóvc· 
nes que buscan con vehemencia "una ralón para vi · 

~y~. ¿ E- L.. ~ (k"' J.... L-: ~,.:... ~ 

~ ~ ~:-;;- Ql&. <M:..k-
.... t- e..-.-.·u-t. ~- ¡ ~ 

3.4 Objetivos específicos 

h.H .l loqrJr este Objetivo Gt•ne r;d no ~ proponernos 
lograr también los siguientes Objetivos Específicos: 

g) Promover la formación ele comunidades juveniles en 
los sectores méís populares de Santiago, mediante 
actividades realizadas por los mismos jóvenes del sec· 
tor y nscg1nando su continuidad . 

()J--0 th) Confiar ministerios a la juventud · (c~munidades ecu· 
ménicas, pastoral misionera, catequistas, servicio~ de 

· apoyo a jóvenes desorientados, o inmigrantes). 
v .... V:~""": ~ ~- - -.tM ..... ~. 

i) Facilitar la celebración de la fe y de la vida juvenil, 
mediante lenguajes, signos o expresiones propias de 
los jóvenes, de manera que no se disocie fe-vida, 
0~9,ciqn -cornpromiso, liturgia-trabajo, etc. . . 
~~ ,_ ~ .. , .t.t-.,_ ~ ~ ... ~. 



~~- -~ • r0-,'(2_ -~&L. 

~ D U V - {IT [}-{_a<f:_ 

~) 



. -~, 

.MISI 
JOVEN~· _______________ · -Z~~-

J Coordinar el trabajo pastoral que se real iza con los 
1 jóvenes en las distintas zonas, en los movimientos 

apostólicos y en las diversas instilucione5 de forma
t:i6n juve11il. 

3.5 Programación 

Para lograr estos objetivos que 1105 hemos planteado 
contamos con las siguientes herramientas y nos propo
nemos las siguientes etapas y actividades: 

lntestigación sobre la ·realidad de la Pastoral Juvenil 
en la Arquidiócesis, encargada al Ce11tro Bellarrnino. 
{Noviembre 1981). · 
En ella se pretellde detectar cu,des son los criterios 
y actitudes de los jóvenes de las Comunidades Juve
niles de nuestras Parroquias ver el tipo y calidad de la 
formación que reciben, los aciertos y vacíos que t ie · 
nen, la asesoría, la calidéld en la I <H flli:lción moral, ca
tequística, litt'~rgica y social , su adl~t!S i ón a la Iglesia, 
su práctica sacramental, etc . 

dando las motivaciones de la Iglesia para convocar a 
es t~ Misión y pidiendo apoyo de los cristianos. 

u) Venmo Hl82 
• Prour éHll'-lCión de cursos especializados para Aseso· 

res y Animadores juveniles ( ISPAJ, Salvador 2459, 
Tt!létono 741882). Desde el 14 al 16 de Enero. 
(Inscripciones antes del12 de Diciembre). 

o 6° Encuentro Nacional de Asesores Diocesanos 
1 

para tratar .sobre la Misión Juvénil (a cargo de la 
Comisión Nacional de Pastoral JJvenil). 

• Cursos del Instituto de Catequesis (San Isidro 560). 
- Curso Básico Juvenil (4 al 29 de Enero, distintos , 

llorarios1.t. 
-- Curso Práctico de .Celebraciones 1 y 11 (Id.). 
- Catequesis de Adolescente 1 (Id.).· 
- Tullcr de Dinámicas de Grupo (Id.). 
-- Cristología (4 al 15 de Enero de 9 a 12 horas). 

• Cursos ofrecidos por ONAC (para el Verano y el 
año 1982). 
-· Para Catequistas de grupos prejuveniles. 

Para matrimonios responsables de adolescentes. 
Para monitores jóvenes y asesores adultos. 

tJ) Investigación sobre la realidad de la Juventud de San· Para formadores diocesanos y zonales. 
tiago, en los últimos años (Novit.!rnlm~ 1881 ). o Colonias o CEVAS (Centros de Vacacio,hes Pobla-
Es realizada por un Equipo de Id Vic;;rla de Pas toral cion;::!cs), rcalizndas por jóvenes con /niños que 
Juvenil y abarca un amplio aspt!cto de rubros e intere- pasan sus vacaciones en la ciudad. / · 
ses de los jóvenes: Se realiza en b;·tse a Bibliografía " Misiones de Verano, realizadas en la tona Rural 
recoyida. Costa, en.poblaciones de Santiago, o en el Sur de 
En ella se trata de describir la n:;.Ji idad del juven en su Chile. (Apoyo del Departamento de Misiones). 
familia, población: trabajo, salud, educación, tiempo¿-~ · 
libre, Qarticipación políiica decec:hos h!Jmaoos-etc.~ ~ . . . . 
Estas dos investigaciones pueden inspirar y orientar ~;;-rc..J..os tres tiempos de la m1s1ón. 
r:nyy eficazmente las 1 íneé.ls de la Misión Joven en ~;._.,.J.,.."'En Marzo del año 1982 se inicia más propiamente 
estos años. Luego de publicadas seréln distribuidas es- este período misionero y de prioridad juvenil, que 
¡!)eqi~l.m~n.te entre los agentes pa~lOrales que trabajan estar~ dividido en las siguientes etapas. 
~o1 1a juventud. ~.Ii!l.mpo de Escuchar. 
f; 1 Tiempo de Anunciar. ' 

· 'ó p M' · · J (D' · · 1981 ) l iernpo de Actuar cJ Pubhcact n royecto ISIOn oven, ICi ernbre - . ~ 

· par~ su aná lisis y profundizución en los movim ien tos 
ar q uws s universirlades, de ffi é.lllera e ue 

~ea ¡:¡su rip ido, programado e implemen tado en la!; 
~iv~r'sas 

di Convocación a la Misión. El él de Diciembre en el 
Cerro San Cristóbal, el Señor Carderwl convoca a la 
Misión Jove'l en la Misa que ctdetmJ en el Santuario 
de la Virgen, a las 12.00 horas. (Apoyo de los Med ios 
de Comunicación Social). Envío de un<1 Carta breve 

TIEMPO DE ESCUCHAR 

Lema de esta etapa: "Hágase en mí según tu palabra". 
Quiere resaltar una Iglesia discípula del Señor y atenta a 
la palabra juvenil, a sus inquietudes, dificultades, aspira
ciones y \)Ozos. Se trata de O 1 R lo que el Espíritu dice a 
la Iglesia a trav9s de lc:>s jóvenes. Cada sector, comunidad 
o movimiento debe poner atento el oído y recoger las 
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lfurentOS m;cysjdpsh;S y mol!lt•!J)s!ljCLIS juyqnjlus. 
Esta etapa se inicia el 25 de Marzo (día de la Anuncia

ión) y ~dura hasta la Vigilia de Pentecostés. 

'ctividades 

27 de Marzo: Celebración y Actividad en cada unidad 
oastoral (Parroquia - Cole\¡io - Movimiento · Comuni- IÍ' 
ad) para dar inicio a la Misión Joven. 

Este día se P.ntrega a los jóvenes la Pa labra de Dios 
(Nw:veos Testamentos, Biblias o tt:xto~ seleccionados) 
de manera que durante este tiempo >usquemos "es
cuchar .la Palabra de Dios para ponerla 1: 11 prüct icn " . 

1 Pauta de Reportaje: Se confeu :io r1ild y entre!JarLÍ ¿¡ 

los ¡óvencs las pautas para "repot lt:ill" ü otros ;óve
ne!; sobre. diversos temas e inqui t; il ll h~s que se desea 
recoger ... 
El material del reportaje se va n :t. ÍI H<.'IH io y elüboran· 
do por Decanatos y Zonas. 

'> Domingo de Ramos (4 de Abr il) . Es el primer signq 
masivo de la Misión. El d ía que Je'it·rs entró a J erusa
lén los niños y los ¡óvenes lo reconocreron con1o Me
sías. ¿como reconocemos hoy en lü ciut.lüd de Snn· 
Íiago la presencia de l Señor? Porwmo$ atento el 
oído y el corazón para recibir StJ vo; silt:rtciosa y sal · 
adora. 1 

Peregrinación Juvenil desde la Pla1a !talla al Cerro 
San Cristóbal (Participación del Cé!rclcnal y Vicar!os). 

a Jueves Santo (8 de Allril) . Este día c~n la noche cada 
· comunidad es invitada a "on.Jr y viqilar para no caer 

en tentación". Es un acompa ñamient c·, al Scfior en el 
HLJeno de los Olivos. "Señor, si es po:;i bh~ que pase de 
mí este cáliz". ¿cuáles son las !:! va~iont:s ch:J los jóve· 

1 

nes f n ~ste tiempo? (Escucl1ar) ¿cuálus son sus tcntü · 
cion~s Hov día? (Escuchar). 
libreto de apoyo. 

q Viernes Santo (9 eJe Abri l) . Se Íllviti• tl <; ll!Jierc la cele
J)ración en comunidades, parroquias o decanatos, dü 
un VI A CRUCIS que resalte el sttfrirnic•n!ü de los jó· 
venes, sus estaciones de do lor, y $ll c:.¡mino llaci<l la 
resurrección. (Escuchar el dolor de los jóvenesi. (O ro· 
ga, incomunicación, soledacl, ¡Jicohol isrno, f<lita ele 
p<inicipación, falta · de viviendas, individualismo, con· 
sumo, '''sensibil idad social , idu l.s t r i,1 th:l sexo, p!OSti 
tución, armamentismo, entn:tencrones evasivas, etc.). 

• Sábado Santo ( 1 O de Abril). D(a del silencio y ruc 
milmto para poder oír al Señor. 
Cada Zona o Movimiento promueve la realizaciór 
Re tiros para jóvenes, y se privilegia el.apoyo de re 
sos para ellos. Además a través de la Radio se in 
a la meditación. 
Cnnt::cción de una pauta de reflffxión para jóvf 
que ciese:~n hacer un Retiro personal. 

8 Vigil ia (h'! P~rtecostés en · cada Zona (o Decana 
Reunidos a o'rar junto con María. Es el rnomentc. 
n:capitular esta primera etapa. ¿Qué nos ha dich 
Esplri tu a tr avés de ·los jóvenes? . lCuales han sidc 
añ'nustias y esperanzas que los jóvenes oos han ex 
sacio :> ¿Nos hemos escuchado entre nosotros rnisn· 
¿Qué pi.llabra le hemos oíc.jo decir a Dios? 
Oración para pedir el ~sp íritu que sana la enferme 
y que endereza lo torcido. 

o .L\sarnblea de la Misión. Este día representantes de 
leg1os, parroquias, movimientos y univer~idades 
re(men en asamblea para escucharse y escuchar lo 
e llos han percibiuo de. la juventud. "~os partos 
~1ed_os y elamitas" escuchan el mismo / idi9ma t"" 
Espmtu. .. rJ),.:... ~...._ ~ ...._• : I\A..tlo.. • 

T/Eív1PO DE ANUNCIAR 

Lema de esta etapa: ''Vayan y dig~n: el Reino 
Dios está cerc;a". Este tiempo quiere poner en mw~ · · 
miento misionero a los jóvénes cristianos para ser e\~C.n 
gelizados ellos mismos, y ser al mismo tiempo evan~~t1 
zudores de los jóvenes. 

El inicio de esta etapa es el día de Pentecostés (3C~oe. · 
Mayo y culq1ina en Navidad) . 

Se resa lta una Iglesia Maestra, que grita el 
que ella recibió de su Señor. 

Actividades 

o Día da Pentecostés. 
Este día en la Iglesia Catedral e l Cardena l convoc-.. 
lo!; jóvenes confirmados ~Jurante el año 1981 y a l•s 
Animadores de Comunidades y movimientos pa!~ 

rales. Hace sobre ellos la invocación del Esp ín't>~ 
impone las manos y los envía corno misioneros. ·· 
entrC!J3 su propio Anuncio de Jesucristo, en una r~ 
tón1l que servirá a las comunidades para trabaja!' 
durante este tiempo. Hasta el rnes de septiembre 
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jóvenes reciben, reflexionan, dialogan y celebran este 
Anuncio que el Obispo, Maestro de la Fe, les ha entre
gado. E;;ta Pastoral contendrá elementos pcdaqógicos 
~ ~etodológi cos apropiados para los jóvenes. ~ v~ 

• Vacociones de Invierno y de Septiembre. 

= -

Son un tiempo privilegiado para la entrega de forma
ción a Animadores, Comunidades y grupos juveniles. 
(ISPAJ, CID E, · Hogar Catequístico, ESEJ, Talleres 
de la Vicaría de Pasloral Juvenil, etc.). 

- Realización en las Zonas de Santiago del proyecto 
"Escuelas para jóvenes", para en trega r formación 
en sectores alejados del centro de Santiago, asu
miendo los intereses de los jóvenes por e_!_ Arte, la 17 
cultura, la música, la sicología juven il, dinámicas . 
grupales, an imación, Bíbl ica. Cristolo~ía Pt¡;; 

- Escuela de Formación de An imadores, destinada 
a los principa les di ri gentes ele los gru pos juveniles 
de diversos movimientos y comunidades. Se reali
za en tiempo intensivo de las vacaciones para los 
estudian tes secundarios y universitarios, con la 
colaboración especial de los Asnsort!S de Movimien
tos Apostólicos. 

- Curso de Asesores espec ialrnen te ded icddo a ad ul
tos que se interesen por el trabajo juvenil (matri 
monios, profesores) y que pueden en el fu tu ro reci
bir un ministerio de pastoral juveni l (ISPAJ, PRO
FAJ), 

- Semanas Juveniles es el tie mpo oportuno para que 
continuando una costumbre bastante extendida en 
muchas parroquias de sectores populares de Santia
go, se reali cen Semanas de Juventud , o Semanas de 
Amor Joven, ab iertas a la prolJiern<íticd e inquietu
des de los jóvenes del sector, a tr<Jvés de Foros, 
Películas, charlas, actividddes de¡;ortivas o litera
rias, celebraciones litúrgicas, etc. 

- Encuentro de Oración a reuli zarse f!ll Padre Hurta 
do ~1 último fin de semana de las Vacac iones de In
vierno, destinado en especial a jóvene!: an imt.~do res 

df1 ~ar;roquias de Santiago. El ubjutivo es vivir una 
~~pprjpncia c_omún que pueda ser reproducida pos
,~riorr.nente. Para el año 19B:? se propone qtw el 
Encuen tro esté centrado en la fi !JUI .J de los Apósto
les : llamado, conucmlleiJto d1! .Jt:$ÚS, co11v ive ltcia 
con El, el pecado del Apósto l (PediO, Judas, Fe li 
pe, Tomás, Santiago, Juan) , la C1!na con Jesús, la 
experiencia de la muerte y Hes1" 11:cción y la expe
riencia del Esp íritu que los l<mz;: a la misión .. 

' ·-2- t -

• 15 de Agosto 1982: 

- Resaltar la figura de Mana: Joven, Mujer, Madre, 
1 Virgen, Esposa. Ella corrió por las montañas de Ju-· 

dá para visitar a Isabel -y compartir las ·"maravillas"· 
qLJ e Dios había obrado en ella. En este día se invi· 
tará a un personaje que tenga especial significación 
para los jóvenes (t._eresa de Calcuta, Don Helder Ca· 
mara, Coretta Ki'ng, y otros). ~ ....... ~· ...t ~ 

'~-~"~ ..t-~ 
- Jornada de Novicios, Novicias, estudiantes y Semi

naristas sobre su vocación y misión. 
1 

-- Jornada de Matrimonios Jóvenes, para apoyar la vi-. 
vencía de su sacramento. 

.. , 
G El Cardenal· cumple 75 años (Organizado por la Dió

cesis). Catequesis sobre el Pastor en la lglesiéJ. Acto 
de horneni:Jje. 

~ Día de Oración por Chile 
Vigili<l de Oración realizada con comunidades evangé
licas , ortodoxas, etc., para orar por Chile y los chile-
nos. t... 4- """'ol.<'~ w.,.-....e-

,, ¿l M""- .M. J..... e....JJ.--." 
1 F. l• ., ..__Q ~·- ~..! "Ú'·t'-• Mes e o .vange 1zac1on. ,- "'F'€,.vc:- · 

Desde l¡¡ segunda quincena de septiembr~ hasta la se
gunda quincena de octubre será un tiempo "para gri
tar desde las íi:Zotea:¡" el Mensaje deT-~vange!io a la 

'"v1da JUVenil. Cada semana tendrá su pr~pia temática 
con el upo,.yo de fichas y charlas radiales. o de T.V. La 
últirnu semana de este tiempo es la Semana para Je· 
sús ( 1 O al 17 de Octubre). Realizada por las mismas 
comunidades, Parroquias, Colegios, Movimientos o 
Pastoral Universitaria, en sus propios sectores, anun
ciando, viviendo y celebrando el misterio y la persona 
de-l Señor Jesús. , . 
Tiempo de profundización sobre la misión del cris
tiano hoy, y sobre el Evangelio que proclamamos. 
Comprende la posibiHdad de expresión de jóvenes ar
tistas, poetas, pintores, escritores, músicos. Al mis
mo tiempo se incluyen posibles signos zonales y de 
todos los jóvenes de Santiago. Apoyo periodístico, . 
material escrito y charlas radiales. 
Elaboración de un método y un contenido para la 
proclamación del Kerygrna entre los jóvenes, de modo 
que d Jes{Js se lo acepte en la fe, y se viva el misterio 
Pascual. Debe ser muy directo a la vida de los jóvenes, 
y to rmHJdo en cuenta su realidad personal, familiar o 
socia l. 
Co lulJoración especial de estudiantes, novicios, novi-

9 

i• ...... . '(~, :~ . ' 
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cias o surninaristt~s de la diócusis, conwt~~ücimws. ór- De D<)S en Dos, Durante este tiempo <le Evangeliza· " 
Jenes Y seminarios que hay en la Arquidiócesis. ción y Anuncio cada Vicario Zonal convoca a los 
Supone la preparación de materiales y de personas jóvenes confirmados en los años 79, 80, 81, y en 
prevfamenLe. · forma organizada y planificada los invita a recibir 
Se realiza con invitación abierta a los jóvt:nes del también ellos este anuncio para poder recorrer la 
sector, capilla, escuela o coleHiO, en lunar adecuado, ciudad de dos en dos, casa por casa, para a'nunciar 
en ambiente festivo, acogedor y alegre. Oc la cornu - a otros que el Reino ya está entn! nosotros. Los jó· 
nidad local algun,os tomarán ministerios de awgida, venes son portadores de· un mensaje y deben di a lo· 
de animación litúrgica, de animación urupiJI, de canto narlo en cada casa donde entren y los reciban. 

lecturas, de predicación, etc:. Después eva_lúan lo que han hech? y pueden conti· 
el contenido de este tiempo de Evangelización está nuar con esta actividad 'hasta el fin del año. 
centrado en la Muerte y Resurrección de Cristo. ~ - Mes de María . 

.. - · L_a vida h~mana. Con~e_rnplación de nuestra 1~47~ ~ebe se~ u_n tiemp~ _para evan_gelizar y c~~equiz?r la 
v1da. Nac1rnos para v1v1r, -sozar y ser libres. Mira· v1da afect1va, fam1llar y soc1al de los ¡ovenes. Se 
(!l?s nuiffitas t~istezas y esclavitudes. , P ~ rec?~1i_enda la realización _de romerías especiales. 
Dws no nos de¡a desam 1arados. .,~J:- J..... ~2 El 1111~10 del Mes de Mana .puede realizarse en u~a 
{C1~ Iebrac1 n e la Palab1 a). de-~ M. ~-?~' . peregnnac1on temprana a la Virgen del San Cristo· 

· J ' · t 1· · • S '- ')s. ., bal. - csus vwne a ornar nuestra com 1c1on. ufrc, pade· ~ 
ce y muere. Asume 'nuestros dolores. Carga con _: Adviento Navidad. 
nuestras dolencias. Novena de Navidad para ·preparar en la ,familia la 
iNos resucita aquí! visita del Señor, y para reconocerlo hoy ('envuelto 
(Celebración del Bautismo) . en pailales y acostado en un pesebre". C?mpaña en 
En la historia personal el pecado nos ha distorsio· favor de los niños más pobres entre l¡os pobres. 
nado el rostro y opacado la vida . En su muerte (Los que vagan en las calles, o inhalan pegamento)·. 
Jesús mat;¡ nuestros pecados y dolencias y al resu - Asamblea ~de la Misión. Al término de 'esta etapa 
citar nos da la posibilidad de vivir de lluevo. tamlli6n los representantes juveniles se' reúnen a 
({;elebración del Perdón). orar, evaluar y celebrar el tiempo vivido. 

Los que creemos en Jesús, celebramos el Sacramen
to de nuestra fe. En el pan que compartimos y en la 
copa que bebemos anunciamos la muerte y procla
marnos la Resurrección. Somos el Cuerpo Vivo de 
Cristo en este mundo porque vivimos en comunión. 
Vivimos en fi esta de Solidaridad. 
(Celebración de la Cena). 

-- El Espíritu es el que transforma el miedo en valor 
~ 1 pan en ~~erpo, y ~1 mundo en Reino. Tenemos 1~ 
~e~ponsabll1dad · de hacer la Pascua" en este rnun
Ció. o~ la esclavitud pasemos a la libElli).(;.i.ó.ll .... d!L 
la opresión a la libertad, de la injusticia a la justi-
cia, etc. 14.. ~~·...:-.. .- ~ ~... . 

N . . . ~ 
ucstra m1s1on es este mundo. 

(Celebración del Espíritu · Envío- Fiesta). · 

- Somos ur. Pueblo Nuevo. Celebración final. En arn· 
biente festivo, con canciones poemas, juegos y litur
gias especiales. Día del Reino. (Parque O' Hiygins). 
Sinnos ~ ~!i pü(' ia les de r•;c día p;m¡ formar conciencia 
ue nuestra misión como Iglesia . 

' ~ .,_,.__..., 
( - -· 

TIEMPO DE ACTUAR 

Lema: "No he venido a ser servido sino a servir' 
Quiere resaltar la Misión Servidora que tiene la .Iglesia en 
el mundo. Y a esta misión de servir invita a los jóvenes 
que han recibido su anuncio. 

Este tiempo abarca especialmente el año 1983 y 
quiere dejar enraizado en el compromiso cristiano' la 
actitud de servir al mundo, de luchar ·contra la injus"ticia, 
Y. de_ as.!:!_ mi r 1~ causa de los pobres, de acuerdo al -tes~· . 
~.1º de les~s . ._ka mirada está puesta especialmente en ' 
la~ grandes masas de jóvenes, en los ambientes y S!fl la · 
~ulfura ~los !OV~pes. Este tiempo se prepara duraru,e el · 
ano 82 en base a los Semmanos propuestos corno Ele· 1 
"(iiEfltó!i- de Apuyo _ · · • < 
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• Colonias de Verano. Actividad rn:mv<.~ de los jóvenes 
que durante siete días sirven a grupos de niiio~ en las 

· v cDclonuli uuntru da lotnistmt \:it1d;11 l. 
r 

0 P{omoción de ·Misiones y Trabújos de Vewno t:n 
secfores alejados de las ciudades. 

• campaña Cuaresma 1983, seuú1 1 1.::; 0 1 ien taciones del 
Episcopado. (Cristo Peregrino). 

• Servicios especializados " . 

Matrimonios jóvenes 
Educación al Amor 
Educación sociaf y poi ítica 
Jóvene~ campesinos, obreros y po ! J iadon: ~; 
Movimie11 tos de Estudian tes SectlltdiJI'iu~; 
Jqvenes deportistils, políticos, ill li:;t¡¡s ... 

1 

e El año 1982 y la experieltciu q1 1e t: rt él se tenu<.~ , lo 
que peánítirá afinar y progran.úr con rnús detéllle los 
·métodos y contenidos riel año 1 !j 83 . 1\lo n()S rn.l tt:ce 
oqortuno prouriJ mélr COil til lllO l il ! ll l jl ~ l V !>ill evüluar 
Jaf otras dos etapas. 

t'\1 , , 

cbp~r~so Juvenil 
l;,.'¡t l 

Al terminar el año 1983 se rt.!d li ii;fiÍ ¡:1 Congreso de la 
Juvehtud que perrnitirá ."ponernos ert el misrno curn ino" 

ql 1 - • 
t:n lqs anos postenores. 

E ~ongreso permi tirá recapi tular 1!1 tr a l~ajo realizado, 
r:~ l ~ar, c~lei.Jrar y (Jrograrnar las ur uJtl ldctorws futuras. 

se_ W?¡!).o~e . que al fi nal izar el Conqreso se le e~c:iba al 
Pop~ ,para contur le lo que se Ita !techo, y soltcttar su( 
p~ ~pra orientadora . Es el deseo c1e hdcer conocer u 
Pedno. lo :que se ha vivido y qt rercr escucharlo como 
Pas r'Universal. 

· llqrnado a ser un signo importante du rwHe este 
1: 

DE · APOYO DE LA MISION JOVEN 
! 

1. SP.rninarios 

·.1, A lo largo del alío 1982 se ft!d li n u;in d i f e t t:nte~ Sern i· 
. &ríos Especializados sobre ternds qw! afectan especia l· 
.· ~nte a fa juven tud. Estadn a C<HUO d¡~ t!Xpertos, con 

participación limitada y en fechas a convenir. 
- Se prewn df! que estos Seminarios sirvan de intercam· 
bias de t:: xpúriencias, entreguen materiales de reflexión y 
dOCIIIIntmtdCión para lOS agentes pastorales-. y personas 
intun:·;.trl.,·¡, y oluboren 1 íneus de acción futura; especial· 

· ntcn w ¡ .• ~ t~ sando quo el año ~ 983 estará volcado a los 
distin tos sectores y ambientes juveniles. · 

La real ización de estos Seminarios irán preparando el 
segundo aíio de la Misión. 

E 1 joven y la poi ítica ·~ ..J::.....l:- .. ~ '-" 1:.:.-.1" · 
La droga y su recuperación 
Pcda!Jo~¡ías para la juventud 1 

El d •:portc en la misión juvenil ·~ ...,.... .:!.:......... 
Art<: y ex presión joven hoy ~·~ .....- 1 
La vida del j-9ven obrero 
La s: tuación campesina y la juventud 
La vsda familiar y la vida juveni'l 
E 1 !;i•it t: rna educacional 
L.u Universidad tA,. •• 'I.U'w- J....-,. ' ~- ... ~ ~ ~ 
¿cul tura v culturas ele los jóvenes? ~ 

2. Tnliw F; :; de Expresión . 

S1) prdptHte también la realización en Zonas y Movi···,·_ 
rni1)n tu:; ( Jt: diversos talleres de expresión: que permita .al' ' 
joven piw.; ma r en teatro, pintura, escultur.a,_Ci:into, ¡Joesía · 
o prosa, su vivencia de la fe y su experiencia d/~ Jesu4;risto. 
Se l~uscaréÍ personas especializadas que ay¡den en e~te 
sentido. 

1 
· .: .. ·¡ ·· 

3. Jonu~·:s d~_§iJ.COFd_C)_!~~igios~ . .· 
. - · ------ 1 ~ <. 

" -Cü<la ¿onn de Santiago reé!liza al finar 'ar .el año 
1982, o ül ir11 Ciar (.¡1 año 1982, o en el transcu o de él, 
jorn;trl<s$ pa~;to ru l es ~)ara planificar, profundizar o e·¡aluar ~,-• 
el tral.)a jo pnstoral. Durante el año ·1.982 esas ··arnadas 
tendrán cc. no tema central la juventud y las xigencias · · 
que se plan tean a nuestra pastoral. (_Es ~tble diseñar .. · .. 
,un esquema de Jornada, con la Aseso~el CIDE). , . ~ 

......... __ ----· ----
4. Elahomción de Materiales y Cursos de Apoyo 

. ( 

Dumnte el año 1982 se pedirá a diversos Institutos Y· .. :. 
organi·.;!llos la realización de cursos especiaiizados sobre 
la real ich¡¡ J juvenil o de formación de agentes pastoral~s 
o di re e ttl rn\:11 te para los jóvenes. . .. 

Lns p: oqrurnas y con tenidos serán analizados por ~1 

Comt!jO cit : la Misión . 
.D.sin1i:. rsto se pedirá la colaboración para elaborar 

. 11 

.. 
-r.:: 

--· ---- - ------·· ----~~ "lllt !'! 1 F., ¡ ¡ • ~ . 
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EL MERCURIO - Domingo 13 de Diciembre de 1981 

Luz ~del Mu,ndo 
(Carta Pastoral a los medios de comunicación) 

Monseñor EMILIO TAGLE COVARRUBIAS, Obispo de Valparaíso 

En el día de Purísima los hijos, co
mo nunca. nos acercamos a Maria, Ma
dre de Dios y Madre nuestra. 

Lo hacemos en este tiempo de pre· 
paración a Navidad, recordando a Aque
lle "elegida entre todas las mujeres da 
la llena", para darnos a Cristo. 

Ante el olvido de Dios, la separación 
dEl los hermanos, el materialismo que 
corrompe y envenena, le pedimos quie
ra entregarnos a nosotros y por noso
tros, al mundo que tanto lo necesita, su 
luz, su verdad, su amor, su paz. 

Y junto a la plegaria que hacemos y 
a la entrega de nuestras personas y de 
nuestra~ vidas, queremos poner todos lo• 
medios; los más eficaces, para alcanzarlo. 

Hay fuerzas que Dios creó que, des
cubiertas por el hombre, constituyen lo1 
¡¡randes medios de comunicación. 

La comunicación está en Dios y vi&
ne de El. La comunicación de las Tre• 
Divinas Personas en el conocimiento '!1 
el amor constituye la vida, el bien y lll 
f~llcidad de Dios. 

'El bien tiende a comunicarse, po.t 
eso Dios nos llamó a la vida. Para i&l· 
varnos del mal, EJ. mismo nos envió & 
su Hijo, el Verbo de Dios. 

Se comunicó con nosotros hacléndoN 
hombre en las entrañas de Maria. 
· El Evangelio es la buena nueva, la 

comunicación al mundo de la venida d• 
Jesús. Y El mismo envió a sus apósto· 
les a comunicarlo por todos los siglos. 

Es, pues, la comunicacic?n algo pro 
pio del bien. Sólo el bien tiene derecho 
a hacerlo· el mal no tiene derecho al 
guno. El 'error -dice el Conci!ío- hay 
aue rechazarlo siempre (G.S. 28). 

Por eso es contradictorio, insensato, 
abusivo y fatal, la comunicación del mal 
Es extender el foco de infección. 

lA Iglesia, por e.so, aprecia e~ t~do 
su valor a los medios de eomum<:aclóD 
IOCial. 

Al reconocer la deferencia Y c~labo
ración que siempre me han mam~esta· 
do, anhelo vivamente que, por m~d1o d& 
María sean los instrumentos mas elo. 
cuent~s de proyedar al mundo la lu~ 
<l.t: Cristo. . 

En muchos aspectos. .se reallza est.a 
tarea, pero en muchos otros existen de· 
fectos lamentables que detenoran ~u 
misión . . 

Por eso, por lo t;ue son los me~1os 
de comunicación social, por la esttma 
que p1·ofeso a los comunicadores, por el 
bien de ellos y la comunidad, me diriJo> 
a la prensa, cine, radie y televisión, cum
pliendo mi deber de Obispo, para lla · 
marlos a superar lo que malo~ra su fi·· 
nalidad tan alta. 

Dada su enorme influencia, los m~·· 
dios de comunicación tienen una labor 
educadora fundamental. Lo que está 
escrito forma criterios, despierta simpa
tias, lleva a la imitación. Son la gran 
esC'Ilela de formación para modelar a 1.a 
.sociedad. 

Esta grave responsabilidad importa 
la irrenunciable fidelidad a la ley mo · 
ral la ley de Dios, fundamento de toda 

.~~ducta humana. . · 

( 

Si se apartan de ella, traicionan !iU 
misión · caen en el absurdo y la contra· 
dicció; de estar destruyendo ellos mis· 
mos lo que pretenden construir. Est<Jn 
deformando lo que están llamados a 

--"1< r 11r. 
:&sto es más grave aun cuando se tra

ta de medios que gozan de prestigio. SI 
hasta ellos lo hacen, aparece permitido 
todo. Las conciencias se desorientan, la$ 
conducta-s se relajan. Abre las compue.· · 
tas para que pase la aval~Jncha. 

Esto sucede hoy día. 
El mal adopta tácticas muy hábiles 

Si se mostrara tal como es, encontrariil 
rechazo y repugnancia. Por eso se di.'s 
fraza con apariencias atrayentes, para 
infiltrarse y dominar. 

'En nombre del amor y la belleza se 
ofenden Jos valores morales, pretendían 
do que todo es bueno y que el mal sólo 
existe en las mentes enfermizas, que as1 
lo quieren ver. 

Con montajes publicitarios de gigan
tescas proporcione.s, traficantes sin a u· 
toridad moral alguna, cometen la inso 
lencia de comerciar con su dignidad. 

Programas degradantes de televisión e 
inf'ormaciones de prensa, con personas 
traídas del extranjero, ofenden a la mu
jer en un exhibicionismo vergonzoso y 
de sensualidad que hace estragos en lo 
más sagrado: la niñez, la juventud, los 
padres y las madres del Ohile del ma
ñana. 

El Consejo de Censura Cinematográ
fica no censura lo censura,ble. El mere
ce la censura mayor. 

Directores de programas y espec
táculos, de mal criterio, moralmeme 
irresponsa•bles, conducen por estas fa
llas humanas, a catástrofes más fata:es 
que los accidentes que ocurren en los 
caminos. Hacen trizas la moral. 

Avisos éñ los diariOS;- eon fofos y Ira· 
ses insinuantes, incitan a pecar. Por ello 
¡e pagan grandes precios. ~ -l.a
Clrculación, la asistencia a los espeC· 
~éu1os,-iilaudiencia de la Lelevisión. Pe· 
!'O ni con todos los precios millónarios 
.se puede comprar el descrozo de los 

·lores más sagrados. 
Nadie tiene derecho a enriquecerse a 

costa de esos valores intocables. 
Los medios dE comunicación social 

1' han de llegar a los hogares como úna 
v1sita que entretiene, educa y eleva. Lo 
hacen cada día y a toda hora y ejercen 
en los niños especialmente, una influen
cia superior. Cuánta delicadeza y cui· 

} 
dAdo han de tener para que no se con
viertan en intrusos, maleantes y agre>O· 
res. 

Ciertamente, el mal está al alcance 
de quienes lo buscan y quieren vivir en 
el lodazal. 

'j-"' Pero otra cosa es que salga a cada 
paso y llegue a Jos bogares. Y más aún, 
que encuentre patrocinadores, lo que 

, constituye una agresión contra e·! alma 
). de la Patria. 
- Existe una responsabilidad personal 

d• no contribuir de ningu,la manera al 
mal. 

Es lección inexorable de la Historia 
que naciones capaces de vencer grandes 
dificultades se vieron destrotadas cuan· 
do sufrieron la degradación moral de 
la mujer. 

Nadie quiere para Chile tan oscuro 
panorama. 

Nadie quer.rá asumir tan tremenda 
responsabilidad. Pero aunque no lo crean 
o pretendan, tales actitudes llevan hacia 
allá. Y sucede lo mcreíl>le: mujeres que 
t.antas veces rechazaron con altivez gra
ves amenazas, claudican tristemente y 
con su propia complicidad aumentan ,a 
avalancha. "Quedan vencidas en el pu
dor las que en otro terreno nadie las 
habría podido vencer". (Cicerón>. 

De esta n:anera se corrompen las 
Cllncienclas, sosteniendo que tod,o está 
permitido . El bien ya no es bien ni tam
poco el mal. No sólo se viola la ley 

moral sino que, sin mayor problem..!!t__se 
la desconoce. - ---

Así como Dios estableció la·s leyes 
que rigen al Universo, dio la ley moral 
que rige la eonducta de los hombres

Tan absurdo eomo desconocer las le
yes físicas, es desconocer la ley moral. 
Ninguna se puede violar impunemente. 

Una grave epidemia despierta enor
me alarma v ·todos toman las medidas 

necesarias para detenerla. Si hay que 
velar por la higiene pública, con mayor 
~·azón hay que velar por la sal¡1d moral. 
Nadie tiene derecho a expender veneno 
o productos eorron:pidos. Nadie puede 
invocar, para hacerlo, el nombre de la 
libertad . 

Pero ante la salud moral, jamás ter
minan los pretextos t.'<>ntra la acción que 
tiende a defenderla. 

Hoy culpables por la deformación de 
su conciencia y su desnudez mental pre
tenden que el mal que hacen no es es
eándalo ni mal. 

Eso no lo puede permitir nadie que 
piense. 

No es daf.:ar al hombre; es haeer un 
bien arrancarle un tumor maligno. No 
es atentado contra la libertad de pren
sa el impedir abusos . Al contrario, es 
liberarlo de lacras que imp1den a los 
medios de comunicación social que sean 
lo que deben ser. 

No hay raton economica nin ninguna 
otiT'"'que pueaa JUSmlcar tales acciones. 
K! escándalo es intrínsecamente malo. 

No lo puede permitir ninguna n:u
jer que se respete, ningúu hJjO, ningún 
esposo, n1ngun padre . 

l!;sto que la razón nos dice claramen
te !o aurma nuestra te. 

Ser cri.stiahlO signitica renunciar al 
peca'C!o y comprometerse a v1vir con el 
Señor. 

El Bautismo nos ha hecho hijos de 
Dios y herederos de su gloria, miem· 
bros del Ouer,po Místico de Cristo Y 
tem¡plos vivos donde habita El. 

La santi<lad de vida y 1a pureza son 
exigencias de la re. 

Nos dice la palabra de Dios: "Os 
conjuro en nombre del l:ieñor: no va
yáis como los ,paganos desprovisLos de 
sentido moral, oscurecido el entendí· 
miento, que ajenos a vivir según Dios, 
por la obstinación del corazón, se en
tregan al vicio y a toda clase de mmo· 
ralidades·• (Ef. 4, 17 ·18) . 

Jesús nos diJO: "Quien miró a la m~· 
jer con mal deseo, ya adulteró en .su 
corazón. 

Si tu ojo te hace pecar, arrója.o 111. 
jos de ti, porque más vale perderlo que 
aer sepultado con él en el infieruo" 
<Me. 5, 28·29). 

Sobre el escándalo, El ya pronuncio 
liU sentencia tajante y definitiva: "El 
que escandalice más le valiera que le 
colgaran al cue,Jo una piedra de molJ . 
no y lo arroJaran a lo profwndo del mar. 

Ay del mundo por Jos escándalos; SI 
bien es c1erto que siempre habrá escan 
dalo, ¡ay del hombre por quien viene el 
escándalo!" (Mt. 18, 6-7). 

"No temáis a los que matan el cuer· 
po; temed a los que pueden precipllar 
cue1·po y auna en el infierno". 

.No hay buena fe ni diiiCulpa que val. 
g:w Tremenda cuenta un día c,.da 
uno, sin poder escaparse, ha de dar • 
Dios que decidirá su destino eLerno. 

--X--
Ante la corrupción que avanza se 

requiere la movilización de todas las 
fuerzas y el potencia¡ que aLberga e¡ al

ma del chile1;1o para crear u11 ambientE~ 
que no asfixie, libre de las presione~ 
que esclavizan y envilecen. 

No puede tener cabida entre nosotros 
la explotadón del sexo, la pornografía. 
e erotismo, el odio y la violencia. 

No puede tener cabida el afán des 
medido de gana11cias y dinero, el egois 
mo y la codicia; las propagan'Cias sun
tuarias de lujo y derroche que amar 
gan al pobre y acentúan las desigual 
dades ciales . 

es eso lo que nos engrandece y 
hace falta . 

Nuestro pueblo tiene una enorme ca 
pacidad de bien y de grandeza. Entre. 
guémosle verdad, justicia, amor y paz 
de Cristo. 

Sólo así esas posibilidades se dilatan 
Y tendr~mos los hombres y mujeres que 
1~ Patna ~ la Iglesia necesitall. que se 
Sientan felices de ser cristianos y chile
nos. 

Reco.nocemos los laudables esfuerzo> 
que. esta haciendo el Gobierno y Jos pro. 
pós1tos que lo animan, así como la acer· 
~~a actuación del Consejo de Televi· 
SIOn. 

Ha•y que proseguirlos incansablemen· 
te. 

Llamo a todos a la acción a la res. 
ponsabi_lidad ~rsonal de cada uno ~ 
estos d1as en que celebramos la Pureza 
Inmaculada de María . 

. ~s.toy cierto que, aún a costa d~ sa. 
CrlflCIOs, hallará eco este llamado. 

Que los .católicos y todos los hombres 
de sano cr1terio se unan en un esfuerzo 
para mejorar los medios de difusión 

Bu~car contenidos sanes, entretenidos 
Y dehcados, artísticos y responsables. 

Buscar la feliz armonía de lo verda· 
dero, lo bueno y lo bello, para fortalc· 
cer y modelar a nuestro pueblo. 

Cuánto bien puede hacer como lo po 
demos apr~iar en la Teletón. Pero hav 
que librar al pueblo de la inmoralidad 
que lo deja lisiado en el alma. 

. "Para iluminar a los que están en ti
meblas y enderezar los pasos por los 
caminos de la pa z" ILuc. 1, 7- 9>. 

Se trata de la gloria de Dios y PI 
bien de la Patria. Y en esto no puede 
haoor dos bandos. 

, Llamo especialmente a las jóvenes . 
Miren a Mana. lllvóquenla con confiada 
plega_ria a la Madre que tanto las ama. 

Traten realmente de imitarla. 
Sean valiE>ntes para luchar contra ht 

corriente de indignidad y desnudec<'s 
que, Por todas partes, quiere arrastrar 
las. Sean valientes y audaces para hacer 
el vacío a la indecencia y transformar 
el ambiente de familia, vacaciones y lra· 
bajo. 

Con su ayuda serAn capaces de hacer 
como Ella "grat1des cosas". (Luc. 1, 48 1, 
como lo han sabido hacer tantas mujere~ 
admirables. 

Triunfarán porque no hay ollstáct~Jo 
que valga, cuando imitando a Maria lu 
e-ha con toda el alma un corazón de mu 
jer. 

Y Ella, que, llevando a Cristo, reco 
rrió largos caminos para eomunicar su 
dicha, impulse a cada uno a dar todos 
los pasos en la comunicación del bien 
que nos trae Cristo y cerrar con deci· 
~ioo inqueobranta ble el paso a la avalan· 
cha que nos quiere destruir. 

Oh, Maria, sin pecado concebida 
muéstranos a Jesús. 

-1- EMILIO TAGLE COVARRUBTAS: 
Arzobispo · Obispo de Valparaíso 

Lo Vásquez, 8 de diciembre. 
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El próximo martes, 23 de febrero, 
los dirigentes de la mayor, más pres
tigiada y muchas veces controvertida 
organización sacerdotal y fraternal d" 
la lgksia católica, se reunirán en asam
blea extraordin:.ria. 

Los líderes de la Corr.pañía de Jesús, 
que estarán durante una semana en la 
Villa Cava1etti de la localidad de Fras
cati, en las cereanías de Roma, no fue
ron citados por su Superior C:eneral 
-como cabria esperar-, sino por el 
propio Juan Pablo IL 

Mientras termlnan los últimos prepa
rativos, los jesuitas aguardan ansiosos 
la cita cumbre, pues todos están cons
ciente-s de la insatisfacción papal a~te 
la dirección tomada por muchos :niem
bros de la Oraell y de su decisión de 
alinear a las ovejas descarriadas. El 
enca¡;gadc de "presentar ron claridad" 
el pensamiento del Santo 'Padre sobre 
el estado actual de la Compañía y lo 
que desea que se haga, será el Reve
rendo Paolo DEzza, quien goza de ple
nos poderes p~ra obrar como Superior 
General, desde que el Papa desplazó 
al Padre Arrupe como jefe ejecutivo dP 
la Orden 

Se suma a la ansiedad el hecho de que 
la reunión se lleve a ca•bo en un mo
mento en que muchos jesuitas ven ame
nc;zada su influencia por la Socied<ld 
Sacerdotal de la Santa Cruz, mejor co
no<'lda como Opus DeL Aunque la inquie
tad mfls inmeo.iata se origina en un 
acontecimiento suscitado en octubT" 
pasado. 

La orden papal 
--'-'----'--

Ninguno de los turistas que deambu
laban pur la Plaza de San Pedro ese 
día de otoño romano podría haber adi
vinado el dr<'.ma histórico que estaba 
a punto de inic·iarse cuando un est)igado 
clfrigo salió por las puertas de bronc~ 
d<!l V~licano para caminar unos cien 
tos de metros h;;.sta el abiga!'lrado com
P'Ieja de edificios en el Borgo Santo 
Spirito, sobre la orilla del Tiber. 

El eclesiástico era el cardenal Agosti
no Casaroli, Secretario de Estado del Pa
pa Juan Pablo JI. Su misión: entregar 
una carta del Pontífice para el Muy Rev. 
Pedro de Arrupe y Gondra, Superior G~· 
neral de la Orden, de 74 años, la segun-• 
da figura más poderosa de la Iglesia Ca
tólica, también llamado "el Papa negro'', 
quien, ataviado en la simple casulla ne
gra de su Orden, comanda a miles de je· 
suitas, todos al servicio del hombre de 
blanco, el Papa. 

En su carta, Juan Pablo II notifica a 
[a Congregación que había designado lo 
que en otra esfera ideológica se denomina
ría comu:ario, con plenos poderes para 
'(lirigirlos. Así el Papa desplazó al Padre 
Arrupe como jefe ejecutivo de la Orden 
Jesuita. 

La ae<>islén, sin precedentes en los 
442 ail.üs ce !Jj.storia de esta cong-rega
ción de élite, reflejaba la preocu?ación 
del Papa rHpecto de las corrientes libe
r<!les e izquierdistas entre los 26.622 
]esuita.s de todo el mundo. 

Tanto más sorprendente resultó lll 
medida papal, por cuanto casi dos te~
ceras partes de los miembros . de la 
Compañía de Jesús, aquellos elegibles 
para los altos cargos en el seno de la 
Orden, han tomado un voto solemne 
de obediencia al Santo Padre. 

La preocupación del actual Papa 5:) 

hace eco de aquella de Pablo VI, quien 
en 1973 conminó al Padre Arrupe a 
"atender nuestro deseo, más pien nues
tra demanda, de que los jesuitas per
manezcan fieles al Papado". 

11La larga fila negra" 

Una exigencia del Pontífice reinan~e 
respecto de que lo.s jesuitas expresen su 
sostenida lealtad al Vaticano conlleva 
una especial iron!a, dado que la OrdPD 
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separan a jesuitas y Opus Dei 

fue fundada hace cuatro siglos con el 
expreso propósito de defender a la Igle
sia Católica contra las fuerzas de la Re
forma iniciada ~or Martin !Altero. 

Desde su fundación, en 154:0, por un 
noble ex soldado español, San Ignacio 
de Loyola, la Compañía de Jesús se ha 
mostrado a los ojos del mundo como 
una formación estrictamente disciplina. 
da que daba pie a metáforas militares 
como "la compañía", "la vanguardia del 
Papa" y "la larga fila negra", totalman
te leal al Papado y a sus propios líde. 
res, perinde ac cadaves (hasta la muer
te). 

Durante siglos, los jesuitas fueron 
los confesores por excelencia de rey~s 
europeos, los misioneros más destacado3 
en Jos territorios indianos, los construc
tores de majestuo11as catedrales en todo 
el hemisferio occidental, respetados 
11cadémicos y expositores en las corte3 
de emperadores de Oriente y los pro
tegidos de Catalina la Grande de Ru-
sia. , 

Los diccionarios suelen definir el 
término jesuita como, "miembro de una 
orden religiosa masculina; aunque tam
bién se aplica despectivamente en el 

tentido que le confirleron los enemt• 
gos de la misma Compañia, es decir. 
maquinador astuto, hipócrita, artero". 

Malestar en el Vaticano 
Destinados en el pasado a poner coto 

a los desviacionismos de la fe, los jesui
tas .se han visto crec!entemente acusa· 
dos estos últimos veinte años de {>res
tar apoyo a puntos de vista incompati
bles con aquellos de la Ig,Jesia más con
servadora. 

Fue el Concilio Vaticano Segundo 
(1962-1965) el que desató }as pnmeras 
fuerzas izquierdistas entre los jesuitas, 
tal como lo hizo en otras órdenes y en 
la Iglesia en generaL Muchos miembros 
de la Orden estuvieron involucrados en· 
la organización del Concilio desde que 
fuera concebido por el Papa Juan XXII:, 
quien siempre descansó en la Orden en 
materia de consejo. 

El fermento intelectual que se ma· 
n!festó durante el Vaticano II, ha sobre
vivido por más tiempo entre los segui
dores de San Ignacio que en ninguna otra 
orden religiosa. Los jesuitas, especialmen
te aquellos de los EEl. UU. 'Y Holanda, han 
causado malestar en el Vaticano al cues-

tionar el celibato sacerdotal, la exclu
sión de las mujeres del sacerdocio. el 
control de la natalidad y otros puntos. 

La Iglesia también está preocupada 
por las simpatías de algunos miembros 
de la Compañía hacia las tácticas guerri· 
lleras para causas pacifistas e izquierdis
tas. Se ha informado de la participación 
de jesuitas en los movimientos guerrille
ros de El Salvador y Guatemala. En Nicara
gua también tuvieron su· parte en la revo
lución sandinib;ta. En Filipinas, el Go
bierno del Presidente Ferdlnand Marcos 
recientemente acusó al sacerdote José 
Blanco de conspirar contra el régimen. 

Políticos y teólogos 

En estos últimos 50 años los jesuitas 
han visto milttar en sus filas a perso
nalidades de la talla de un Pierre Teil
hM"d de Chardin, pensador francés que 
buscó conciliar la teoría de la evolución 
con la Revelación Cristiana, y Robert 
Drinan, presidente de Americanos para 
la Acción Democrática, que ~n calidad 
de miembro del Congreso de los Esta
dos Unidos se opuso a la Guerra cte 
Vietnam y urgió al Presidente Richard 
Nixon á renunciar. Más t(lrde, Drinan 
obedeció la orden del Papa Juan Pa
blo n respecto de que todo sacerdote 
que ocupara un cargo político elegido 
debía renunciar de inmediato. 

Hay también entre ellos famosos teó
logos, como el alemán Karl Rahner, 
quien declaró en 198(}: "Tenemos la 
obligación de estar en paz con el Pa
pa, aunque no todo lo que hagamos re
quiere de una aprobación del Santo 
Padre". 

Otros jesuitas 1on teóricos -<y a ve
ces también practicantes- de la mal 
reputada "teología de la liberación", 
equivalente de una interpretación mar
xista de los Evangelios. En una de sus 
escasas declaraciones pllbllcas, el Pa
dre Arrupe maniíestó, en 1979. a perio
distas italianos que si bien ''no pode
mos aceptar el compromlso (pro marxis
ta) de los jesuitas . . . Muchas de las 
apreciaciones de los marxistas .&on erró· 
neas y peligrosas, aunque no es menos 
cierto que muchas veces están inspira
das por una profunda percepción de 
la injusticia que desean combatir". 

Deserciones 
Aun así, muchos de los miembros de 

la Orden son fieles a sus prlnclpios tra
dicionales. Lamentan la menor cohesión 
de sus filas y se escandalizan ante la 
visión de jesuitas vestidos en pantalo
nes vaqueros que abandoMn sus resi
dencias conventuales para vivir en p!!· 
queñas comunidades urbanas o que en 
el peor de los casos, han renunciado a 
la Orden. 

Con o sln autorización, son cientos 
los miembros que abandonan cada año la 
Orden. De un máximo total de 36 mil 
en 1965, la hueste de la Compañia ha 
descendido a 26 mil, siendo sólo veinte 
mil sacerdotes y el resto "escolares" 
(jesuitas en formación y hermanos). A 

lo Bueno y lo Ma~ ,Jel Fe 

pesar de las deserciones, uno de cada 
20 sacerdotes católicos perten11ce a esta 
Co¡¡gregación. 

.Durante algunos ;afios cayeron viole.l· 
tamente la& vocacienes jesuíticas, espe-
cialmente en Europa Occidental, aunque 
las oficinas de la Orden en Roma in
forman ahora de un renovado flujo de 
novicios -un mil en la actualidad- 1.">· 
pecialmenle en América latina, India y 
los Estados Unidos. 

Disueltos y expulsados 
---

Algunos miembros de la Compañía 
señalan que la actual reafirmación p<l• 
pal de su autoridad suprema sobre la 
Orden evoca el desbande de la misma 
por órdenes del Papa Clemente XIV en 
1773, .sobre la base de que la paz de la 
cristiandad así lo exigía, dado que lfJs 
jesuitas hablan causado mucha disen
sión al involucrarse en asunt os secula· 
res. 

Por espacio de 41 años, la Orden so· 
brevivió abiertamente en ciertas regio· 
nes del imperio r uso, donde se ignoró 
la prohibición papal y también en co
munidades var.ins en todo el mundo. 
cuando el Papa Pío vn restauró la Con-

gregaclón en 1814, había, en eonsecuen· 
da, suficientes jesuitas formados par& 
reconstruir la Orden. 

Antes y dupués de la supresión pa
pal, la Orden fue expulsada de cierta 
canticlad de países. Encaró adversario• 
tan formidables como Blsmarck, en Al•· 
manía, quien la expulsó del Reich. Ell 
Suiza, por otra parte, se levantó 1ólo 
en 1973 una más que centenaria prolli· 
bición a las actividades de la Cornpañia 
en territorio helvético. 

Conflictos con los Papas 
Sin embargo, dut·ante la mayor par· 

le de su historia, la relación de la Com
pañía de Jesús con el papado no ha 
sido muy dtiferenle a la de otras órde· 
nes religiosas. Si parecía gozar de un 
mayor margen de acción, ello se debía 
más que nada a su propio espíritu de 
empresa que a una especial licencia del 
Vaticano. Ya otros Papas habían ataca
do las iniciativas de los jesuitas. Tal 
vez la instancia más famosa sea la lla· 
mada "cont roversia ritual", que involu· 

(Continúa en le página D 2) 

-¿ Vodanovic o Santis? -¿María Oiga o Raquel? • 
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Internacional del Aireque la F ACH inaugura el 5 de 
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Aérea El Bosque. Pero el artista nacio
avión de instrucción diseñado. y construí

do en Chile .. Entrevista al ]efe del Comando Logístico de 
la Fuerza Aérea, general Carlos Desgroux, en páginas D 4 
y D 5. 
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Los Jesuitas 
(De la página D 1) 

oró la tolerancia dAt ciertas oeremonia. 
confucianas por parte de los misione.ros 
jesuitas destacados en China. Lue¡¡o de 
dilatada cont.roversia, que incluso arras
tró a otras órdenes, el Papa Clemente 
Xii terminó por prohibir en 1704 loi 
ritos aprobados por los jesuitas. 

Paulo Vl también tuvo roces con la 
Orden. El ·reverendo Peter Hebbleth· 
waite, ex editor de la revista jesuita 
de Gran Bretaña "The Month", criticó 
acerbamente al Papa y a la Curia Ho· 
mana en un articulo publicado en el 
.secular "The Observer" de Londres. El 
Padre A.rrupe se disculpó personalmen· 
te por las acciones dal Padre Hebbleth· 
waile ante el Vaticano y el prelado bti
tánico debió hacer abandono de la 
Orden. 

.E)n 1974, el PJpa Paulo VI escrib,¡¡ 
que ob&arvaba en al¡:unas ramas jesui
taa "ciertas tendencia1 de naturaleza 
intelectual y disciplinaria que, de ser 
alentadas, lntroducirian cambios muv 
¡et·los y tal vez imposibles de subsanar 
en au5 estructuras esenciales''. 

Su sucesor, Juan Pablo 1, estaba 
preparando otra reprimenda pontificia 
euan.do le sobrevino la muerte, a sólo 
s~a·nas de su elección. De acuerdo al 
texto que dejó prep¡¡,rado, publicado 
tru su muerte, Juan Pablo I proyecta
ba poner a la Orll&n en iUardia oontra 
las "influencias secularizantes" -mun
danas- en sus filas. 

"Cambios necesarios#l ----Al asumir, Juan PablQ hl se a·prebu-
ró en esta.bwcer un temple firmemente 
conJet'Vador en lll Iilesia. 1!}1 Papa dijo 
o~ecamente e un erupo da jesuita. reu· 
nidoa en Roma que la crisis reli¡¡iooa 
del mundo cont.mpor~neo también 
afectaba a la Co¡npañía de Jesús, "cau· 
aando confusión entra la ¡¡rey crisliaud 
y ansiedad en el seno de la 1glesia". 

Subaecuentemente, todas las cou111· 
nidadas Jesuitas del globo recibierc~n 
una imagen del Padre Arrupe arrodill¡¡
do ante el Papa Juan Pablo H. El Sil· 
perior General da la Orden urgió a 
cada jesuita a proceder a un examen 
de conciencia a fin de facilitar "tam
bios necesarios". Y si bien concedió 
"la dificultad de nuevas situaciones 
ambi¡¡uu y conflictivas", solicitó a tl~· 
dll 111 oomunida.de• jesuitas informarle 
por e1critp sobre aquellos miembro• de 
la C<~munidad que llevaban una vida no 
austera o que fuesen Indolentes en •J 
cumplimiento de &UI funciones o que 
buséaHn independencia de ~us ~uperiu
re.s, manteniendo "relaciones llenas d!! 
ambl¡üedad cor¡ otru personas'', o ·¡ue 
falluen de una u otra forma en t.l 
cumplimiento de sus voto&.' 

/t. pesar de sus recia¡¡te~ pronuncia· 
mientoa y acciones, se dice que el P¡ii>a 
Juan Pablo Iil no abriga nin~una <~ni· 
moaidad particular contra la Compañia 
de Je&úl, ~u desa¡rado ~ólo va dil•i¡illn 
oontr~ los elemento• bquíerdi~tlu de l¡t 

Lu actuales preocupaeiones de 
la Compañía de Jesús se ven incr.·e· 
mentadas por el interés que siente 
el Papa Juan Pablo ll por e¡ Opus 
Del fundado en 1928 por el sacer
dote e~paño1 José Maria Escrivá de 
Balaguer, joven clérigo -de Madrid, 
c¡ue aparentemente se sintió motiva· 
do por la necesidad de contrarrestar 
tendencias anticlericales que por en
tonces se observaron en la sociedad 
española, 

Uno de los motivos para la a,penas 
"elada enemistad entre jesuitas y el 
Opus es de raigambre intelectual: 
destacados jesuitas se hallan actual
mente formando parte de aa van
¡uar.dia del ,pensamiento de la Igle
sia Católica, mientras que el Op~.u 
encarna la más estricta ortodoxia. 

Su ~11 público antagooismo se de· 
be en parte a las condiciones espe 
dficas reinantes en la España de 
1950 y 1960, cuando diversos miem
bros del Qpus Dei jugaron papelell 
de gran importancia en el réf(iroen 
<iel ¡eneralísimo Francisco Franco, a 
quien lo11 jesuitas se oponfan con 
!fuerza. En 1957, cuatro miembros del 
Gabinete e-5<pañol eran miembros o 
aliados muy estrechos del Opus Dei; 
en 1969 babia d.iez ministros ll!llega. 
dos a esa colectividad, en un Gabi
nete de 19 secretarios de Estado. 

¿Alegría papal? 
Mientras jamtís se ha su·gertdo qul! 

Franco ¡perteneciera versonalmente ~1 
Opus, si se ha dicho que su esposa, 
Carmen Polo de Franco, simpatiza 
con el movimiento. También abundan 
t'Qmot~~ respecto de que el hered 
ro desilinado por Franco, el ahora 
Jtey Juan Carlos, tenía un confesor 
del Opua Del. J!;n u11a Madriq siem· 
pl'e lhlta de rumore¡, ¡e cuenta ¡¡ho
ra qua .M. e~taria rodeado de con· 
teleros di esta colectividad cqnser 
vadora. 

Una de lu á·reu en qu~ el Opna 
Dei ha comenzado ¡t peneh·ar con 
t:xito e.!i aquella de la educación, al 

Orden, al igual como ateéa a todos los 
católicos de tendencia izquierdista. Hay 
quienes apuntan a las exeelentes rela
ciones del Papa con jesuitas de centro 
o del ala conservadora. 

Influencias 
--:P::-e_s_e_a~to,.....-;d:---a-s las lnsati<~faccio¡Jes y 
problemas, la Orden sigue bien repre
sentada, y cientos de sus miembros 
ocupan los más elevados cargos en la 
administración eclesiástica de Roma. En 
la actualidad, tres jesuitas -un ecua
tm·iano, un hindú y un malgache
forman parte del Colegio Cardenalirlv 
de 124 miembros, y con la próxima con
sagración del Arzobispo Gario Martini, 
ex Rector de la Universidad Gregoria
na, la representación de la Orden au
mentará todavía más. 

Son también jesuitas los editores del 
importante ór!¡ano bimensual La Civiltá 
CaUolie~ !cuya>, galeradas son rutina
riamente wmt'tidas a la Secretaría de 
E::;tado dl·i Vatieano para su corrección, 
lo que a.seguJ-.l ~u carácter oficioso) 
La CompaJ1ía de Jesús también dirige 
g2 u¡liver,idades

1 
7{) ín~titutos superio

rts, 70 cent.ro.s teológicos para jóvene-s 
en formnción sat-erdotal ~- admi.lllstran 
ó!l Insti'L¡to Bíblico Pontificio y el Ins
tituto }'ollotlfjcio Oriental de Rt>ma 

Además, tienen a su cargo Radio Va
tjrano, que transmite notJCias religio
sas en :m lenguas hacia todo el mundo. 
l!:n Jo ~IHl al contenido del programa 
&e refiere, también e~tán ba.io la su
l,ler\'lsión de la Secretaría rl61 &tado 

Los run¡ores dicen qu~ el Opus Dei 
podrí¡¡. lmn• r la condució¡l da la radio
emikora. &ito se puede deber a que el 
O~'US es reputadame11te ricr} y a que 
to.~ encargado" del pres11puesto del Va
tlL~IlO est<ín lllUy intere ·ados en r¡ue 
a•lguil!ll asuma el costo anual de tres 
mllone.s da d!'láres que siguificm las 
tran•misjov1e~. 

El nuevo jele 
La 111terveneión del Papa en la adml

ntsrracion de ~~ Orden de los jesuitas 
no IHITSda ¡¡ muchos de sus miembros. 
.En Aluman¡a Occidental, 18 jesuitas, in
cluyenri<' a¡ [!HÍJO~o Rahner, declanron, 
en ~arta enviada al J>~pa y de la cttal 
exi;;!Al una ver.<ión extra~icial, que no 
pqdii!n "reconocer el dedo d~ Diu.s en 
t.~ol¡¡ medida administrativa", di! su.sven
der ·u P.l'opia Constitución. 

Los liberale; jeSuitas de todo el mun
dG se índ¡gnaron por el tr':tto conferido 
a ~u .. nciano Supet·ior General, quien 
cr:.¡ antt.rioddad había anunciado ~us 

lntencione~ de acogerse a retiro, "' p,¡
~ar d~ que todo~ su., ;mtecesore~ habían 
ccmandado la Orden hasta su muerte. 

Lue¡¡o de sufrir un derrame rerehral 
en agosto pasado, que lo dejó lempo 
ralmenle incapacitado de hablar y tam
bién parali:rado del costado derel'hll, 

• 
J nes con 
establecer ~ntro~ educacionales y 
liceos en diversos paises del mundo, 
inclLJyendo una universidad en Pam
plona. E.~paña, y también escuelas vo
cacionales y residencias estudiantUe~: 
internacionales. 

Podría pensarse que el Opus Del 
llena un vacío en la Iglesia, debido 
a que las fuerzas laicas que flor~>

cleron en el pasado parecen habersf' 
secado. E:>Lo es especialmente vale
dero para el caso de la Acción Ca
tólica, otrora militante organización 
laica que actualmente parece redu
cida R .,ombras. 

S!' di~ que algunas nuevas orga
nizaciones juveniles y laicas católi· 
cas, como Focolare y Comunidad y 
Liberación, simpatizan con el OPus 
Dei. No es azaroso, ento•nces, afh·
mar que en estos momentos expe 
rimtn1amos 1~ formación de un nue
vo frente la,ico católico fundamenta
liSta, hecho ci~rtamente visto con 
alegria por el Papa Juan Pa·blo II. 

11 La santa malia11 

Muchas de las ominosas afirma
ciones que se hacían en el pasado 
re&pecto de los jesult<ls se formulan 
shor., en relación al Opus Dei . Se 
llama al movimievlto ''iglesia dentro 
de Ir lgle.sia'·, "la santa mafia". u 
"Oclopus Dei". 

El Opus Dei, sin emi.Jat·go, se 
sutocaliri ca simplemenU> como orga
niz;ación internacional de católicos 
comprometido.s con la práctJCa de las 
virtudes cristianas, tanto en sus vi
da flltblica.s como privadas. 

A la par de haber adoptado algu
na,; cat·anen tiolls de la disciplina 
n¡un,¡.'l H'<~, u iega st'r uua orden, a 

pesar de que el 3 po~ ciento de sus 
intagr¡:~nte¡¡ son sacerdotes diocesano~ 
y rlel h~>c,ho de r¡ue varios cardenal~>s 
aporan a la organización, aunque no 
pertenecen directamente a eJla. 

El movimiento acentúa la impor
tancia de la plena aceptación de los 

ADMINISfRACION 
·DE EMPRESAS 

Esta es una Interesante 
Carrera que te ofrece 

PODECHA Chile. En este 
mundo de empresas • 

Industrias, el 
ADMINISTRADOR DE 

EMPRESA& 
MATRICULA AAO ACADEMICO 1182 

surge como una necealdad. 
Profesores universitarios 
preparan al alumno para 
dotarlo de conocimiento a queJe 
permitan disponer de . 
posibilidades de trabajo 
sin problemas. 
Cons1.1lt<~ e i'nscríbete hoy mismo: 
Centro de Estudio 

PODECHA CHILE 
ROBERTO PRETOT 44 
{Ex Manuel Rodrífluez) Stgo, 
'Metro E:1t Moneda 

V ADEMAS: COMERCIO EXTERIOR e SECRETARIADO EJECUTIVO BILINGUE e 
PUBLICIDAD e TURISMO e SECRETARIADO EJECUTIVO ESPAfiOL e COMPUTA• 

CION 
REQUISITO: 4° AfiO E. MEDIA RENDIDO e HORARIO: DIURNO V VESPERTINO 

Arrupe indicó que uno de sus cuatl."G 
asistentes generales, un nort.eamerica
no, el Padre Vincent T. O'Keefe, debia
ra servir como Vicario General o Supe
rior interino de la Orden. Muobos jesui
tas pensaron que el genial O'Keefe, de 
62 años. ex Rector de la Universidad 
de Fordham y ex comentarista de asun· 
tos religiosos de una red televisiva es
tadounidense, podría llegar a suceder 
al Padre Arrupe. 

:Pero el ahora designado delegado 
personal de S.E. ante la Compañia de 
Jesús, quien goza de plenos poderes 
para obrar como Superior General, es 
el reverendo Paolo Dezza, de 80 años, 
un académico italiano semkiego. lo2x 
rector de la Universidad Gregoriana, 
Importante cargo que los jesuitas suelen 
oelentar en Roma, fue confesor de los 
Papas Paulo VI y Juan Pablo l. 

El reverendo Giuseppe Pittau, italia
no de 53 años y amigo de Juan Pablo Il. 
que ha sido Superior Provincial jesuita 
en Japón Jos últimos 17 años, fue desig
nado lugarteniente del Padre Dezza. El 
Pad:re O'Keed'e permanece en Roma. en 
calidad de asesor de ambos. 

La elección 
El nombramiento del Padre Dezza 

fue considerado por muchos jesuitas co· 
mo un flagrante reohazo papal de 
O' Keefe, a quien el Santo Padre apa
rentemen!R considera demasiado afielo
nado a la publicidad. El Padre Dezza 
epitomiza directamente al jesuita ce! 
Vaticano, que se siente a sus ancha$ 
en la Curia, el aparato adminlstrativo 
central de la Iglesia Católica. La carta 
del Sanw Padre señalaba, sin embargo, 

Muchos jesuitas se indignaron por 
el trato conferido al padre Arrupe, 
quien es el primer superior general 
de la Orden que deja su puesto an-

tes de morir 

que el Pacla'e Dezza n'O serA el próximo 
Superior General, pero estipula que en 
caso de que le sobrevenga la muerte 
antes de que la Orden elija U·n nuevo 
líder, será el Padre Pl1itau quien lo 
reemplace como Vicario General. 

En entrevista publicada el mes pasa. 
do en "Famiglia Cristiana", semanario 
eelesiástico italiano, el Padre Dezza de
claró que fue instruido por el Papa de 
"no llamar, por ahora, a una Congrega
ción General, pero sí promover una pre 
paración. más cuidadosa acorde con las 
directivas de S. S." 

Esto se interpreta ampliamente como 
que el Vaticano desea primero vetar a 
los electores detl próximo· Superior Ge
neral y seleccionar candidatos aptos pa
ra tan delicado puesto. 

El gobierno de la Compañia d.e Je
st'ls es monát·qulco y altamente central!. 
zado, siendo el Superior General la fi
gura clave. Su único organismo legisla
tivo es la Congregación General, que 
sólo se ha reunido 32 veces en más de 
400 años. Cuando ,]os superiores provin
ciales se reúnan en Frascati en dos 
días más el padre Dezza procederá a 
"presentar con claridad" el ·pensamien
to del Papa en relación al actual esta
do de la Orden, diciendo a los jesuitas 
qué desea exactamente Juan Pablo n 
se haga al respecto. 

Funclon.arlos de los cuarteles genera· 
les jesuitas de Roma rehúsan anticipar 
qué ocurrirá en Frascati, excepto que 
a.firman que habrá una profund.a revJ. 
sión de las directivas papales y que no 
se adoptarán decisiones. 

Fut,;ro -incierto 
Suct'da lo que suceda en Fra&!ati, 

la nece$iclad más inmediata de la Santa 
Sede es re establecer su a•utorid.ad so'Pre 
la Comp~;ñía de .Jes!ls, a través de un 
control má~ l'~tricto de !IUI~ miem.brol. 
Y fue en vísperas del último año nuevo 
<Hle quedó en evidencia la decisión 
paoal de imponerse a Ion jesuitas. 

Juan Pablo TI revivió la antLgu~ tra
dición de celebrar Ull Tedéum de fin 
dt! ¡¡ño en la más importante igle.&la 
Jesu!!n del mundo. Antes del .!>erviclo 
cttlebr:,do en la Iglesia de Jesús de 
Ru-ma, donde e~tá la tumba de I¡:naclo 
de Loyr.Ja, hizo saiber públicamente que 
no ctese;;ba que ningJ1n je.suita asistie~ 
aJ oficio ~on rnpa.s de civil. Y ntn¡¡uno 
Jo hizo. 

DeS<pués del servicio, el santo Padr• 
concurrió a 1~ sede de los jesuitas para 
saludar afectuosamente al Pad,re Arrll· 
pe, ptlr entonces nuevamente capaz d• 
hablar / moverse. Luego el Papa cenó 
en el refectono de la Orden con Joa 
paare> l>e7.za y Pitt~u y otros mlembro' 
de l<t Jefatura de la Orden. 

"f.l Santo Padre fue muy amable, 
.. unque tamb¡en mu,v cu idadoso en sua 
,,h¡;ervaC"Ione:;", manifestó después un 
¡e~>ulta c¡ue ~si~lió a la cena. ··No no .. 
u 10 nln¡:ú 1'. lnd1cio sobre el futuro de 
nuestra Orden". 

el Opus Dei 
dogmas de la liglesia y de las formas 
tradicionales del culto. Al igual que 
otros grupos religiosos, alienta la 
"disciplina de mortificación". 

El "Times" de Londres publico 
el año pasado un controvertido ar
tículo basado en material entregado 
por un ex miembro del Opus Dei, el 
doctor John Roohe, de la Univers•
dad de Oxford, S que despliega an 
tecedentes e imágenes relacionadas 
con los "instrumentos de mortifica
ción" que usarían algunos miembro.~ 
de la organización. 

Mientras el Opus Dei refutó mu
chos de los cargos contenidos en t>l 
artículo no negó la práctica del au· 
tocastigo como modo de mortifka
ción. 

Simpatizantes no católicas 
Si bien el Opus muchas veces 

alega que es una "organización deo
organizada", ciertos informantes, In

cluyendo a miembros expulsados de 
ella, señalan que está rigidamente 
estructurada y que los puestos de su 
cwpula están reservados para inte
lectuales que detentan grados aca
démicos, quedando los estratos bajos 
para los obreros y campesinos, quie
nes, al otorgar fuerza numérica a la 
colectividad, contribuyen a refutar 
las incómodas acusaciones de elittis
mo. La rama femenina, de 36 mil 
miembros y que fue establecida en 
1930, opera sobre una pase separad:~, 
pero en igualdad de derechos con la 
masculina. 

Las operacioneb de la organiza
ción son superv¡sadas desde los cuar· 
teles aenerales del Opus Dei, en 
Roma, por el llamado Consejo Gt>
neral, que mtegra a delegados de 
di\'ersas regiones de la Tierra. El 
Opus eontaría en la actualidad eon 
un total de 72 mil miembros de BO 
nacionalidades diferentes, algunos da 
ellos inmigrantes y exiliados. 

Algunos miembros laicos de la · co· 

leotividad residen en hogares espe 
ciales de la organizacion, otros E: o · 
liUS casas, junto a sus familiares. La 
gran mayoría de los miembros .:tel 
Opus Dei trabajan -Y casi siempre 
descuellan- en una gran variedad 
de profesiones civiles y negocios di
versos. Se dice que parte sustancial 
de los aportes financieros a la ovga. 
nización provienen de "cooperativas" 
o de simpatizantes no católicos. 

Con afecto ..• ----
Un .fllujo cada vez mayor de devo

tos concurre actualmente a una tum
ba de mármol situada en una capilla 
de los cuarteles generales del Opus 
Dei, de la Viale B1·uno Buozzi de 
Roma. Allí descansan los restos de 
su fundador, MonseñO'l' Escrivá de 
Balaguer, fallecido en 1975. :EJ. año 
pasado se iniciaron los procedimien
tos formales ~respaldados por 1.30() 
obtspos- para la beatificación del 
fu~dador, en lo que constituye el 
Primer paso hacia la santificación. 

U na fQtografía que pende de los 
muros de la oficina del aetual jefe 
del Opus Dei, el Rev. Alvaro del Por
tillo y Diez de Sollano, lo muestra 
junto al Papa Juan Pablo II, quien 
escribió sobre ella de su puño y le
tra: "Con la más afectuosa bendición 
apostólica". En la sociedad clerical 
de Roma, donde cada palabra del San
to Padre es so·pesada cuidadosamen
te, el término "afectuosa" se inter· 
preta como signo de particular favor. 

Juan Pablo II supo por vez pri
mera de la existencia del Opus Dei en 
el curso de uno de sus frecuentes 
viajes a Roma y otras partes detl mun
do cuando todavía era Arzobispo de 
Cracovia. Probablemente se sintió 
atraído por la ortodoxia de la organJ. 
zación y por su modo de hacer las 
cosas. Desde que fue elegido Pa·pa 
ha insistido en que el Opus - que 
hasta ahora se había mantenido fue
r¡¡ de las naciones comunistas- se ha
ga activo en su natal Polonia. (N.Y.'f) 

F J.· MUNICIPALIDAD DE CONCHALI --, ·1 ,~--------------~~~~--
... ·DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 

PROPUESTA PUBLICA 
"RED DE ALCANTARILLADO VILLA LA QUINTA'' 

Retiro de Bases: Desde el lunes 22 de febrero 
Hasta el vlemes 26 de febrero. 

En la Dlretclón de Obras Municipales, Independencia NO 
3499. 
Valor de Jos Antecedentes: S 2.000. 
Contratista Inscrito en el M.O.P. y/o M.I.N.V.U. B·l. 

FERNANDO ALVARiZ GALVEZ 
Ala~la .. ~ 

EL MERCURIO -Domingo 21 de Febrero de 1982 

¿Saca 
Novecientas 15 mil familias del Gran 

Santiago dieron su opinión . Y ésta fue 
clara, El 56,7 por <'iento manifestó sin 
ninguna duda que el show internacional 
era la prirlcipal atracción del Festival 
de la Can<'ión de Viña del Mar. . 

Un 18,8 pot ciento guardó su pre
ferencia por el folclore, el cual triun
fó por sobre el género interna ional 
por un 1,1 por ciento. Sólo un 17,8 por 
cie!lto señaJ{, que esta parte del tor· 
neo era su favorita. 

La encuesta realizada por "El Mer
curio" determJnó-, por otra parte, que 
los más fieles seguidores de este even
to .son los menores de 30 y los mayo
res de 45. El 54 por ciento de este 
primer grupo vio el festiva¡ todos los 
días el año pasado; similar re.wuesta 
se obtuvo en los otros encuestados. 

¿Por quién cambiaría 
al animador? 

A pesar de que el 61,9 por ciento se 
mostró conforme con el descmpeiJo del 
animador actual, Antonio Vodanovic, 
la mayorla tambiép mencionó a auie
ne.s podrían reemplazarlo. 

Entre é.slos, César Antonio Santis 
obtuvo el 68/3 por ciento de las prefe
l'encias tota es . Do11 Funcl.i;co lo sl
euló con un 4,8. Ricardo Calderón y 
Raúl Matas completaron la lista con un 
2,4. Un 17,5 por ciento no quiso pre
sentar alternativa, en tanto que un 4,8 
se interesó por otros . 

í.Pero c¡uP 'lasa en el terreno con 
Antonio Vodanovic? 

La eno•Jesta averi¡¡uó la opinión de 
la gente. EJstos son los resultados: 

.,. 
Total Hombres Mujeres 

-De acue·rdo con 
el animador . . 61.9 59,3 69,5 

-<En desacuerdo lfJ,O 17,5 7,8 
~Indifer6nte . . 20,0 20,0 20,4 
~No opina . . . 3,1 a,:¿ 2,3 

A pesa1· de la -conformidad indicada 
en el cuadro anteriot•, y por lo polémi
co que resulta la permanencia constan
le de los animadores, ta.mblén averi
¡¡u;unos cuánta gentJ quisiera ver a otra 
perso11a sobre el escenario; .,. 

Total Hombr .. Mujeres 
-~ lo <'ambia-

rían 2!;,3 25,9 2M 
-No lo cambia. 

rían 61,9 59,3 69,5 
-No io sabe 1~.8 14,8 7,0 

La mujer preferida ----
¿Cuál es la mujer de la televlstón 

chilena que deberla estar en Viña? 
El debate sobre este asunto en los 

medios de comunicación ha sido desde 
hace tiempo generoso. Pero llevado a 
terreno más científico y opinando esta 
vez los propios telespectadores, los re· 
sultados finales se in-clinan por la rea
lidad: Maria Oiga Fernández es Ja fa· 
vorlta. 

% 
Total Hombres Mujeres 

M. Olga Fernández 32,9 32,3 34,4 
Raquel Argandoña 20,7 22,9 14,1 
M. Graciela Gómez 19,6 16,5 28,5 
Gabriela Velasco 8,8 9,4 7,0 
Viviana Nunes 3,2 3,5 :'.,3 
Tamara Sepúlveda 1,0 1,1 0,8 
Otras 2,8 2,2 4,7 
Sin preferencias 11,0 12,1 7,8 

La encuesta también reveló que el 
impacto de Raquel Argandoña se con· 
centra -en un 28 por ciento- en los 
grupos de ingresos socioeconóruicos 
más altos. María Oiga Fernández, tiene 
un mayor arrastre -29 y 42 por cien· 
to- en los niveles medios y bajos, res
pectivamente. 

El público, ¿Un monstruo? 
Más de un ídolo ha levantado y des· 

truido "el monstruo" de la Quinta Ver
gara. Casi la mayoría de los animad!J
res y de los artistas que han debido en
freo tarse con él han confesado el ner
viosismo y la inquietud que provoca es
tar de pie ante 30 mil espectadores que 
juzgan su labor. Sin embargo, por los 
resultados obtenidos en la encuesta, el 
lobo parece haber criado piel de oveja. 

Estas son las opiniones al respecto: 
Bueno, cordial 42,1% 
Injustos, vehe¡nentes 23,7% 
Alegre, entusiasta 10,0% 
:-lormal 5,4% 
Mediocre 3,2% 
Difícil, exigente 9,6% 
Otros y no opinan 6,0% 

¿Mala memoria . • o malas 
canciones? 

La cantan\e de color Cherry Laine 
que representó a Alemania y que ganó 
el Festival del año pasado parece no 
ha·ber impresionado mucho. Su canción 
''Wainting'' (Esperando) fue recordada 
tan sólo por un 7 por ciento de todos 
los entrevistados. 

1 :EJ. resto -un 93 por ciento- olvi
dó ¡u nombre, letra y música, a pesar 
de la interpretación en castellano que 
durante casi todo el año se escuchó 
profusamente en las radios en la voz 
de la cantante chilena Maria Inés Na· 
velllán. 

Las platas del Festival 
Pocos dudan de que el alcalde vt

tiamartno, Edmundo Crespo, y las an
teriores autoridades ~dilicias hayan 
realizado una buena inversión con el 
dlnero de que disponen cada año para 
montar este evento Internacional. AM 
opinó la gente: 

Si está bien gastada 
No está bien gastada 
No sabe 

¿Y el humor? 

55,7% 
18,4% 
25,9% 

Ca·da año la elección de él o los hu· 
maristas representa más de algún que
bradero de cabeza para el oomi~ or.ga
nizador. Si de ésto se encaiJgara el pú-

fue la definición que los telespectadores 
"monstruo" de lct Quinta Vergara 

LLAMADO A CONCURSO 
l. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA 

DEPARTAMENTO DE SALUD 

Llárnase a concurso para proveer ·lo . iguientes cargos: 
1.- Méd¡co Gtnecolog¡a y Obstetnc1a. 

22 horas r>emanales. 
2.- - Cargo Nutricton¡sta. 

g horas semanales. 

Enviar currículum y fotocopia de t itulo, a Oficina de Partes de la Munrcipalidad de 
Melrpilla, Silva Chávez N.o 480, 
Plazo de recepc¡on de antecedentes; l. o de marzo da 1982. 

RAFAEL MORANDE FERNANDEZ 
ALCAIDE DE MEl..IPILLA 
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No >babia .-di culo e n1 el.fras, -j.e~o ~J •·. 
mucho optkniamo •n que ·eer-án ·mile& .. 
los jóvenes que ·esta tarde peregrinarán 
~esde la PJiu Itadla hasta el cerro San 
~istóbal. .Todos los esfUerzos; 4e · lÓs 
_dtri¡entes se dilsp1egaban esta aema1WI · .;, 
en organizar esta movill,zacióll 'que - · . 

, con la preeencia del Cardérial y sus vi· 

Ven •. 'll . . :: ~ ·, . " 

l 

chicos. Una completa · organlzaelón .-ri 
la .responsable de que toclo tr..arcbe "en 
or.den". Ccimo ca.beza, el Cardenal dfslg
nó al obispo Manuel Camilo Vial, qué es 
el )'~s¡>onsabl~ de cu1nto o"trt y de 
que se cumpla .el fin prOpuesto. Pero er verdadero "motor", eomb iecl.'et!lrio 
:E:jecutivo, es t-I Jllacerdote Miguel orte- . 
ga, quien desde la VicaJia Juvenil slem· . 
,pre habla manl!estado btquletu4 frwñ'te ~ 

'CIIInc;>s-, será el 'primer signo · masivo de 
"';la Cruza~ ·que ha <ell):pra1diélo ·ia ltlesla 
,de Santta,go. bajo ·-~ Jlombre iie "lrrlstón 

r. p • ~Ww.n"t ·' , · ·,. ·.~ •. - ¿_ .. _ ·. · 
..,. :. ·:.< :.Í:. · ~o).vóe.~toii-. !ia1. ~abia hectio. <él' 

:-. á la realidad de ~os }ó~nes . Junto a 
' ello$, tQ<~o . un equipo dirllctlvo encárga
.. ero de as·m ás diversa s comisiones coor- . 

f\ · ·~ ~.rdenal el 8 de diélem'bre en una misa 
~..-n el lni.smo cerro .a 'los pies de la Vir· 

· • 4inará·:Ja · misión-desde la .sede que están 
/ adecuando en la calle Santa Mónica. 

· . -.En uda dl6ceals el cumplimiento de 
~ tire'i' .,ai+oral tel'ldr' las caracterls· 
tlu• que lit quiera dar au ebltpo. Cada · 
uno 11 "apea" como ~de, r la forma 
ifúestra fue Of111anlllr eata misión, expll· ¡ 

r 
· .•. 
t 
1 

· ·~en, y el " va·In<IS"' · ae dio el domingo . 
; :ppado. Después 'de. los intensos pr&pa • . .' 
.:rati.Vos durante .l<>s : .R)eses de verano, 

· • J;r~o · ~t.aba ~Hito ... · ;, t :, • •· · • , . ·.· 

~~ Miguel Ortega.. ·~ ~ los jóvellf.t~ ·'Vi.nculád?5. a -las pa·. 
·~~ ulas, vicarias o. c.emu1f1dades entra· .. 
~ "en · accl~l)": · con "una pauta de · ~ Comi1 ' aporte a ·14 "Misión Joven" la LDs por~ue_'-~---
~ttaje'' -~ iÍiiciQ la ,{Brea é1e · acer~a- . , Vicaría Oeste sacó u'· 14 · luz públiéa ·~ 

· ~nto 'a otros: jóvenes ... para f~~811' '~ "alg~nos. documentos;_ señalando ' '14 ; Li elaboración . del · cctntenldo y 1a es· 
~pos e. f ~r~c1e'!~o. >en, es_\!e. movun~n· . s1tuac;1ón .¡ie. l4 ~u~ntud popular" t r ate¡ia de uta misión fuer~ ia ' tarea 
~~ .que "prewnc:le •. penetrar en 30 mil .:-" · · . . · • · · ... 1 · · 1 t .. 1. 

l . 
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·~la 
... ,.k,...,.,.,.. ~;,.,..; 'o~.f.;..¡ •• ohllonoo·•'• ._,;,, ,....,., ... .;: J 
~ndole ~latlnta 1 lo Iglesia. Noa ·Interesa <tierra y de obrero• sin esperanza? ¿Sa· 
escucharlo• •n cuanto .. t6venea. .bes tú cu,nto se gasta en lmportac lonel 
• - ¿ DooM ~· hay un "oo~circuit<l" vanldoaas , o 4en c:arreNs ~ ,.armanwn. 
Ue.sae que eJ ._ño pasado la ~aria •pa· toa?'' · •,-.!. • 'ti. ''i:'t, 

... ra la educac!An 1'FOhibió . -.a avés .de · D.oro o s ....;O ~ Ó ~} !lb 
.•·.' ,. una c~arJ:;.~ que lee~tu,d(á~ . de .,. . ,.. ' ,n "' nos en g sUs . ros, 

, ,;¡,¡;.~ .4t_!l o .\a•JtYbié{l otros folle _s .ti,.. apoyo a 
' ·. cole.gi . ~atóli~ ·partiólPJ.._~ ~~ iivi· e.tta 'lnisl6n, crue, h~bfa el.borado :el lns· 

,"·:':dades df)a .~tetaría 11.~ lf '· J'!~n . d? ltf"to'·-suPe-rior de Pastoral JJ,HenU. ' 'La 
·· · ·. -Lo ue· p'n6 fue .,_ Ja .. t. sla · C.tlqulata' desde el reverso" ~ : llam~o~ 

"consl.derÓ que laa orientaciones q·ue da : uno de ellos, en el cual recogen test!. 

' ~ 
Los libros de rejle:r:ión . del aocerctote 
Migu~l OrteQ111, aecretario ejecutivo de 
la ~ • ..¡_Mt'~- .11lgunos ele los ele· 

-'.~M.~Ak J,1 !!Miltón Joven" 
, ~ ~ - · .. } 1' •• ;; ••• • • ... ~ : : ,. 

la Jglesla en educ~cl6n . 1• , per.t,necon Y ' monios de los pueblos Indígenas' a la U e
. ningún Of1111nlsmo '.JCtraeducaclonal pu• . •gada de los españoles a América, ·y re· 
de entregar normas o coordinar 16venea producen en la parte final, bajo el sub-
en .colesiloa _cat611cos, . . título .''En la actualld d" la i d 'ó 

El pad:-e Ortega asegura que 101 . 1 • ra UOCI n 
·. -· -:i tod d lte i 1 de un discurso de un ca<!lque ma u che 

qu'"'' :"--··, , r a ~s Y' a m que nc~ g~l: "La ver era 1 r 
so h~ . sem~~uistu "loNiiinao grupoe _ ~e-etr-la historia ele Chile 
~ 11\:eWI tlseales: . "Pero son algunos, En el afio 1541 11- r 1 s i'i 1 • 

r~sol!-...Ocettr-Mt!rr-11111'11' .. llega • travél . .,a on os • pa o es, 
· ulas'' - ... · · · y llegaron • Irrumpieron, llegaron ofen. 

/ .. ,.., 

pan-oq • . ; · ~. ·- dfendo, enviados por su Gobierno, . que 

La meta: penetrar·" : .·· . 
-.n eM tiempo era un rfllo(, ~re conven· 
cerio para saurle el dlner:o, para venir 
1 conqulstarnos, 1 qultarnoa lo que 
nemos .. . " , · 

~ry· e-As "e 1a .. a""'"' .. 'ócesis ' de Santiago. .bajo lOs nombres . de ''La mirada puesta ,p,.or tana, y -¡-e&gt,ln &eila a o:- amv " 11 

= ,.. ... uu.u .compleja. Luego de ·10 redacdones lo-
. ..unos · ~omaf9n 1!.U.~ll!'sponaabilidad con en Dios Y •J'esucristo" Y ''San ;José". .¡ró aprobarse ·el documento base defl· 

· Jp,ás dec'i6iól) que ~ros, como fue · el .nitivo que u el -gula y compendio de 

' ,• • ,. \. ,-_;- 't ¡ 

•a a l,t c:lu4ad ~~Mr• eaer •n 'lo· ma,l· 
. nacl6n. En 101 poblado,.. -ta, 'ljtu,~l'-' 
ea, erieuatloM". , . ~ :• · · .• ; 

·' · T~d.o ' el plan !ie' estos· dos .á~Os ae 
. r,alizara de aeuerdo a. una ·estructura 
· 91ie él .. mismo ~xplic~: . ·., r - -~ • ;, 

--Partiendo deade · ta tta .. , . .-tán .los 
. ' 1anlmadorea". que 'OD ¡oa gue Irán rt:.. 
l._glenélo· Tal lnquletudu de los !6venes, 

1 Y para ·la acción de los "animadores", 
l&PAJ hizo ·llegar a la Mis ión Joven un 
folleto q·ile había prepara~() · para lu 
comunidades de jóvenes. 

, . ca~ 4e 1a ·Jiona Qéste, oonde .se repar· ·¡ • ':·: ~ ~ \Lós · ob. isnns:. El aval 1a ofensiva eclelial ~M ia Iaiesia de 
. tló un panfleto '.que" decía: ".Joven q'u• ,.- "'• . ,. i ...,;.. . ·-nt¡a¡o. , . a11·-, lllll•"' 1 -.. .... momentO •st•a ·ef111tnlundo la •. ~ v9rdadera ofeD5iva eclesiástica Es en ese .documento donde M en- · · ' ~ ' r , """" ,..-•., · '• 1 ·· 

· .t1Wkil>d9. )lrupos ontt-e 10 y 15 uaa 
· .on6. SirviendO a reaos anlmadoru est6n 

"¿Te daa ~:u~nh1 ;todo ·lo que te · da la 
vida?" ,.. pre~unta . en· una de sus _pági-

•. !Mifonl iuvenll, en tus manos está ·me>; ' q'ue P.ret:nde penetrar en los jóvenes ·~uentran las primeras respuestaa a los -auadoa en ••a te•lldad e ld..-ñ 
~. - . vlllzar al Nato de la lillesla IHirt que ,• con un programa de dO$ años tiene su porqué ·Ja.s autorld s ecle•lástlcu de lo que ,u.lezen alcanzar (Ion la ,_Kit1Qn 

los a11sorea, que son adultos que partl- . 
clpan en las par!"Oqullis e comunidad ... 

~ · ' ' .161 derechoe de lqa lóvenes 11an de· •aval" en ' las oi1entaciones ¡H¡storale.11 Ja ar · Car decidieron Joven" en Santi.aJo, y 4ue e1l et;~u· 
•'t ·' ~ndldos". Y también !!escriben I• si· . .que f,probó la . J~onferencla Episcopal ·te der así a _los ¡ ___ obls- mento . t~re9an en ..... toa 16rm,fnor: 

· Estos ·asesóres se •Jriten' a su VeJ de lu 
dl,tlntas VIcarias y 6stas . . . , .bueno, del . 
~1, del que ·~·preaa 'te iHalci6íf . '-ación: "los t6venes 'tienen derecl'lo Í ~n su reunión en Punta de Tralca a fl.. ' s. Al explicar las motlvacion.es, "Durante eate tiempo caue ... mes !llue el 

',,·. 'i*tlci!Mr, pero no tlay Plry\1110~ • •• ·· nes . del año ·pasad<l. En esa ocasión, ·los • .me«1to ~ñala: _~-.:....._~ ........ ~~--~- =-- ..JlmiDCio.....-~r.lato_._=-allaido lle 
·•, ~- ~lar, -.ro no hay dln..-o; ·.~ traba ter, ~ .obispos 'de ' Chile -:..:..teco.giendo la inqu· I"Es· un hecho reiterado en mucf' penetre y ttamforme 1• 
'~ . · ~ no hay .vacantes; • }Ónstltulr au tud que había nacido en Santiag de nuestros dlagn6atlcos IMStorales qu la ylda 10clal. Y tu• •1 

t 
'\lítmHia, pero no hay vlvle)ñlls''. "dieron a luz" ti11 documento que actualll)lnte en Chile 11 propone una 

:. . ; • "t:n o~ai patte.s n.o bubo tanta ·~nifo- · tea 1, acc!tón ~ IIa' lf~la P&·ra pró- "cultura nueva" con nuevaa Instituciones 
·. ria. Más ' bien·expíectaciób. ·Tal es e.I ' cuo xlmos · 5 año.s y. Qotie . -.!legún se ala-. y nue)IOS valor~•· Los conceptos de 

f

. de la Un-h<et11ldad .1CatóUca, donde, ·a pretende llegar a construir en ile lo "orden", "autoridad", . ""litlca", " na· 
\ iravk de Bu. Pastoral, el P.ro ·Gran Can· que sé; :iía Uamado ,ia ''civilizaeló del . clón", "iegurldad", etc., van rwomovlen-

eill&r, Jorge Medina, envió una nóta a amor". · '· . · ' do una cierta ldeologla y ·mat'cando de-

~
•· ·.. '"" e&tudiantes. · En , jllla, , ltl sacerdote · · . Y pára . aleanzar tal objettvu, 1 terminados valores que · eonslderamos 

)lo deaconooe los .,rpfáMmas que afectan Vl!(les serian 1.os primeros a•gen·tes, ba· antlevantjllcos". ·, ,· 1 
... • los jóvenéis y que Jos hace req~rir lándo,e en ua ojldóp preferencial e Q>mo ya lo habla adelantad.o el obis-
' . 6e ~na .evan«ellzación: · "+- l~ventud, en Puebla hizo par la juventud. A ella, en· ._"F.~;!a;;;l~a"':;l~;;¡!~eo~n;;oce~~r.,:a-d(,trf..a 
, Jlueatra !Mtrla 'V en _. .-vndo ·entero, .tonóes, se .le eneomendaria · construir prensa el · inició s n , toda 
· ex.,.rlmenta dlfic~tta~1 ililt •u ... ~lt\ar, · ' e.sa . nueva civilización qu~ se la ha de- la situación ·actual promueve una aerle 

.'Ju .41JU8 no ·aon ,Jttt~·~ _..._ ¡.tro fLnido como "~ conJunto de condlclonea de antlvalOTes -como el Individualismo. 
. ~uo la ' afect•n· ~ ~ ·~". moralea, ctvllll 'V oco!Mmlua que par. eon.sum.lamo- q,ue son .abaorbldos en 
·. ~ro .ieí)olla . tamblfll\: · ~·:'"M " 41,, iítro- mlten a la vida humana una poalbllldad . . forma e~lal por los j~s. 

• . -lto hacer :~~. , ítlotico de . r:de molor ax~o!'Cia". , . Todas , las mo(ivaclones que los llevi-
·~· dificultades li~'a'* .. lta, '11'1uy ..... l'On a 'ctuar parten de . .na ne¡ativa 
,... !Mr lo •""•· '"';qut .1al dlagn6stl· J.a ,orma ele "apearse" realidad que para el paó . .. ' ;o.zuel .Or· 
·JO aupone, al M llt.~leren evftar superfl- wga "es la 11ue tbdrvan los Jallo,., 
·liallclades r · alogans, una lnvHtlgacl+n · Con eae punto de ,partida, la Iglesia .. dos 1ea •111. laata ebaervar ,.,. des· 
\orla t¡ue no eltá a mi alean~• reallur". de Santiago echó a andar su maqulnaf-.1& cubrir el llolor y .. cleaaaperann. Ve· 
J». por eso que' en la carta adjunta 1!1- p~~a emprepder co,n prontitud su cruza· mos en el Ctl'l'lpo oue el toven no tiene 
')unos elementos de reflexión titulados ~a. Y .e~ los _planes, no ae han quedado Incentivo ,.ra t ... balar ·la tierra y He· . ' . . ..... 

· • .,en- • =41w; •aMe ri& y ·lllf.Wiil .~ • 
.-- -..OitM lo dijo . .. ·· · · ( • · 

4¡, .. ,.. n~e culd6 4iél ~Pipo ••.• 
f¡ · · , .., ,_ V 

· · ~ .. ·<' ll ap~yo ~'loglsiic~,; ~ · 
rae n .., nuea roa a • , , Tal como !nfo-ma el. docUmento ''MI· 

. pos -se rogramó el } )16n Joven", loe a'Sesores y ianimad.<Jres 
lan. Tiempos que· fuer.on definido&· co- utai'án permanen~nte feeitiiendo fOT· 

de "escuchar", .dé '.'anunciar" y dt mació'n y materlaJ 'de ·apoyo para au il· 
. :actWir". · 1 . · ', '

1 
.' rea / para ,lo ·~ad . c<Ueptan t!On los· ~rvi-

-La primera ,.-,,. 01 ,..,. 4IUI ·h.. eios de diversos organlsmoe, como CIDE. 
ta.mon lllenclo r ucuchemqs a · la ju· ISPAJ . !}n&Ututo ,SUperior de Pastoral 
venñ.Jd -diCe 0flega- . Queretnoe .oir· J~~nm: ' el l~tituto -de ~Ítequesil '1. 
loa 1 t~, aln exclusl6n: a .los eaty. \Kr01. . . . · 
dlanha, 1 l01 trabalado,.s. Hem011 JO' . .:...Hay varita ,.cletOglas •n ·¡trktlca 
vltade 1 la Juventud . Ob,.r~ Cet6Jiu -explica Orte¡a, y coa cierta ·timi~l · 

· .l!!fl ~ ruo¡e •'t... rvmor • !f"!!t ~enta que ~¡ tambtéri \lene varios .ll· 
'tUi"""iil8• tienen:. ' . r . . bro& de formaCión pará la juventud que 

, TambUib eon 1oi jóvenes · qbe .i ll&lo nos mostró. Eacrltóa en ,.rao, eo. 
participan en la Secretaría de la · Juven· ~~n kM mát vl(ia<los temu, l:omo .• 
tu~, por· ·ejemplo? 1 amor, la r.es:¡nacl6n; el estudio p,.J.a 

._.No he~nos tema .. ·contacte ten mi&eria. SOn lnvitadone& a la reflexión, 
· -tilos. Tampoco con ios ióve'nea de tes i:umo la que hace en u'n .verao ,que tftu· 

!Mrtldoa POlitices. lfn e~J~bargo, q~re· 1• .. Mirad.a :Amplia": "¡Sabia t6 loa por· . 
íftel nmblén escucha·rloe, no ·tenen,oa e'thtatea .. Mllntla, de . anatfa.,.ti~J 

' t '. ' ~ ... 
~~--~~~~~~~~~~~. 

il¡u¡ don1e ofrece todl!S _las posibllldades. 
Y en la ~glna siguiente ,ee lee· "Pero 
la a •ouaa eltin ,..vueltas v loa · pes~ldo,., 
son ·muchos 'y plllóa. Hoy H ~ f'cll 
deja rae llevar . y •quejla" marchando al 
lt~ ~Yt. _!ft _d~OJ ,y......poderosoi fltan 

Pira · todos. r,a ~ácll porque los tnedloa 
. de comunlcació.rt aoclal y las nueva• le
·-Y•• lmpctrtadas '(AFP, colegios ,a munl~f
·ttaUdadea), la m6tlca ·, pro,.ganda co
mercial... todos nos urgtn • creer que 

· .~ada ~ual debe . vivir a61o para al'mls- 1 
\ mo, l_~lu•~ ~ltfn~les ·a otros~ ·.,.os ntci1hin 'Pitw -vivir"". . · ' 
. ::; ·~~ ~ ·~:-~ 

· •. , P~rso~ajes -y su_s -ejemplos .-
·En otró :le los folletos; también 1»1 

or¡anlsp¡o del Episcopado JSPAJ. se 
tnJaca tefillltr 1'/lmo debe emprenderse ua 
"camino com'Jnitario". Dice que · ¡._~. 
a través de uuestro pueblo, "nos llama 
• <lJldar. por ·~ camino", Y lue¡o Jnvita 
a J¡acer m&morla "del camloo recorrl

. 49 por nuas~ro pueblQ" . . Y •n eaa tarea 
· reeuerda a Menuel do Salas cuando dijo: 
"'1 chileno vac~• aobre un .. rreno que 
efrtce a ~da punto atractivos para de
tenerlo; de1:'1udo donde aobran laa ma
terl••· !Mra v•stlr11; hami!rlento, 41onde 
.. arrojan 106 ~llmentos; ceaante, en 11re-

.. .... "-"' lll. 1 • .,. 
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Mnea. de riquezas de todla claaw'. 

~ 
' Siguiendo con la memoria de quleuea 

hicieron ht~>toria, cita a eontlnuactón ·a 
Francisco 111~ "uno ele lo.s grandes 
luchadores por el derecho de reunión v 
aaoclulón". Y luego, el\ el 'jerclclo de 
"h~ memo:la de todoa .JOs /trabajado~ 

. ""'.;....;: l._ •• 
h , 

res y campe$1nos que se esforzaron por 
mejorar la vida de su pueblo", cita la 

' tlguiente frasa Ale Lula •millo Recaba
rren: "Yo estimo que la Patria •• el ho· 
gar 11tlafecho y completo, y la libertad 
sólo existe cuando existe este hogar sa
tllfeche y ~to. . Ll eno~ mu~bf· ... 

Con todo ea.te apoyo "logístico'", 'más 
el que 1uria de laa diversas . lna~nctu 

partlc~pan ,.n la tarea, se iri.n dan
los o~a.;oa :Ae ,acuerdo a la' estrategia 
el pr:>¡)io padre Miguel Ortega ex .. 

Las .Aclara·i:i()IJ'es ·del ObiSPo::· 
Es uno de "los hombres 4el Carde

nal". Y en esta "MISión Joven", el nú
mero uno. Como presidente, el obispo 
Manuel Camilo Vial ea el reS9QQSable de 
la ofensiva eclesiástica que se ha iniciado 
en Santiago. 

Huta él llegó "El MerC\Irlo", CQII el 
fin de aclarar muchos de aq\lellos conce~ 

· tos que gi:"an al torno al origen de esta 
cruzada, como asimismo precisar su ver
dadero sentido y hacia dónde conductrán 
sus objetivos. · 

Chile y su- r-ea--;1:-:-id-=-a-:d:--, -,-
antievangélica · · · 

r -La motivación de esta tarea es com
INtlr lo que llaman una "cultura nueva", 
que habrfa nacido en Chile con la for-
1111 en rue se aplican ro.s conceptos de 
orden, autoridad '1 politlca. ¿Desde qué 
perspectiva -como se afinna- 11 le 
con.sldera antlevangélfcat · · · 

-En el docum~nto de ~~ "Misión Jo. 
ven", y, huello, . antes, en Puebla al ' 
hacer el diagnóstico de la juvenrud, se 
critica ~ sltuadón cultw-al, los conl'ep. 
toa que 841 van metiendo en la sociedad 
y .que van alienando a los jóvense. Se 
plantean valores qUe van .destruyendo la 
cultura, una cultura que pudiéramos lla· 
mar esencialmente cristiana, oomo es la 
ele América latina. Pero nosotros hemos 
usado esos conceptos, no porque este. 
mos e~ contra del orden o de la autori
clad, eso seria Ir contra la esencia miSil)& 
de }a fe, porque el concepto de aQtori
dBd es de origen dtvillo. 

-Ha quedado claro que lo . que no 
eemperten " la forme como se aplican 
en . Chile. y eso es lo que quisiera que 
me ftplfcara. ¿Cómo 11 oontradlce la 

, rHiicled que ven en Chile ... "cultura 
'nuev•v', oon el evangelio? 

-Para el evangelio es esencial la vida 
bumana. Para nosotros Dios hizo ·el 
mundo al servicio de los hombres. Que. 
r.emos que sean libres, felices, que ten-

permite.. rero la polltlea tiene todo un -Como objeti~o, ~ . pro...-
eepeétro de posibilidades para la solu· una "Civlllzació.- del ¡a!Tior'', 
oióa~ e&. lo• ,-pii'Qblemaa del 8ien común, cual hay que alcandl' le· IIINrac ....... 
que le está re&ervada a la au toridad eral del hombre. _¿C mo de._. ......... 
que debe gobernar a ese ¡¡rupo de hom- darse 111 liberación? 
bres, pero que debe permttir la partí- -Primero, de •todo • lo que 
cipación de ese bien que es de todos De au pecado ,Personal · 
.ñosotros, · -¿Y qué .. -''"'~ .• . •t• ....,.. 

-La forme en que '" ejerca la a u- clón? 1 · • . 
torldad hoy •" C.hlle, ¿ea pera uatedea, -Que la ll9r&ona p)leda desarrollal'-
entoncea" antlevaRflóllca? se libremente, que pueda ser I J 
~o que si. Creo que hay un au- desarrollar todu s~s potencialida 
toilla~ dificultad de partidpa- · .. -.~--'--
ción, un vertlcalismo que nos parece ¿Opciones diferente.s? 
que no es el que se , deduce del Evan- _ 51 con 111 Jlbera~Uió;;;n;-;11;1;riiit;iii 
gelio. El padre tiene su dignidad de pa- construir la "Civilización del • 
dre, pero debe respetar a su hijo para que 

11 
define como el 'conjunto de ..., 

que se desarrolle aano 'Y pueda Ir asu- dlclones morales, civiles Y econ...._. 
miendo los valores de la 10cledad. que conducen 1 un mejor chatlne ...... 

-¿Y dól)de topan con el concepto no, ¿puede entenderse t~ue plantean _. 
. ... Nación? medel • 

-creo que es dificil ponerse de alternativa diferente c1t o • 
ciedad? .... acuerdo. Habria que empezar a definir -Yo creo que sí. C¡."eo que 01 

Jo que es Nación. Pero si nosotros. lo en 
008 

' situaclon ~ hace lmpo¡¡ibk Ja 
juzgamos como el conjunto de personas civilización rlel amor en Chile, si 110 H 
que viven en un territorio y partid pan ..__ 
de los bienes, crep que desde ese pun- mejoran esas tres cqndiMone$. ~~ 
to de vista también el Evangelio nos mos que debe haber Q'tro oonce ele 
está dando aus toqu~clt.qs, su me nsaje, moralidad.., no podemcs' a< tar 
en el sentido de que la Nación la for- t ura, que no- se 0 orm la verda 
,,¡amqs todos y participamos too , sin ""Clrn-Veces aparece la 1 lesia en.c 
mar¡¡inar a · sectores que piensan dls- do la op~ición eri Oh e Y con . 
tinto. Hoy parece que estuviéramos di- están quitando los . valpres mo 
vididos entre buenos y malOi, y a los pueblo. . 
malos se les castiga y se les margina. -¿Y frente a las cdnJIIclon" 

-¿Dónde •1 Eva'ngello precisa la mlcaa? ' 
forme en que deben aplicarse loa .con- -Yo no soy un té(:nico, pero eniO 

-Pero" material que elaboró ISPAJ, 
entiendo que •• un organlsm.o de 

oral Juvenil. ' " ' "' ' ' 
· - ·Pueden haberro m:olio; es · un orga

o de apoyo, pero que no tiene el 
opollo. FM ma!41rial no ae h.lzo pa. 

111 la "Misión Joven". 
-A mi .. lo entl"e9Ó el' padre Mi- ~ 
1 Orteg~. quien 11 el Secretarle ij• 
YO de la Millón 

-No cooo:cco el matérial. Muchos 
n:ismos van a elaborar material, ~ 

M 1 oficial va a ser entre¡¡ado por el 
Canienal. , F;J JSPAJ hace un servklo 

qiie el que quiera lo tome. Es un 
njs~o ,del Episcopa'do, es más tpda

via su autoridad y la Misión Joven 
que le haga esos servicioa. Aho

ra. lOi contenidos los voy a revisar. En 
CIS9, ~s cosas hay que mirarlas 

IU contexto y a lo mejor yo voy 11 
ntrar CONS que es bueno que 11 
n y que para usted, no. 
Yo sóle he butcado una expllca
lue¡o de ver loe document11, al 

,... qué en c6ocumentos oflclal11 ele la 
la 11 cleetaca la luma de Recaba

que fue el fu~r MI Partl• 
unleta chileno. 

-(;omo •e dije, hay que verlos. Y a 
.a lo que me lntere!lll destacar e, que 
lll jetiv 3 de la mi.aión •• presentar .,.¡ 

vivo y loa valorea crilitlanoa para 
la converaión. 

La conversión 
01 de . polltlca, autoridad 0 Nación? aaber bastante, porq-ue ,estoy en co~ 

-Hay una eoa.a. Nosotros no llama- to con La gente en la báee. Yo veo C!IJIA. In 11ué medida la eonveralón ,.. 
· mos Evan-¡¡ello a lo que sale en la letu do un sistema re,ercu en el de ... cambio ele Ntructur ... 

del Evan¡¡elio, sino · que consideramos -¿Se butca ofrecer ~ra oPCI _.. ueteclee lo han planteado? 
toda la tradieión .de la I¡¡le,siaJ wda la ffómlca 0 civil? .:...!:S asL Pero lo que quiere la lile-
vida que ha idp evolucionan<lo el Evan- - Frente 8 lo dvU,I bue!lo, ala • • ha1:erle un servicio a los jóvenea 
~lío a medida que se ha ido viviendo ya ocho años en una ~~uacl6n es¡~-. hile, devolviéndoles los valorea PI• 
el cristianismo. En el magisterio, en los 80 estado de emergenf11• donde ...... ra rleo la posibilidad de que elijan. 
documentos de la Iglesia, todos los con- · le y~ especiales. donde1 están 1 PfW eao también esta misión está lla· 
'ceptos de ~dll s !al ha ido ro, los derechos. Eso 00 f normaL. DtiPt aa a los jóvenes que partici:pan de 
gresando · - R amblar, por ejeill4Jlo, ~ la orga.n.1Zid6a 1U ideas del Gobierno para que ae 

· _ · lítica, la pos 'bllidad ae cauces donde .. riliquen en sus valorea. 
·-La liberación del ombre la ~nte pue~a e..;p-~sat'IS e deben volver, -~ÓIOI, IOn ,.,.. _que loa CIIUI sur-

. __ para que ex\St.íl la pos b)Jidad de C!I'MI' _ --· _ chll•na? 
-Ustedes afirman que esa "cultura otra alternativa. En ete sentido a lid .~.....,¡--.:;;:::;:;;;:,. __ .;;¡¡¡¡¡¡;¡¡¡;:¡'íiiiii;?>;il.;.._. 

nueva" chilena fomenta antlvalores co- me aterra que un gru·~ i.rande ·de per- -t 

,_.. acq~.&o a 'los bienes de la creación . 
que la sociedad sea más justa y que no 
~n unos pocos los que tengan todo y 

cpos no tengan 11ada. Para nosotros 
eso ea lo esencial, y pOr eso todos los 

' ot,ros concepto& están supeditados a esa 
~lldad. · 

mo el Individualismo o consumismo, y ' onas bote al Gobie:-np. ¿Qué al 
, que ¡0 • que bl*ln 11 ofrecer la alter· va hay cuando no se pa dejado , 1 

nativa crlata.na. ¿Cuíl 11 esa? no .se ha pel'tn i-Udo o,ganizar otr .._ -Pero, concretarnentw, monaeñor ••• 
-Concretamente -e adelanta- la 

, poUUca, por ejemplo. Hoy vemos en 
Obile que hay desprecio por ~ política. 
81 ha ido desprettl.¡iando; hay jóvenes 
que Ntán ellQroelados por aua ldeo
IQ¡iaa, entoncea ae va creando un am· 
~t. negatiVo. Y PJM la ~Ztesla la ... 
~ttlea . ea posi.Uva. Débe ba'ber pollt}.c: .; 
~polltlcos. . ... ·~ .. ~· 
· .. ,.-;.E,..'ldlendo la polltlca cómo? 

· -como.el arte de ¡obernar.. . 
• -¿Y no hay polftfca en Chile? 
~o puede haber de la boca para 

afUera. Pero de hecho hay pollticos y 
' hay de u.n c~erto iector que ea el que _ se 

- El prisma ·fundamental desde el cione.s que han sido l 'válidas en otro 
cual Cristo nos plantea nuestra posi- tiempo? Por eso .debeO volver los 
clón en el mundo, es el &11\0f. Por · eso os civile.s Y lOS' ti) i 
la alternaUv11 ,a la de las ~ienaven lu· 
ranzas. 

-¿Hay alll una altlrnatl'(~ concreta . 
. f,..,te al conauinlsmo, POr eiemplo? :; 

-Claro. No~~tl'O& Pl}lten~ _que 
lo& jó~n~ .iil ~ut.renten a una reahdart:
consumista y se planteen an·te los bje• 
nes materiales · con 101 valores ·de ,las 
_Bienav~nturanzas. Cop ellos les sabrán 
hacer frente al consumismo, al toma . 
¡:onele¡u:la de que .los bienes son de 
\núchq¡. 

_.,..__1 

-Para alcanur eaa met.a, uat 
Aalaron que formari41A l.afc11 mlal 
Pll'• ·-.u. ltl'ltnCJUI., loa ~afores crlst 
Í CGmo •• explica que len el matar ... flt· 
apoya. destaq1,1en, para recordar. la W.. 

torla, la '-bor ele h.,•• ·come 
barrtr\1 : n l 

- ¡.:, rn11 •·r· : no ' ·' ha he ito. N_. 
•r ·.1 v ~ ·· ;· ri ., en ' rl! :•·· un~ past~ .. 
1 , . nn ·•,f o:J ,. " r,-• ··' 
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plica, planeada para cumplir el objetivo 
de la "Misión Jove~": ' 

lóven" i_. pwtlclpan .de la tvleala. ''-•· 
peórlamoa Mdr~ una formación al in(f.~ 
rlor Hral AW •l ·próximo año esoa ·tJit:. 

"El plan contempla que este afl•, pon. JIWI'O!' ,.,., -·-• 
eamoe ti acento en el 1~abaje 10ft 101 cl6n". 11 

' ll• .. , .... r 
vla ·_ 

-Usted estA en el · esqueme que .se 
u11 hoy en Chile. O las cosu son blan· 
cas o ne¡¡ras. No queremoa un camblo 

·' 

en las eatructuru ai ao hay un cambiO 
personal y, al la hay, VIUnOI a Ir CIIJI· , · 
blando !u estruc~uras de la sociedad. '· 

-Pero, al fin, ¿CÓI'\0 ~flnf la ' con. 
versión que butcan,, . , · 

-Como la liberación lnte¡¡rat,' 
-/Y la fet .. 
-También 1• fe. Por eso le vamoa 

a 'lfar los elemento• para que las · perv 
ti Onas tengan eae regalo de Dios 
"~ la fe. Loa vamos a llevar .. a Cristo: 

· les hab•J rr.mos rle El, Y van a 'S8r ·esas ~ 
personas convertidas las qu~ · ~•n a, . 
cambiar laa es trucluru. Si hay 10 vect
n.o• que cambian su vida famll111r, van"' 
a cambiar el barrio. Lo nUifllO que · ai' \.~;;;;-li'Vñ~;-;;;;;;r....-T,;;;;;j~;¡;;~;-:~~ 
bay · 50 crist¡,nos en el Gobierno que 1 ~ 

•• - convierten, vaD a 1r cambiando ~a• ·. ~i~;J~~~~f¡j~~a~~~~ estr~turaa y van a Ir ju1gando 1p, a,~ ~ ~ 
nóm~eo, lo social y todd; . . :-• ,;; , ~ .éaiñO!ricl~~reto 

Los cailélicos y el Gobierno . 1t Jor 
----~------~--~~--~~~~~ · ·~ ~PO 

-De acuerdo a todos sus plantea- ·- ~ - prendo 
miento., ¿puede entwnderse que le qye ~ { l">l'!QUt 
11 ettá . ofreciendo .- una opolón ...,._ ~· 4ln 
peral dlltlnta? · · · oa' de 

-d!ls ~cir, claro que nosotr.oa ' esta· 11r1e sólo ~p,..taiiWI, 
mo• ofreciendo una altern,~v · tl!lr~n~ · 1.1 ,.,. Pf'lgunta- . .. 
diierente. i ~ 1-YQ ._ dJio ea que compru· 

-¿Concretamentw dlatl~• . , la que ;, 4~ que que de bueaa fe 
exllte how en Chile? . ~ 1tlentan ' económico .. 

-Claro. Pero no si¡¡nifica borrar f --~ mCm141ntO ea mejo.r: -
hacer cui!'lta ·nueva. 11ay que· aprove• ·. 1 ver 11 aclaramos ¡.61o -
char esta eJCperiencj.a Y. aacar lo . poaiti• 11u., qw, ' e , u,._ ..-rsolllli .,, 
vo. Pero creo que hay 9·~ mirar CQD ~ -' ~atrlmonlo y vive é6ft 
humildad los Signos de [O~ tiempOS Y ah1_, otro? ¡.· . . -· ·•·· 

varemos qu é tenemo.s · que cambiar. --Lo. x:~~\o porque ea peraona. aW· 
-Pero ¿es verdad qU. los católlcoa qJte es hl~ 1e llJoa,.. , -¡: !-

pueden· .,ptar por· eaquemae polftlcoa '1 -¿Pe.ro, para le lgle•Ja, a .• .., . tuif. 
sociales dlrerentea y a la vez válldoat nt' equiY9"do? ·· ¡ 

7 Piel\SO r,ue si. . '. -Yo-~ (¡ue en esa situación clello 
· V "" t:¡;lfe actualmente ¿puede, a ·'pensar q·ue1 e~tá equivocado aunque ~' 

au juicio, UA católico apoyar al Gelalar• • buena te; v. por , 50 lo r.-petQ. · ... 
no creye"'Oo., que el bien coimun 11 al.. , ~ra ~•r'rtnar; n10Mt'Aw ¿cr" .... 
canu con... · ' · toda* los NI participarán de esta ...;, 

- ¿Esta I'S Li.•lctura? Pienso que Ji, af. · -tilin Jeven ' to harán de buena· fe? ·, • ' 
el homb; e 11stá de - buena fe. SI u a,sl, -Es lo 4ue ~PUV . , • · : 

·l 

..¡ 

, 1 



.. H~.t t) .: ·.,- Y~HJ 1 •~ '.1-"1 n~ ·1 :1 ~r~~r'""'P'If' .,i!Jb?.'J · t·:tf'l'J]"'biJP~~'t\JG4JJ_..,"t"'" 
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. • f.plíti~a: Y:·R~ligi9!z.~ ~1 Papa. y -los Jesuitas 
. --S-en ___ or-tb~i~.ie~':-~ii-~~-;'!";f,-:<f,..'i:ro:~"'l. ;::""':_ ·r:r:M~--+-::::t"-::2~--r-.e-"Ú-g-ios-o-:-, -a-b-an_d_e_r_i-za.-r.~tl~e-· ~-¡ o.:..n-lo_s_"_ll'_u_e- . 

\ · · · ; . nos" -:-(le cualquier ·manera que se 
Parece justo y bien comprensible les . nombre: •'ricos'' para los calvi-

, que .. un jesuita -chileno, como el pa- nis.tils o "pobres" pará .l<ld pr0 gresis-
' dre · . I:i~via, se hiciera. é.a.rgb de tas, por ejemplo-, pues quizás su 

. f comentarios. y . apreciaciones prob¡¡- misión más propie está . entre los 
blemente nó' siempre atinados, y ni "malO.S", .jústamente para recoger la 
siquiera bien · inteneiónados, que han oveja· perdida. Pero ciertos eciesiés-
suscitado .las;.¡ últimas medidas pa-pa- ticos han sentido siempre la . tenta-
les en l.a Compañia. de ·Jesús. La sin- ción de asimilarse a un bando, qui- . 
ceridad de las protestas .de respeto zás de guarecerse y, con frecuencia, 
y afecto filial al Papa, más a:llá de a la ~ sombra del pO<ter triunfar•4 

la obvia retórica, no podrían tampo- de lo que, de, alguna manera, a 
co ponerse e¡:1 duda en . estas decla- rece. -aureolado por el éxito, por 
raci<nies. No obstante, se desliza en .favor general .. · y de esto, prec> .... -

. ellas .alguna astuCia que me parece menté, se trata · en ,la acción poUtic'a 

. · descbii.certante. que se condena: • . 
'Frente a la información dé que El papel :de· la Iglesia· 'Y de su 

el Papa habría condenado lá · activi- Pontifiée . en Polonia tiene, ·!e gura-
dad política de algunos sacerdotes. mente, un sentido muy 'distinto. 
el P. Hevia se protege tras lo que Siepdo el pueblo polaco en su· ma-
sería, a su juicio, la posición .de yorfa católico -y muy fervienté-,, 
J.uan Pablo ,n en .Polonia; "EL Santo casi todM sus actos llevan esa im-
Padre ha estado denunciando füerte- prorita. En la huel~a. de Gdansk, l~s 
mente al <iobiernó de Pofonia ... · . hombre.s se vefan orando, ·de rodl-
¿Son ésas acciones políticas del Pa- Has. ¿Refleja esto una ·, actividad 
'Pa?: • ; Uno diría que si. . . " Esta me política ·de la Iglesia? Entenderlo así 
parece :una argumentación sofistica. es . sencillamente distorsionar una 

.Ciertamente, condenar la activi- realidad compleja con ·el simplismo 
dad .política del sacerdote· no es y la miopía ',característicos· más bien 
condenar .. ·la política ni pretender ! · del ma.rxism-o, como los . que se le· 
marginar, a nadie de ella; . cosas ca- y.eran recie*temente en un diario 
rentes de .sentido, no digo en uná checoslovaco¡ "Solidaridad" es u·n 
ética cristiana, sino con seguridad movimiento.~:sil.lélical p<id~~oso, que 
en cualquier ética i>ccidental · Pero. se embarcó', •,.en una polltica suma-
en · tánto·:mma al gobierno actua'l de -· mente át-riesgada. La ·información 
la vida comúndiene· Já- política est.l- permite ~omprender que el papel de 
los y modos de ·acción . que le son ~~- 1 la Iglesia, en Polo!Jia lÍa sido emi
muy especüicos, si bien sus ralees · ~ ' n·entemel;lté :de • concilii~ian y ·nada 
y moti'Vactones afincan y comprome- " más; el propio Gobierno- ·polac:o 'ha 
ten los más variados ántbitos de la dado muestras de reconócerlo así. El 
vida social '1. humana. sea la i!con·o- · Papa ha aCtuado, como en la . media-

~ mía. o la historia, por ejemplo, y,muy· C c ión'··ent)!é Chile Y '¡\fien'tina, ejer· 
' pr incipalmente la ·: religidn, · nada ~><-Hendo un.,'inmenso pod~r espiritual 

quizás queda exerttt) 'de una leg'itima ¡ , en busca' de una pa~ ~ue probable
proyección polftica. :;;¿Qu1én' I!Oil u.n · . : ment~ no está donde '· las · distintas 
cónociinienlo liistórieo básico puede · i .-· partes ha:n creído hallarla. ... ••. . 

. dudar .. de la significación y . peso de · ~ .. :Conffindir; pues, una , • teología 
lo religioso en la , poll.tica?~ .;.otrla marxistiianté,' una actividad· guerri-
cosa, sin embargot y_ muy . diMint~, llera Y . un abapderizamiento en , 
es Pl'Oponerse ejercer ese . peso en frentes \ ,políticos · • .. cil;cunstancíale!l ~ 

.. :las.-· modalidades · específicas , de·. la. - -qlie sdn . lós cargos: que el P . . He- .· 
actividad .. política. Hacerlo, torna via encar,á en este ' térr.enoL, ·cQiUa ~ 
sospechosa, de~de luego, la limpia posición Q.el Papa en Polonia, resul• 1 
y confiada adhesión religiosa· .fund¿y - ~c.! ta ·un sofisma que· distorsiona la;•.ver- , 
mental, pues manifiesta algo as~ .- ! dad en Polonia y fu.era _ ~e. :t>olohia, {. 
como una voluntad de subsidiarla,: ._., 'Y que cr~o no · contr1buye a 1a salu
que puede ·ser nada más que una: ·<.·t r· dable vohintad- que el p¡ :Hevia ma- ¡' 
forma .de :infidelidad. . . . . , e ~ nifiesta eh esta hora ,ciftica de la ~ 
.. · .En la actividad; política hay una . · '' · admirable Compañia dé ·\Ignacio de t 
devoción al poder, una moral de la ! :• ·Loyola. ·• · · · : :' ¡ ~ . · J 
'oportunidad y _ el · predGmirtio, una Juan ·d~!'-·Dios , Vi~l ~rraÍn 5 
necesidad · de abanderizarse· y tomar . ·•u; .. , !. , . . : • . 1 
partido,. una. exigencia. de pasar por ., .. _... . . . , . 

~ a:to los mátices . de , _una situación ~.._....,,;....;._;;;...-;..:..:..~......:....:....,_ .......... ;...o._o., ~ 
-individual y· au!f 'de, ignOl'~r ló pér.' 
sonal y · de evitar valores q·ue tras-·¡ ··cb nden lli' voraz circunsoonci.a·; •to4o 
lo cual resulta difícilmente · compa
tible con el espíritu qu~ puede dar 

·)estimonio de upa fe. El hombre 
religioso, ~1 sacerdote qúe éntta en 
este riesgo pone en juego el más 

: profundo sentido de · su propia mi-
sión. Ni el mismo Cristo .. qui'~o ha-

i. cerlo, Y, así; por . ejemplo,· . no se le 
¡ oyeron ' pronunciiitrtiEmtos directos 
· . ... 'contra. eL imperialismo o la esclavi-

tud. Ni siquiera debiera el hombre 

•• ; ·'"" Las cartas enviadas a .esta 
"'· ' · 'sección debert estar escritas a 
., • r ··máquina y con la individuali-
. ;.. · · zdéión éompleta dé! remiten-
~1" P te. El diario no puede verifi· 

· car la identidad del autor y 
'')·. ··, reproduc~ lct indicada por és
,,;.. · · te. La Dirección se reserva el · 
;.-... , ·.· , derecho de seleccionar. ex
..,.1. i ·- · trttctar y titular las c~rtas 
.... · ·· ·· que publica. No se devuelven 

. ,. ~ .~á.s cartas nQ publicadas. 
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THECHILEAN 
LEFTIST PARTIES 

Where Are They? 
- A complete analysis of 
the evolution of the par
ties that made up the 
"Unidad Popular". 

A 
fteralmosttenyears, theimage 
of Salvador Allende's govern
ment, in power in Chile bet
ween 1970 and 1973, has been 

"redesigned" to represent, according to 
sorne, an idealistic government, essential

l!!i!íili!l----4+~-4-.~~· ~..tfftin--its socialist frame

......... , ..... Raúl riquez, Archbishop 
of the Diocese of San tia o, must resi~n bis post in 
September in accordance with Vabcan regulations. 
The Pacific Mountain Times' columnist María 
Angélica Bulnes looks at the Church and a possible 
successor to Silva Henriquez, who holds the highest 
post in Chile's Ro man Catholic hierarchy. 

(See Page 3.) 

work. According to others, it was a go
vernment that tried to impose a Marxist
Leninist system u pon the Chilean people in 
the style of the communist regimes of 
Eastern Europe. 

For this reason, any analysis of Chile's 
current political situation is often impaired 
by these two antagonistic concepts; few are 
the studies which might attempt to explain 
today's situation with a more objective in
terpretation of the past. 

For the European politician, for instan
ce, today it would be a surprise to discover 
just what Salvador Allende himself thought 
about the Chilean socialist party. In a wide
ly commented book in its time, "The Chi
lean Revolution" , (Pantheon, 1971), writ
ten by a French Marxist intellectual, Regís 
Debray, in Which the author interviewed 
the then President Allende at length, Allen
de spoke with sharp frankness as he de
fined the Marxist-Leninist base ofthe Chi
lean Socialist Party: 
"Debray: This explains, then, why the 

Chilean .Socialist Party has had 

F or thirty-five years the world has 
resounded with innumerable de
claractions and resolutions for ef

fective disarmament policies as the only 
means for a lasting intemational peace. 
This year is no exception, and during the 
month of June, the United Nations Secreta
ry General, Mr. Perez de Cuéllar, opened a 
Special U .N. Session on Disarmament. 
The Secretary General said that the '' Apo
calypse is no longer justa Biblical figure, it 
has become a reality because of nuclear 
weapons", and added that "the arms race 
is extensive to the oceans and to space. 
Indeed it is ironical that the storing up of 
weapons is one of the few industries in 
expansion, during a period of economic 

Chile Looks to 
Disarmament 

depression and pessimism'' , and that 
"enormous amount of human and material 
resources, which should serve better ends, 
are being wasted ón this endless and finally 
illusory search for security through arms. '' 

This Special U .N. Session had been pre
ceded by President Reagan's announce
mentofnew U.S.- U.S.S.R. bilateral talks 
on limitation and reduction of nuclear stra
tegic weapons. The fact that the world po-

wers were ready to sit at the conference 
table once again seemed a good omen. 

The problem of disarmament was first a 
part of the Agenda at the XIVth Se~.sion of 
the United Nations General Assembly held 
in 1959, by request of the USSR. From that 
date to the present, all Member S tates ha ve 
adhered to this final objective. But through 
the years, nothing or very little has been 
achieved; the authors ofthis initiative have 

nothing to do with the European 
Social Democrats for a long ti
me. 

Allende : Nor does it have an thing to do 
with certain self-styled socialist 
parties in Europe. '' 

For those wanting to know more about 
their government, Allende mphasized: 
''Indeed, the Chilean people e hose the 
road of revolution and we have not forgot
ten a fundamental principal of Marxism: 
the class struggle''. 

After SeQ_tember 11, 1973, with the co
llapse of the Unidad Popular, the parties 
forming this coalition have been confron
ted with distinct alternatives. Basically, 
there have been two tendencies, today ap
pearing more consolidated. One calls itself 
a "socialist convergence" and they are 
seeking, by way of dialogue, to unite not 
only the Unidad Popular parties, but to 
establish connections and cont~cts with the 
Christian Democrats and other non
Marxist parties. Thus, they Ould form a 
"social base" formalized when interna! 
conditions are ready. The othru: alternative 
does not believe in political e t>lution, but 
feels that in face of the CUI'fi!nt govern
ment, only armed insurrecti{)fi, violence, 
terrorism and guerrilla tactics are possible. 

To be able to understand thls new reality, 
it would seem necessary to r view the de
velopment of each of the ex- ni dad Popu
lar parties before 1973. To b able to ac
complish this, The Pacific Mountain Times 
has made an investigation of official and 
clandestine·documents of each of these par-

(Continued on page 8) 

themselves not only forsaken it, but have 
contributed most generously to the deve
lopment of the most fantastic armament 
race in the history of mankind, worth al
most 600 million dollars. Yet Mr. Brezh
nev declares that for the USSR " there is 
nothing more essential or more serious than 
putting an end to the arms race." Alexan
der Haig, former U.S. Secretary of State, 
declared that the "intemational conduct of 
the USSR is directly affecting possibilities 
of success in arms control." He also ad
ded, "this is no U.S. creation, it is a reality 
of life. The policy of pretending there is no 
such telation promotes the opposite rela
tion, that of believing that to preserve arms 
control, we must accept Soviet aggression. 

( continued on page 8) 



CHILE WEEK 
---------· MONICA MADARIAGA: 

NEWS BRIEFS 

Lucía Pinochet Hiriart announced the for
mation of a prívate cultural foundation over 
which she will preside. Ata reception held in 
her honor, as departing President of the Corpo
ration for National Studies (Corporación de Es
tudios Nacionales), Ms. Pinochet said the foun
dation, called the National Cultural House, will 
begin functioning next month in Providencia 
and will help support Chilean artists in their 
exhibition and conference efforts. 

~ 
University television stations with headquar

ters in Santiago were authorized to transmit 
their programs on a nationallevel. Previously, 
the two Uníversity stations, Channel 13 of the 
Catholic University and Channel11 ofthe Uni
versity of Chile, broadcast on a regional basis 
only. The Comptroller General of the Republic 
approved the petitions filed by both Universities 
in a measure which will allow the two stations to 
compete with programming and audiences of 
Channel7, the Chilean National Televisión Net
work, which has been the sole network pre
viously allowed to broadcast throughout the 
country. Channel13 executives said they wouJd 
soon begin operating in Tal ca, sin ce most of the 
mechanical installations had been completed, 
awaiting goven¡ment approval for operation. 

~ 
The artist Mario Carreño, 69, a Cuban na ti

ve who was nationalized a Chilean in 1969 was 
awarded the 1982 National Prize for Art in the 
Graphic Arts division. According to thc selec
tion committee, Carreño's self-described su
rrealism "is of a high leve! of creativity and his 
constant search for new forms of creative ex
pression" merit the distinction. 

~ 
Dr. Ricardo Krebs, 64, university professor 

and distinguished historian was awarded Chi
le's National Prize for History. Dr. Kreb was 
boro in Valparaíso and is a graduate in Pbtlosop
hy and History from the U niversíties of Leipzig, 
Bonn and Goettinge. He is the author of nume
rous essays and history books. 

~ 
Marcela Paz, pen name of Esther Hu

neeus, author of the renowned series of chil
dren's books, "Papelucho", was award d Chi
le's National Prize for Literature for 1982. 
The author was chosen unanimously a.nwng 18 
candidates by a panel of judges headed ~y Edu
cation Minister Rigoberto Cruz Johnsofl. 

~ 
Eight members·of the former Christl n Left 

Party (Izquierda Cristiana) were tempo !liy ex
pelled from the country last week. They were 
sentenced too ver ayear' s exile for having viola
ted national security laws. A ninth member, 
sentenced to 541 days in prison, faces rnilitary 
processing for infringing the Control Weapons 
Law. • One person died and ten were seriously inju
red last week in the Port of Val paraíso when two 
huge waves crashed against the rnissile-frigate 
"Condell". The bow ofthe vessel dipped under 
four meter waves in the wake of a strong Pacific 
storm, injuring sailors who were in the process 
of weighing anchor. Second Sergeant Saúl Ra
mos drowned when he and four shipmates were 
thrown into the raging ocean. 

~ 
The Palestine Liberation Organization de

lega te for Latín America, Father lbrahim 
Ayyad, expressed surprise at the lack of world 
reaction to Israel's invasion ofBeirut. He noted 
that Europe was actively opposed to Argenti
na's aggression in the Falkland lslands, where 
the resulting casualties were not as devastating 
as those presently being suffered by the Palesti
nians. Father Ayyad, an ecclesiastical counsel 
for PLO leader, Y assir Arafat, visited Chile for 
a few days last week as part of a tour through 
Latín America. 
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NOTO A 
DIVORCE LAW 

Chilean Minister of Justice, Mónica Ma
dariaga, is concemed with the issues sur
rounding her with ''that passion women 
employ when they really believe in a cau
se," as she herself claims. Miss Madariaga 
has accomplished more in five years of 
modemizing the judicial system than had 
been done in 170 years, according to offi
cials in Supreme Court circles. Appointed 
to this post by President Augusto Pinochet 
five and a half years ago, she is the only 
woman in the cabinet, and highly quali
fied, with an impressive career that began 
when she was chosen to fill the third most 
important post in the National Controller's 
Office, shortly after receiving her law de
gree from the University of Chile. 

"A woman's role, in general, has an 
undeniable importance in the present 
world,'' she said, in an exclusive interview 
for The Pacific Mountain Times. "I belie
ve that for this reason, the President picked 
me." 

Among sorne of the most significant 
changes that have taken place Under her 
leadership, the modemization of facilities 
at numerous prisons - in unacceptable con
ditions, is foremost. ''When the present 
govemment carne into office, it found that 
the courts and their dependencies," such 
as the auxiliary services that include pri
sons and juvenile bornes, "were rat bo
les'' , the Minister emphasized. The impor
tance of improving conditions, she firmly 
believes , is to '' give them a totally functio-
nin ri nt · n, ith th ·m inin 
our real purpose. " 

The isolation of a prisoner is not only 
''to enforce a sentence but likewise to reha
bilitate, in order to retum and integrate him 
into society," she continued. With deterio
rating accomodations and very little com
forts, it is highly unlikely that a prisoner 
will ''rehabilitate'' accordingly, the Minis
ter added. "The first step taken was our 
commitment to change the concept of what 
used to be ajail." With the sense ofhumor 
that characterizes her person, Miss Mada
riaga said that one of the first things she 
wanted eliminated were the "crocodile 
moats" or security walls, she explained, 
which heretofore encircled all penitentia
ries . 

She went on to tell us that a total of 
120,000 square meters of new detention 
facilities ha ve been constructed throughout 
the country, without including repairs ma
de to prison facilities that were adequate 
enough to be continued in use. 

With respect to the courts, these have 
been moved toa new, modem building and 
the tribunals themselves have doubled 
from the existing number when Miss Ma
dariaga assumed her job. "In Santiago alo
ne, wehavecreated 16newcivilcourts, for 
a total now of 30 and nine new criminal 
courts ha ve been added," she went on. 

In the past, the Court of Appeals added a 
new one per century. In the past fifteen 
years, three courts have been installed. 

Now that the first part of her priorities 
has been accomplished, the Minister is tur
ning toward what she calls the ''normative 
stage." This is the modemization of legis
lation. "Now we are committed to up
dating the law codes, but it doesn't mean a 
new set of codes," she explained. 

"It's important to underline the fact that 
we do not expect to be revolutionary" in 

the changes, she said. "We will not blot 
out the past. Rather, we are keeping the 
most valuable aspects and are going over 
those code nornis to avoid that past codes 
affect present national realities ." 

The application of laws has changed lit
tle over the last fifteen years and the Minis
ter thought, ''this has been good for Chi
le." As on previous occasions, Miss Ma
dariaga emphasized her belief in the death 
penalty as a sentence - as a warning for 
would-be offenders. "I am convinced that 
the death penalty should be a possibility 
within the state's legislative sanctions," 
she went on. ''I think that those countries 
that opted for abolishing this penalty are 
realizing, with time, that the decision was 
not realistic. This is why they have subse
quently taken measures to reinstate the 
death penalty. " 

While the death penalty has been used 
infrequently in Chile, at this moment there 
are three criminals in prison on ''Death 
Row'', accused of murdering two bank te
llers in Calama after the robbery of over 
one million dollars from the Banco del Es
tado. The death sentence has been appea
led. 

''The penalty does not exist to be applied 
on a daily basis," the Minister continued. 
''The death penalty should be applied in 
extraordinarily serious cases, in atrocious 
crimes and with maximum protections 
which are contemplated in our legisla
tion.'' 

In appl in~ th death penalty, it rnu t be 
pproved unanimously by the Court of Ap

peals, and the Supreme Court. The Presi
dent must also be informed of the case pnor 
to the actual execution. 

''The death penalty should existas a sort 
of beacon light for crirninals which says, 
''be careful, I'm lit'. If one tums it off, '' 
she mused, our society will be weakened. 

During our interview, Miss Madariaga 
was candid, at ease with all the questions 
asked of her. S he was completely unaffec-
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Minister Mónica Madariaga in an interview 
with The Pacific Mountain Times. 

ted .when she had to excuse herself momen
tarily to take a call frorn the President. The 
call was short and the Minister retumed to 
us and the questions, completely at ease 
and seemingly unhurried. 

A few rnonths ago, the First Lady, Mrs . 
Lucía Hiriart de Pinochet, remarked that 
there should be legislation passed with res
pect to rnarriage. In sorne circles , the re
rnark was misconstrued, according to Miss 
Madariaga, as meaning that Mrs . Pinochet 
favored the passage of a divorce law. 

''As a devout woman, what she rneant is 
that legislation on marriage would entail 
points that could avoid divorce as an ulti
mate altemative, '' the Minister explained. 
Sorne of these points could include protec
tion of the woman if her husbund abandons 
the home; protection for th children in 
orderto avoid "Kramervs. Kramer" situa
tion which so often occurs ." Mrs. Pino
chet had said that a legal mechnnism should 
be found to protect the famlly nucleus. 

When Miss Madariaga analyzed the idea 
of a divorce law, she pauscd for the first 
time in our interview. S he answered 
calrnly, obviously selecting her words ca
refully , to describe her government's posi
tion. ''The govemment is aware of the dra
rnatic reality that exists between couples in 
conflict,'' she explained, and ~n-te,-----
ay, " it i al o aware of th negative 

effect of a bitter relationship on the chil
dren." However, after a comparative ana
lysis and evaluation of values, balancing 
the favorable and unfavorable aspects of 
the problem, '' .. the sum of the values out
weigh the necessity, and therefore, refute a 
divorce law." Chile is a predominantly 
Catholic country where marrJage is " inso-
luble," "we have maintaine , emphatica-
lly and categorically, that we will say 'no' 
to a divorce law." 



OPXNXON & COMMENTARY 

E D 1 T o R 1 A L 

Facing Reality 

T 
wo months ago we introduced ourselves to our readers filled 
with enthusiasm and illusion, as a quality newsweekly with a 
fresh, new look and interesting articles of a nature not usually 
found in the local or intemational press. All of this professiona

lly presented, with tremendous effort and dedication. 
In this short period of time we have achieved sorne of our more 

important goals . We have reached a significant group of readers· who 
week after week look for us on newsstands. Their comments, sugges
tions, and criticism are reaching us . We ha ve a growing number of 
subscribers and are even receiving inquiries from abroad conceming our 
subscription policy. We have met our primary circulation objectives, 
which being modest, are realistic for the current national market. 

However, we ha ve not received sufficient support from our potential 
advertisers. It is obvious that the difficult period through which the 
country is passing is unquestionably critical for advertising activity. But 
we believed that we would find a response from sorne organizations and 
enterprises which, not only seeking commercial benefits, would directa 
small advertising effort toward our publication. Up to now this much 
wanted, as well as vital, response has failed to materialize. 

Dueto this, our readers will find our newsweekly with only eight pages 
of informative material which we hope will be of interest. To produce a 
professional newsweekly has ever increasing costs . In order to reduce 
sorne of our expenses and face the future responsibly, we ha ve been 
forced to adopt these measures which we hope will be only transitory. 

María Angélica B ulnes 

The Resignation 
of Cardinal Silva 

On September 27 , 1982 Cardinal Raúl 
Silva Henríquez, head of the Diocese of 
Santiago, will become 75 years of age. It is 
probable, according to what has been an
nounced by spokesmen ofthe Church, that 
he will travel to Rome to personally pr sent 
his resignation to the Pope. The disposi
tions of the Roman Catholic Church since 
the Second Vatican Council establish that 
at the age of 75 all Bishops should sponta
neously present their resignations to the 
Pope. In Chile there are three Bishops who 
should do so this year. As he is the 
Church' s highest authority, the Pope is not 
obligated to give reasons for his decision to 
accept or not to accept these automatic re
signations. 

It is expected that upon accepting the 
resignation of Chile's Cardinal Silva, the 
Pope will, in tum, appoint him to serve for 
a time as Apostolic Administrator until a 
new Archbishop can be named. This would 
be a gesture in recognition of Cardinal Sil
va's rank and many years of labor. Cardi
nal Silva Henríquez has served and gover
ned as Archbishop for one of the longest 

periods in the history of the diocese. By 
naming him Apostolic Administrator, the 
Pope would then have more time to study 
the issue of a successor for the post of 
Archbishop and more time to receive infor
mation compiled by the Apostolic Nuncio 
in Santiago. 

With respect to the designation of a new 
Cardinal for Chile, the Pope has no limita
tion of any kind. He may freely name a 
Bishop or priest included on the list sent 
from Santiago or he may designate some
one of his own choice eveh th<iugh not 
included on the list. 

Whomever may be designated, the 'ap
pointment itself is a delicate issue. In re
cent years the Catholic Church in Chile has 
suffered extreme tensions- within its own 
hierarchy as well as among its member
ship. 

Principally this strife has its roots in the 
epoch of the Marxist govemment of Salva
dor Allende. During this period a large 
group of activist priests, known as the 
''Group of 80'' , and inspired by the popu
lar movement in the Church under the na
me of " liberation theology", widespread 
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Enfrentando la realidad 

H 
ace dos meses nos presentamos ante nuestros lectores con 
gran entusiasmo e ilusión. Un semanario de calidad, con una 
novedosa y cuidada diagramación, con artículos diferentes e 
interesantes. Todo ello, realizado profesionalmente, con gran 

esfuerzo y dedicación. 
Hemos alcanzado en este corto período algunos de nuestros objetivos 

más importantes. Hemos alcanzado a un sector de lectores que, semana a 
semana, nos busca en los kioscos y nos hace llegar sus comentarios. 
Tenemos un creciente número de suscriptores, incluso estamos recibien
do cartas desde el extranjero preguntando por el sistema de suscripción. 
Hemos alcanzado nuestras primeras metas de circulación, modestas pero 
realistas frente al mercado nacional en estos momentos. 

Sin embargo, no hemos recibido respuesta suficiente de nuestros poten
ciales avisadores. Es bien sabido que el momento por el que atraviesa el 
país es indudablemente crítico para la actividad publicitaria. Sin embar
go, creíamos encontrar una respuesta de algunas empresas que, por 
razones de interés no sólo comercial, podían dirigir un pequeño esfuerzo 
publicitario hacia nuestro semanario. Hasta el momento, esa respuesta no 
ha existido. 

Por ello, esta semana nuestros lectores encontrarán material informati
vo que esperamos sea de interés, pero en esta oportunidad en sólo ocho 
páginas. El hacer un semanario profesional tiene muchos costos que van 
creciendo. Por lo cual para rebajar algunos gastos y enfrentar responsable
mente el futuro, nos hemos visto obligados a adoptar esta medida, que 
esperamos sea transitoria. 

throughout Latín America, openly began to 
advocate socialism. Among their activi
ties, many of which were publicly applau
ded by the communist press of that time, 
was the formation of an organization called 
"Christians for Socialism." In 1972 the 
group gathered for a special meeting in 
Santiago, labeled the First Latín America 
Encounter of Christians for Socialism, 
with the attendance of 250 priests from all 
over Latín America. Cardinal Silva Henrí
quez was himself very harsh with these 
representatives and publicly demonstrated 
his concem for the political utilization of 
the Church. 

But toda y, in spite of the fact that things 
have quieted somewhat -various priests of 
this Group of 80 are now living outside of 
Chile and sorne have even left the priest
hood- a rekindling of the movement is 
feared. 

In the latest pastoralletter circulated by 
the Bishops among Chilean Catholics, in 
July of this year, concem is expressed with 
respect to the proposal by certain groups to 
forma "People's Church". It would seem 
that the basis of this idea stems again from 
the doctrine of liberation theology, class 
struggle, and a presumed Christian
Marxist alliance. 

On the other hand, in recent years the 
Church in Chile has also suffered schisms 
among its own communicants with respect 
to declarations by the Episcopal Commit-

tee. Their analyses of political, economic 
and social realities in Chile have brought 
about certain divisions among the Catho
lics. However, the recent pastoral letter 
issued in July has served as a healing ele
ment among these Chilean parishioners. 

The document expressly recognizes the 
freedoms of choice and political divergen
ce of all laypersons within the Church, 
naturally within the limits of th~ Christian 
faith and the morals which it teaches. It 
emphasizes, as well, that any type ofpoliti
cal involvement is not appropriate where 
the Church' s B ishops or priests úre concer
ned. At the same time, however, the pasto
ralletter also rejects the extreme position of 
those who propose reducing the role of the 
Church exclusively toa religious one, ex
cluding any social dimension whatsoever 
from being part of its objectives and within 
its abilities. The letter's message is both 
positive and balanced. 

Undoubtedly there are those who would 
like to see someone committed to a more 
extreme line named as the new Archbishop 
of Santiago in replacement of Cardinal Sil
va. But the majority of the Chilean Roman 
Catholics is inclined toward aman of piety, 
prudence and tact. According to many, the 
most important consideration of all is that 
he be committed to the Church, that he be 
contemplative and that he govern the 
Church's parishioners with a sense ofuni
ty . 
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PRO FILES 
Chile's diplomatic relations with the 

United States have steadily improved and 
enhanced since President Ronald Reagan 
took office last year. Increased understan
ding is the prospect for the future, accor
ding to Chile's Ambassador in Washing
ton, Enrique Valenzuela. 

Although he is quick to admit that diplo
macy had never been part of his currícu
lum, Ambassador Valenzuela, a civil engi
neer with a long career in the mining sec
tor, said that the Reagan administration's 
"realistic position" toward Chile has ea
sed his participation considerably. 

In an exclusive interview with The Pací
fíe Mountain Times, Amb. Valenzuela 
outlined that due to excellent aides with 
whom President Reagan has worked to for
mulate his foreign policy with respect to 
Latín America, and in particular, to Chile, 
it is clear that the White House knows what 
the "real situation is in Chile". 

Shortly after President Reagan assumed 
office in January of 1981, two important 
sanctions were lifted, previously imposed 
by former President Jimmy Carter on hu
man rights issues. The Reagan administra
tion, however, fully aware of Chile's stri
des toward democracy by way of its plebis
cite and the new constitution, agreed to 
reinitiate Unitas operations and to lift em
bargos on credits by the Export-Import 
Bank. 

Amb. Valenzuela acknowledges that 
former Secretary ofState, Alexander Haig , 
and currently, George Shultz, are striving 

FROM WASHINGTON: 

A Conversation with 
Ambassador 

Enrique Valenzuela 

for improvement in hemispheric relations. 
With the shock of the ''tragic South Atlan
tic conflict", Mr. Valenzuela felt that con
tinued cooperation, and a renewal of com
plete bilateral relations, will be underta
ken. "The people who aid Mr. Reagan 
know about Chile's present situation, and 
they now have a much more realistic stand 
toward Chile" , he went on. 

Prior to being named Ambassador by 
President Pinochet, Enrique Valenzuela 
served as Mining Minister from 1975 
through 1978. At that time, mining legisla
tion was being written for oil exploration in 
Chile in conjunction with foreign compa
nies interested in working with the govern
ment. During his tenure, fluctuating cop
per prices were an important factor, he 
said, affecting exports. However, present 

plunging copper prices, due to the global 
recession, have affected the international 
market seriously. "Investments in copper 
mines have not taken on the rhythm that 
was expected", he explained, causing a 
slump in exports, one of Chile's principal 
sources of capital. 

Right now, Chile is not the only copper 
exporting country suffering a devastating 
effect on its economy because of a recessed 
market. In the United States, Amb. Valen
zuela said the mining industry has been 
affected because ''their situation is just as 
serious as in the rest of the world". "They 
have serious problems with the low price of 
metals, and it is difficult to predict when 
conditions will improve,' he added. 

Because ihe United States, and the nort
hern hemisphere, is in summer, these 

LIBRERIA INGLESA: 
Bookstore and Cultural Center 
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months "are not indicative of what future 
results will be", he added "By September, 
we will see more clearly what the economic 
tendencies will be" . 

In addition to stagnation in the mining 
industry, Amb. Valenzuela noticed "de
creased activity in the automobile, cons
truction and other industries'', but he stres
sed that American efforts to control pre
vious, record high, inflation have been 
successful. Latest economic indicators 
show an annual inflation rate of 4%, whe
reas, two years ago, rates reached 12% 
annually. 

With respect to present congressional 
activities on President Reagan's proposal 
to lift remaining sanctions, imposed by the 
previous administration, Amb. Valenzuela 
said it will be important to reintegrate mili
tary personnel at the embassy. ''The lack 
of contact has been difficult", he said, 
because "in the past, it had proved a very 
useful means of comrnunication. There 
was a mutual understanding that made it 
easy" for cooperation between the armed 
forces branches of the two nations. 

Mr. Valenzuela believes that after the 
South Atlantic conflict, Latin American 
countries will see the necessity for conti
nued cooperation, and he is particularly 
aware that -while the focus may change 
because nations have changed- internatio
nal organizations, such as the rganization 
of American States, (OAS) are still viable 
and absolutely necessary. 

Delia /. Soto 

IDB VICE PRESIDENT 
INCIDLE 

Michael E. Curtin, Vice-President of 
the Interamerican Development Bank was 
scheduled to arrive in Santiago on Thurs
day to sign credit extension agreements 
between the bank and the Chilean govem-

M. Cecilia Schneider ~~~.--f-RMNl"-...LJlle . p gram o re it in lude 
The Librería Inglesa, managed by Xime

na Gajardo held an audio-visual and live 
fashion show recently to inaugurate their 
new premises on Avda. Pedro de Valdivia 
157 near Avda. 11 de Septiembre. The 
theme was Chiloé with slides and a talk by 
Gustavo Bodrini and indiginous fashions 
designed by Nelly Alarcón, the well 
known Chilean textile artist. They hope 
this to be only the first of many such cxhi-

bitions in this cozy, split-level bookshop. 
With wall hangings by the artist for decora
tion, anda unique seating anangement ma
ny invited guests enjoyed this cultural 
event. 

Ms. Gajardo told us that their idea is to 
present these events as often as they are 
offered. Any artist, be they paintor, author 
or musician who wishes to be presented 
may consult with the management. Photo-

graphers and ceramic artists are also en
couraged to participate. A program has 
even been scheduled for a leading psycho
logist to lecture. Most guests for the formal 
lectures come by invitation but the general 
public is also welcome. 

One of the many services of this varied 
bookshop is their Department of Schools. 
Closely tied to the local school and univer
sity system the Librería offers workshops 
and seminars throughout the country. Their 
language consultants have helped solve the 
problems commonly shared by all English 
teachers in Temuco, Concepción, and Viña 
del Mar. All seminars are organized from 
the main office in Santiago and provide 
their services to any school or Bi-National 
Institute. A bulletin announcing the pro
grams is distributed monthly to these insti
tutions. 

The Librería would like to be known as a 
cultural centre, as Ms. Gajardo told us, to 
"levantar un poco el ánimo" or lift our 
spirits in these trying times. Most of these 
exhibitions are held after 7:30PM and, of 
course, they are free. 

$ 180 million which the IDB w111 finance, 
along with $ 51 million dollars on the part 
of the Chilean govemment, destined for the 
Development Corporation, (CORFO) and 
Chile's leading financia! institutions. 

Mr. Curtin, who received business ad
ministration degrees from the Universities 
of Notre Dame and Chicagq, previously 
lived in Chile on two separate occasions, 
and his distinguished career ih intematio
nal economics has been lar ely focused 
upon Latín American activitios. 

High ranking Chilean government offi
cials, such as Economic Minlster, General 
Luis Danus, will meet with Mr. Curtin to 
analyze present economic projects, and, 
most likely, the present slump in the econo
my will be broadly discussed. 

Prívate sector leaders, such as Jorge 
Fontaine and agriculture and fishing area 
authorities, are also scheduled to meet with 
Mr. Curtin. Part of the bank' credits, ob
tained in a recent trip by general Danus to 
the United States, will be directed to the 
ailing farming, industry, mining, and 
fishing sectors of the country. 

For the woman who wants to return to work! 

-now he re in Chile-

The SECRETARY'S WORKSHOP and 

BBP SPEED DICTATION PROGRAM 

the Bureau of Business Practica, Conn USA. 

WritetoCasilla2851-

Correo Central for FREE BROCHURE. 
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Chilean Partíes 
(Cont. from page 1) 

ties, and conduct~d interviews with ex
militants and political analysts. The follo
wing are sorne of the resulting observa
tions: Socialist Party. From the democratic 
socialism that initiated this organization in 
the 30's, it was con verted due to the efforts 
of leaders such as Clodomiro Almeyda, 
Carlos Altamirano and Salvador Allende, 
into a Marxist- Leninist party, with strong 
ties with Cuban Castroism, as well as with 
communist parties from North Korea, and 
North Vietnam, principally. During Allen
de's government, it was soon evident that 
an interna! division was springing up be
tween one sector that wanted to use the 
current political scheme, to progress in the 
building of socialism anda separate sector, 
which, impatient, sought to break this or
der and launch the "revolution". Carlos 
Altamirano represent~d this last group, and 
managed to infiltrate the Chilean Navy, 
seeking an uprising of naval personnel 
against their officers. This failed and 
sparked the military coup in September of 
1973. Extremist groups withinthe Socialist 
party of this period were closely connected 
with the MIR (Leftist Revolutionary Mo
vement), supporting the magazine, ''Punto 
Final'', and whose final edition in Septem
ber, 1973, featured a cover calling for 
insurrection: "NOW, THE DICTATORS
HIP OF THE PROLETARIAT". 

Nevertheless, since 1973 this division 
increased. This included varying factions 
within the country as well as abroad who 
complained bitterly over the funds their 
leaders were collecting in Europe and 
North America. Internally, the Socialist 
Party toda y seems pulverized by these very 
differences. Outside the country, however, 
Carlos Altamirano seems to have lost his 
leadership while Clodomiro Almeyda 
seems to be heading up the party with a 
tendency to alliances with the Communist 
Party and the MIR in their search for a 
violent solution -guerrilla warfare and 
terrorism as the only feasible action against 
Chile's current military regime. The 
Socialist Party's possibilities on this road 
to an "armed struggle" seem limited as 
they lack an action base within Chile and 
possibly because they limit themselves to 
verbal violence from without Chil . 

Communist Party. This Chilean party 
is, without a doubt, one ofthe most strictly 
Marxist-Leninist and more completcly de
pendent on Moscow when compared to 
other communist parties throughout the 
world. 1t was the fitst to recognize and 
approve the invasion of Czechoslovakia in 
1968, for an example. During the 1970-
1973 period, it very effectively controlled 
Allende' s government by holding basic 
posts in the economic and political sectors. 
At all times, this party tried to maintain a 
"democratic front", going as far asto ac
cuse the more violent sectors for their "in
fantilism". After 1973, the Communist 
Party endeavored to explain Allende's fall 
in strictly military terms, as ifit were solely 
a decision of generals and not a process 
based on a social reality. For this reason, 
they developed a propaganda campaign 
that was aimed at destroying Chile's Presi
dent Augusto Pinochet's image before the 
military's soldiers and officers, using 
pamphlets and flyers in order to reach 
them. 

Only after the 1980 plebiscite did Luis 
Corvalán announce (September, 1980) ra
dical changes in the Chilean Communist 
Party. Corvalán spoke of a "basic change, 
matters that deal with tactics and strate
gies". 

This became more and more exagger
ated until only recently when a common 
base for action was established for the ''vía 
violenta," together with the socialists, the 
MIR and, supposedly, the Radical Party, 

represented by Anselmo Sule. Actually, 
their possible action would be apparently 
developed within Chile by the MIR, con
verted into the "Striking Arm" of the 
Communist Party. 

Radical Party. Traditionally "layman 
and democratic,'' this party was infiltrated 
by communist elements before and during 
Allende's time, transforming it into a "re
volutionary'' party. This caused a division 
into severa! groups. During the Allende 
govemment, they had little or no influence 
but since 1973, due to contacts made with 
European social-democrats, obviously 
non-Marxist, they opened their way to ac
ceptance by other Chilean parties in exile. 
This approach to the Communist and So
cialist Parties made by Anselmo Sule pro
voked a rejection in Chile of those other 
sectors that sought to get into the '' Socialist 
Convergence." 

The Radicals are, actually, only a 
travelling companion with no particular 
identity and almost without any real in
fluence. 

MAPU (Popular Unitarian Action 
Movement). This party carne out of a divi
sion within the Christian Democratic party 
and enjoyed a certain amount of influence 
within the Unidad Popular, because of Jac
ques Chonchol, an agrarian reform expert, 
Cuban style, who had been the creator of 
the agracian reform movement under for
mer President Freí. After 1973 MAPU 
sought refuge among the "Christian" sec
tors, such as the Vicaría de la Solidaridad, 
aimed at working with the youth in the 
universities, ancl in which it has had sorne 
success. At this moment they are seeking to 
move toward the "Socialist Convergen
ce." 

MAPU-OC (MAPU-Farm Wor
kers). This was also called the "MAPU de 
Cachagua" (an upperclass beach resort 
town) because ofthe socio-economic level 
of its leaders. lt had no influence during 
Allende' s govemment and sin ce 1973 they 
have been involved in in-fightin . Las 
June MAPU -OC held a plenary session 
where they recognized certain interesting 
factors. Firstly, that the doctrines of the 
Unidad Popular no longer "correspond to 
the social reality of the country" and be
cause of this, they spoke clearly about the 
"death of the U ni dad Popular," referring 
to itas a "traumatic experience" and rejec
ting what they call an ''insufficient leftist 
ideology: the dominance of a dogmatic 
Marxist culture: Marxist-Leninism." 

Now they are suggesting a '' Socialist 
Convergence" with a "democratic and so
cialist project'' that ''puts a value on mo
dero democratic freedoms as a necessary 
component for a socialist state.'' With this, 
they will try to create a bridge with the 
Christian Democrats which could b~ ac
ceptable to the leftist sectors of the party. 

The Christian Left. Another splinter 
from the Christian Democratic Party 
which, during the Allende years, 
represented the sector called 
"Christians For Socialism," and included 
priests that organized the · so-called 
"Group of 80", interpreters ofthe "libera
tion theology" today rejected by the Vati
can. They are closely allied with groups 
within the Catholic church such as the Aca
demia de Humanismo Cristiano and seek to 
influence intellectuals and university stu
dents. They have used the "umbrella" of 
the church for their political activities. 

MIR - (Leftist Revolutionary Move
ment). This group emerged from a small 
nucleus of young university students who 
abandoned the Communist and Socialist 
Parties to dedícate themselves to ''revolu
tionary guerrilla" activity. Under the in
fluence of Ché Guevara and with training, 
rnilitary and economic aid from Cuba, the 
MIR sought to start a civil war by acting as 
the ''revolutionary focus.'' What was suc-

cessful in Cuba and Nicaragua failed in 
Chile. Now they are the "Striking Arm" 
for the Communist Party and are dependent 
completely upon Cuba and the Soviet 
Union. They have developed sorne violen
ce in Chile, but it has been little, and 
without a great deal of success. Many of 
their militants are jailed for bank robberies, 
the murder of Roger Vergara (who had 
been Director of Army Intelligence), and 
an attempt on the life of the Chilean Supre
me Court President. Fiercely opposed by 
security forces, MIR has only been able to 
publicize their supposed successes abroad. 
The guerrilla action at N el turne, for exam
ple, was rapidly demolished by the Army 
but abroad, the MIR tries to show success 
in their "armed struggle." Their real pos
sibilities will depend solely on financing 
and arms from Cuba and Russia and the 
infiltration of trained groups coming in 
from abroad. Curiously enough, the MIR 
was the only Chilean political group that 
openly supported Argentina during the 
conflict with Great Britain over the 
Falkland lslands. 

All of this panorama of the Chilean left 
shows the disorganization, mismanage
ment and division they are experiencing. In 
nine years of military govemment, they 
haven't been able to cometo an agreement 
as to the diagnosis and less in having a 
poli ti cal project. Perhaps their destiny will 
be the same as that of the Unidad Popular: 
failure. 

Disarmament ... 
(Cont.frompage 1) 
Our Government will never accept such a 
terrible conclusion.'' 

Indeed what needs to be promoted first is 
a climate of confidence. To do so, the 
causes which have led us to world arma
ment, even amongst the poorer countries, 
must be eliminated. The main cause may 
be found in the permanent and flagrant 
violation of the ftmdttmental principies of 
the U.N. Charter. We may appreciate this 
in the use of force to invade a defenseless 
nation like Afghanistan and then failing to 
heed the resolutions of the U.N. General 
Asembly, thereby bringing tragedy over 
millions of refugees. Likewise has hap
pened with Kampuchea. Another impor
tant cause may be appreciated by the inter
ference in the interna! affairs of Third 
World Countries, through terrorism and 
subversion, financed by Member States 
which present themselves as champions of 
peace and disarmament. The growing poli
ticizing of intemational organizations and 
their discriminating attitude is also to be 
taken into account. And possibly more im
portant yet, is the unjust Economic World 
Order which allows famine and misery to 
live in Third World Countries. 

Chile in its speech before this U.N. Ge
neral Assembly on Disarmanent in June 
1982, said that it has strictly applied the 
principie of friendship and cooperation bet
ween States, tuming this into the funda
mental rule of its foreign policy and, there
fore, rigorously believes in the means of 
peaceful settlement of disputes, as stated in 
art. 33 ofthe U.N. Charter. This principie 
has prompted Chile to subscribe bilateral 
treaties of arbitration and juridical solution 
of controversies as the most efficient and 
just means to sol ve them. Obviously this is 
not the spirit of a country wishing to join 
the devastating armament race. As far back 
as 1902, Chile and Argentina subscribed a 
Treaty on naval arms limitation, possibly 
amongst the first in the world; also the 
Antartic Treaty of 1959 forbidding atomic 
weapons on that Continent; then in 1963 
the Teatry Prohibiting Nuclear Tests in 
Space, Outerspace and Under Seas fol
lowed, together with the 1963 Convention 
on Bacteriological and Toxic Weapons and 
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Chile' s Minister of Foreign Affairs René Rojas 
Galdames in the U.N. Disarmament Conferen
ce. 

their Destruction signed in 1972. The Tla
telolco Treaty of 1967 for the Non
Proliferation of Nuclear Energy for Milita
ry U se was ratified in 1967. This last Trea
ty is nevertheless not binding for Chile 
until the rest of Latín American countries 
ratify it, (that is Argentina, Brazil Cuba, 
Guyenne, Dominica, St. Lucia, Saint Vin
cent and The Grenadines). Chile is not part 
of the Treaty for Non-Proliferation of Nu
clear Arms (TNP), principally because of 
the following reasons: a) it does not effecti
vely contribute to non-proliferation as its 
main concem is for dissemination of nu
clear arms to countries not possessing these 
(horizontai proliferation). There is no me
chanism to control production storage and 
sophistication of nuclear arms on the part 
of nuclear powers (vertical proliferation); 
b) The Treaty in no way con tributes to 
reduce intemational prestige to countries 
possessing nuclear arms; e) lt is discrirni
natory as it does Iiot offer adequate recipro
ty between rights and obligations imposed 
on nuclear and non-nuclear states. 

Nuclear disarmament has fundamental 
priority over all other objectives in disar
mament programs. This is obvious from 
the fact that nuclear arms, both tactical and 
strategic, have an incalculable capacity of 
destruction. For this reason, the responsi
bility falls on a few states, especially on the 
two principal world powers who through 
bilateral talks must find a way to disarma
ment. Time is against this. The number of 
countries capable of employing nuclear 
energy for military use increases every 
day. As mentioned above, the Treaty for 
Non-Proliferation of Nuclear Arms, 
signed in Moscow, Washington and Lon
don in July 1968 has not stopped vertical 
proliferation and horizontal proliferation is 
already a fact. The SALT 1 and SAL T 11 
talks have not been more successtul either. 

The United Nations General Assembly 
on Disarmament failed, after five weeks, 
to elabora te an effective anti -armament 
program. The question was to be taken up 
again by the Geneva Conference on Disar
mament, charged with the elaboration of a 
new program on disarmament to be presen
ted to the U.N. General Asembly in 1983. 

In Geneva also, met the U.S. delegation 
and the Soviet Delegation on Disarma
ment. Talks were on again after their last 
meeting in 1979 for the SALT Treaty, but 
after a month these were postponed for 
another ten weeks. 

The default of the world's leading ac
tors, a reality toda y, is not proof that disar
mament is a utopianism. lt must lead us to 
realize the increasing urgency for it. Peace 
is to be promoted, not arms. 

Margarita Rojas C. 





~GLISE AU CHILI : 

La Vierge de charbon. Lota. 

Lota. La mine sous la mer. 

Un parfum d'Évangile 
Oaude Maréchal, rédacteur eri chef de Chrétiens ensemble (1) revient du 
Chili. n a pris le temps de se laisser imprégner par le pays, les choses de la 
vie, le quotidieo des habitants ... fi DOUS donoe ses ÍmpreSSÍODS. Les photos 
sont de Noel Le Bousse. 

Hommes d'affaires cravatés et passants 
se promenant nonchalamment dans les 
roes piétonnieres, publicités tapageu
ses, magasins bien achalandés, circula
tion intense : vous etes bien au centre 
d'une grande ville moderne. Santiago 
du Chili est vraiment une capitale. N e 
rassemble-t-elle pas le tiers des 12 mil
lions d'habitants que compte le Chili? 
11 faut l'avoir contemplée de nuit, 
immense tache de lumiere, d'une hau
teur toute proche pour en deviner 
l'étendue. 
Une heure trente d'autobus, le temps 
de franchir la cordillere de la Cote 
beaucoup moins importante que sa 
sreur cadette, la cordillere des Andes,. 
et nous voici a V alparaiso, la deuxieme 
ville du pays (500000 habitants) au 
bord de la mer cette fois. Sa célebre 
baie est bien connue. Le Pacifique 
étincelle! Pas tres loin, la grande sta
tion touristique de Vina del Mar pour 
gens aisés, avec ses appartements en 
terrasse ouverts sur le soleil. Européen, 
vous n'etes pas dépaysé. Vous l'etes 
d'autant moins qu'on vous sert du vin, 
et du bon, a tous les repas et pour un 
Fran9ais ... Encore un peu et .vous .di
riez : le Chili, c'est comme la France, 
aussi riche, aussi développé. Vous ris
quez d'en rester la. Dommage car il 
vous reste a découvrir un autre Chili. 

UN AUTRE CIDLI 
Vous voulez le connaitre? Ríen de plus 

simple : visitez quelques-unes des 
communautés assomptionnistes. Vous 
serez accueilli a bras ouverts, a la 
chilienne si vous voulez, car l'hospita
lité est une valeur nationale. Quittez les 
centres-villes et allez dans les << pobla
tiones >>, ces quartiers populaires ou 
s'entassent, faut-il dire des maisons ou 
des abris en planches et en tole qui 
s'agrippent tant bien que mal au sol 
lorsqu'il est en pente. Mais, s'il pleut, 
mettez vite des gros souliers pour tra
verser des rues en terre transformées en 
bourbiers. 
De Santiago, allez a la poblation Ro
bert Kennedy ou a << Presidente Prie
to >> ou des jeunes découvrent ou 
approfondissent la vie assomptionniste 
au contact des petites gens. La, vous 
découvrirez les conditions de vie réelles 
des 4/ 5 de la population. Et plus 
encore dans un quartier périphérique, 
plus pauvre encore, ou les Petites-

(1) Chrétiens ensemble s'adresse aux personnes 
qui ont ou prennent des responsabilités dans les 
comrnunautés chrétiennes. A toutes celles qui 
cherchent des formes adaptées de présence 
d'Église dans le monde de la santé, de la 
technique, chez les jeunes. Chrétiens ensemble est 
réalisé par des chrétiens, hommes et fenunes, 
prétres et la:ics, eux-mérnes engagés dans la vie 
ecclésiale a des titres divers et avec le concours 
du Centre national de l'enseignement religieux. 
Bayard Presse, 3-5, rue Bayard, 75393 Paris 
Cedex 08. 
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Chape/le desservie parla communauté de Los Andes. Valparaiso. Cerros <<Los Placeres!) ou viven! les Sceurs Oblates. 

Sceurs de 1' Assomption, des Chiliennes, 
font un excellent travail. Vous appren
drez que 40 % des hommes sont chó
meurs et que le PEM, l'allocation chó
mage est de 2000 pesos, soit 180 F, 
alors que la vie est aussi chere qu'en 
France! 
A Valparaiso, montez done sur la hau
teur dans les cerros. Vous pourrez 
admirer la mer a loisir : e' est la seule 
richesse des habitants de ce quartier 
appelé, oh! dérision, << Los Placeres >> 
c'est-a-dire << Plaisirs >> . Interrogez les 
trois Oblates de l'Assomption, deux 
Fran¡;aises et une Beige : elles ne sont 
la que depuis neuf mois mais elles ont 
déja beaucoup appris. Allez voir le 
P. Miguel Fuentcalba et les quatre 
novices au fond de leur << quebrada >>, 
de leur ravin. Ils vous parleront de 
cette population dont ils sont, des 
jeunes qu'ils rencontrent. 

COEXISTENCE PAOFIQUE? 

Les éveques l'ont encore redit récem
ment, il existe deux Chili : celui qu'on 
visite, qu'on montre a la télévision, et 
l'autre dont on ne parle guere qu'en cas 
de catastrophe, Jorque le Mapocho, la 
riviere traversant Santiago, se trans
forme en torrent arrachant maisons et 
ponts pour se frayer un passage. 
<< Nous avons l'impression, déclaraient 
les éveques, que dans le meme pays, 
des mondes divers coexistent, comme 
des vies paralleles. N ous parlons des 
langues tres différentes, nous avons des 
intérets opposés et, parfois, nous ne 
voulons meme pas reconnaltre cette 
réalité. 

Certains vivent daos un monde rempli 
de possibilités de vie, de santé, d'édu
cation, d'habillement, de magasins re
gorgeant de produits de toutes sortes. 
Par ailleurs, un tres grand nombre de 
personnes vivent en marge de cette vie, 
essayant d'obtenir un travail ou des 
recommandations, entrevoyant a tra
vers la télévision ou la radio cet << autre 
20 

pays >> qui n'existe ni dans leur village 
ni dans leur cahute. >> 

LE CHOMAG~ CE CANCER 

Cessantia : le chomage. Partout, par
tout, vous vous heurtez a cette réalité 
dramatique. Comme chez nous, diriez
vous. Bien pire. La situation est drama
tique a tel point qu'en aout, le prési
dent Pinochet a obligé son gouverne
ment a dérnissionner. Des mesures 
s'irnposent de toute urgence car la 
faim, la misere noire réapparaissent au 
Chili. Le chomage est une catastrophe 
nationale, plus redoutable que les inon
dations de juillet 1982. Les causes? La 
crise éconornique, certes, mais aussi, de 
l'avis meme des eveques, une gestion 
déplorable. 
La rentabilité avant tout. L'homme a 
été traité comme quantité négligeable. 
Pour rendre les produits chiliens 
compétitifs, on a rogné sur les salaires. 
On a favorisé les produits d'exporta
tion au détrirnent des cultures de sub
sistance. On a aboli les barrieres doua
nieres pour laisser entrer tous les pro
duits étrangers au moindre coüt. Non 
subventionnées, concurrencées sur leur 
propre terrain, les industries s'effon
drent les unes apres les autres. Les 
acquis sociaux disparaissent. Les agri
culteurs revendent les lopins de terre 
dont ils étaient devenus propriétaires 
au temps de Frei ou d'Allende. C'est 
l'échec du libéralisme, doctrine offi
cielle de l'Etat en matiere éconornique. 
La faim refait son apparition au Chili 
alors qu'il pourrait, bien géré, nourrir 
non seulement 12 millions d'habitants, 
mais le double ! 
Pour les responsables d'Eglise, c'est · 
l'urgence des urgences. Témoins des 
ravages qu'occasionne le chomage, 
cette véritable calamité sociale, les éve
ques ne cessent de dénoncer la violence 
qui est faite aux travailleurs. Ils met
tent en cause les pouvoirs publics res
ponsables, pour leur part, d'une telle 
situation. lis appellent les communau
tés chrétiennes a prendre la juste me-

sure de ce drame. Aux grands maux, les 
grands remedes. 11 ne faut pas moins 
qu'une mobilisation générale pour évi
ter le pire. 

VOUS LES TROUVEZ PARTOUT 

Communautés de base, groupes de j\ 
nes, mamans catéchistes : ou que vo 
alliez, vous trouvez bien souvent ces 
trois réalités. A Los Andes, au pied de 
la célebre station d'hiver de Portillo, a 
Rengo, au sud de Santiago ou a Lota, 
encore plus au sud. daos la zone du 
charbon : daos ces trois petites villes 
ou la paroisse est confiée depuis long
temps aux Assomptionnistes, vous 
trouverez ces trois constantes de la vie 
ecclésiale au Chili. Quelques mots a 
propos de chacune d'elles. 
e Les communautés de base. N ous 
revons souvent en France de groupes a 
l'échelle d'un immeuble, d'un quartier 
dont les ' membres prieraient, agiraient 
ensemble, grandiraient les uns par les 
autres dans une vie plus évangélique. 
Le reve est au Chili réalité. Chaque 
petit quartier, qu'il existe ou non une 
chapelle rudimentaire, a sa commu
nauté de base, rassemblant les clr · 
tiens pratiquants. C'est la qu'on 
ensemble le dimanche, qu'on se ras
semble, qu'on échange, assez souvent 
en l'absence de pretre mais avec l'aide 
du responsable de la communauté. La 
paroisse est parfois tres étendue; on s'y 
rassemble pour les grandes circonstan
ces. C'est pour ainsi dire le confluent 
des communautés de base. 
Certaines sont tres dynarniques, d'au
tres moins. << Dans les petites commu
nautés, déclaraient en 1979 les éveques 
d'Amérique latine réunis a Puebla, sur
tout dans les mieux organisées, se 
développe l'expérience de not,J.velles re
lations interpersonnelles, dans la foi, 
l'approfondissement de la parole de 
Dieu, la participation a l'eucharistie, la 
communion avec les pasteurs de 
l'Eglise particuliere et un engagement 
plus grand pour la justice dans la 
réalité sociale des différents rnilieux. >> 



Lota. Le port. Les marchan des de poissons. 

On est souvent loin de cet idéal. L'ou
verture sur le monde extérieur reste 
limitée, les éveques en sont conscients. 
N'empeche que, telles quelles, les 
communautés de base sont un signe de 
vitalité et un espoir pour !'avenir. Il en 

' de meme de la jeunesse. 
_, Les jeunes. De nombreux jeunes 
dans les églises. C'est si rareen France 
qu'on ouvre au Chili de grands yeux 
étonnés. N'exagérons rien : les 4/ 5 de 
la jeunesse n'ont guere de contact avec 
les paroisses mais 115, c'est des milliers 
de jeunes. Le fossé entre eux et l'Eglise 
est beaucoup moins profond que chez 
nous. 
A quoi est due pareille situation? Ut
bas, l'athéisme n'existe pratiquement 
pas, c'est une différence de taille. De 
plus, dans ce régime militaire, la liberté 
d'expression est tres limitée; il n'est 
guere possible de se réunir ailleurs 
qu'en paroisse. Qu'en sera-t-il le jour 
ou la liberté reviendra? Certains s'en 
inquieten t. 
Mais pour l'heure, les jeunes, moins 
critiques que dans nos pays - l'univer
sité est un luxe que bien peu peuvent se 

er - sont la, actifs, organisés, 
Jéchis. C'est une source de dyna

misme pour l'Eglise. La jeunesse aussi 
désorientée qu'en France, tres affectée 
par le chómage, est une priorité pasto
rale au Chili. Tous les dioceses sont 
engagés pour deux ans dans la mission 
desjeunes. 

Les mamans catéchistes. Interrogez
les : beaucoup vous diront tout ce que 
leur a apporté la catéchese familiale 
généralisée au Chili. Apres avoir formé 
longtemps les enfants, on a confié aux 
parents la catéchese de leurs propres 
enfants. Des milliers de mamans accep
tent done de découvrir l'Evangile, la 
Bible, le Christ présent dans la vie, 
l'Eglise et les sacrements pour former 
ensuite leurs enfants (en général, qua
tre ou cinq). Partout, des groupes se 
réunissent, se démultiplient. Quand les 
mamans sont trap nombreuses, on s'oc
cupe seulement des responsables, cha-

Lota. Le bord de mer. 

cune se chargeant ensuite de préparer 
six ou sept mamans. 
Dans un peuple chrétien ou les bases 
élémentaires faisaient souvent défaut, 
cette vaste entreprise de formation est 
une réussite. C'est une école commu
nautaire de découverte de Jésus-Christ 
et de conversion. Vraiment impression
nant! 

LAPRESENCE 
DE L'ASSOMPTION 

27 Assomptionnistes, répartis en 
9 communautés, 10 Petites-Sreurs de 
l'Assomption, 3 Oblates : la farnille 
assomptionniste n'est pas tres nom
breuse. Arrivés au Chili au xix< siecle, 
au début meme de l'essor de la congré
gation, les Assomptionnistes ne consti
tuent pas un corps étranger. Ils sont 
partie prenante des grandes orienta
tions pastorales de l'Eglise de ce pays. 
L'un d'entre eux, le P. Olivier d'Argou
ges, un Fran~ais originaire de la 
Mayenne arrivé au Chili en 1952, est 
vicaire épiscopal responsable de la zone 
est (800000 habitants) du diocese de 
Santiago. C'est une lourde charge, plus 
lourde encore quand on succede a 
Mgr Alvear, l'éveque des pauvres, un 
véritable saint. Mais c'est un signe de 
confiance de la part du cardinal Enri
quez, l'archeveque de Santiago, envers 
le P. d'Argouges bien sur, mais aussi les 
Assomptionnistes et les pretres fran~ais 
assez nombreux au Chili. 
Beaucoup de Freres et de Sreurs vivent 
dans des quartiers tres populaires. Ils 
partagent les inquiétudes et les joies de 
ce petit peuple. Ils voient se dégrader 
ses conditions de vie ; ils aident les gens 
a réagir, a s'organiser pour parer au 
plus pressé, pour endiguer la rnisere. Ils 
constatent les ravages toujours plus 
grands de ces fléaux que sont l'alcoo
lisme, la prostitution, la drogue. Ils 
supportent mal le mépris des plus 
humbles qu'affiche un régime dictato
rial qui bafoue encare souvent les 
droits de l'homme. Il en faut peu au 
Chili pour etre qualifié de subversif. 

C'est l'un des titres de gloire des 
éveques d'avoir appuyé le vicariat de la 
solidarité qui dénonce toutes les attein
tes aux droits de l'homme et défend 
toutes les victimes sans distinction. 
L'Eglise du Christ a tout lieu d'etre 
fiere d'une telle institution. Elle est la 
voix de l'Evangile. Le courage de 
l'Eglise lui vaut un respect unanime. La 
liberté relative ckmt elle jouit, elle l'a 
mise au service de l'homme. 
Les Assomptionnistes font corps avec 
cette Eglise. Leur nom évoque la grotte 
de Notre-Dame de Lourdes, a San
tiago, et la grande basilique attenante. 
Venus au Chili a la demande de l'ar
cheveque de Santiago de l'époque pour 
répandre la dévotion a l'Immaculée, ils 
restent fideles a leur mission initiale. 
La religion populaire est l'une de leurs 
préoccupations, car si les Chiliens ne 
sont guere portés a une pratique régu
liere, beaucoup passent dans les sanc
tuaires. C'est un lien d'évangélisation 
du peuple. Le message de la Vierge a la 
jeune Bernadette s'y prete : c'est un 
condensé de l'Evangile en termes tres 
simples. 
Les << cantores a divino >> I'ont bien 
compris. Ces poetes populaires, qui 
depuis des siecles célebrent la nais
sance et la mort de Jésus ou la mere de 
Dieu en improvisant des vers, ont 
intégré a leur (< répertoire )) le message 
de Lourdes bien adapté a eux. Et 
!'Echo de Lourdes, un bimensuel ré
pandu dans tout le pays, rapporte dans 
chacun de ses numéros des composi
tions de ces chantres de Dieu enracinés 
dans leur peuple. 
Qu'en sera-t-il demain du peuple chi
lien si attachant et de son Eglise? A 
Dieu vat! Qui peut dire comment 
évolueront ce pays et, plus largement, 
le continent sud-américain? Que d'in
connus! Mais en choisissant les pau
vres et en prenant la défense de 
l'homme, l'Eglise ne fait pas fausse 
route. N'est-elle pas voulue de Dieu 
pour rendre témoignage a l'Evangile? 

Claude MARECHAL 
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N os éveques me rendent triste 
e ETTE année, le vin sera mer

veilleux. M. Poperen en 
conclut : « Dieu est avec le 
gouvernement. » A mon 
humble avis, c'est vite dit. 

M. Poperen ajoute aussitót : « Les éve
ques sont aussi avec nous. » Ma foi (si 
j'ose dire) cela est plus vérifiable. Leur 
récente déclaration collective sur « la 
conjoncture économique et sociale » mon
tre, en effet, que, sinon Dieu, l'épiscopat 
franc;ais pense socialiste. A l'instar de 
M. Poperen, M. Delors s'en trouve ravi. 
« C'est une des plus belles déclarations 
que j'aie jamais lues », dit-il. Et il dé
cerne aux éveques ce supreme éloge offi
ciel : « Ils sont les seuls a n'avoir pas ou
blié les valeurs de Mai 68. » J'ignorais ces 
valeurs. On m'apprend qu'elles sont 
chrétiennes. Il me vient une question : 
~ont-elles catholiques ? Mais qui me ré-
: ra? 

Ainsi done, en six feuillets, les éve
ques de France disent leur opinion sur 
l'inflation, le chómage, la baisse du taux 
de croissance. Ils trouvent la situation 
mauvaise. Ils ne sont pas loin de la trou
ver juste. N ous sommes punís par o u 
nous avons péché. Nous n'avons pas 
assez donné au tiers monde. Nous avons 
trop cru en notre prospérité. Chacun de 
nous a voulu hausser son niveau de vie. 
Ils estiment que cette situation réclame 

"- des changements de notre part. Et que 
ces changements sont conformes a la 
Bonne Nouvelle. 

J 'ai étudié, avec respect, ces feuillets. 
Je les trouve consternants. Ni la révolu
tion du marché pétrolier, qui a modifié 
les équilibres, ni la mutation technologi
que, qui a robotisé une grande part du 
travail humain et causé l'essentiel du 
chómage, ne sont évoqués. On me dira 
que cette considération n'est pas !'affaire 
a' ·:veques. Mais, dans ce · cas, pourquoi 
e-e mment se prononcer sur la conjonc
ture économiqué et sociale ? 

Ils parlent, bien entendu, de la 
« crise ». Jeme méfie, depuis longtemps, 
de ce mot. La « crise » signifie un ma-. 
laise passager. Quelque remede nous 
rendra a l'état normal. Par exemple, le 
socialisme avec beaucoup de morale au
tour. Or, je ne crois pas que nous vivions 
une. « crise ». Le monde vit une lutte. Il y 
a .de plus en plus de nations dans la 
compétition économique. Celle-ci devient 
de plus en plus rude. Comme pour les 
olympiades, on est de plus en plus exi
geant sur le niveau de compétition. Et 
enfin, quand on considere les champions, 
on s'aperc;oit qu'il s'agit des peuples dont 
l'hygiene consiste a éviter le socialisme : 
l'Amérique, le Japon, la Corée du Sud, 
Taiwan, etc. Voila ce qu'il faudrait dire, 
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que personne ne dit, non plus nos évé
ques. 

Ceux-ci attribuent la « crise » a la so
ciété de consommation. Ils déplorent que 
l'ambition ait créé en chacun de nous « Le 
vif désir d'atteindre le niveau de vie de la 
catégorie sociale jugée immédiatement 
supérieure ». Cela veut dire, en clair, que 
chaque Franc;ais s'est efforcé de progres
ser, et que c'était mal. Pour une maison, 
ou une auto, nous avons emprunté. 
C'était pécher. Pour rembourser l'em
prunt, les foyers ont cumulé les emplois. 
Ils ont eu tort. Les gens ont voulu s'enri
chir individuellement. C'était une faute. 
Bref, la croissance est une mauvaise 
chose. Heureusement, nous pénétrons 
dans la pénurie qui fait fleurir les 
vertus. 

Je vois en quoi le gouvernement est 
content des éveques. Ils donnent du saint 
esprit aux restrictions que la France va 
connaitre. L 'idée qui domine les six 
feuillets est qu'il nous faut maintenant 
entrer avec piété dans une économie de 
redistribution pour nous guérir d'une 
économie d'expansion. L'épiscopat mora
lise l'échec de la gauche. Il donne, en 
outre, des lettres de noblesse chrétienne 
a une idée fausse : moins vous travaille
rez, mieux vous combattrez le chómage. 
Cette idée n'est pas seulement fausse, elle 
est destructrice de toute conception un 
peu haute du travail. Elle fait du travail, 
réduit a 1' « emploi », une fonction ano
nyme, une sorte de matiere premiere so
ciale amorphe a répartir également entre 

les citoyens sous prétexte de solidarité. 
Mais la vraie solidarité est de promou
voir l'effort, sa dignité et sa récompense. 
J'ai lu, naguere, de beaux textes catholi
ques sur la morale et la spiritualité du 
travail... 

Voici done les nouveaux modes de vie 
que proposent les éveques : 

Dans les foyers ou les deux époux 
travaillent, que l'un renonce a gagner de 
l'argent. Que chacun s'empresse de pren
dre une retraite anticipée. Que le travail 
au noir (qui sauve pourtant l'économie 
italienne) soit maudit. Que ceux qui ont 
quelque argent a placer le confient a 
l'État, non a des emprunts plus rémuné
rateurs. Que toute fraude fiscale soit dé
noncée et infamante. Que les cadres 
aient honte de vouloir plus. Que les dif
férences de salaires soient réduites, pour 
l'égalité dans le médiocre. 

Je m'emporte. J 'en demande pardon. 
Je ne doute pas des bonnes intentions des 
éveques. Mais je doute qu'il soit évangé
lique de vouloir la France pauvre comme 
Job. 

D'ailleurs, Dieu réplique a Job : << Qui 
est celui-ci qui obscurcit mes conseil.s par 
des paroles sans science ?- » 

Il y eut des pretres ouvriers. Peut
etre partager la vie prolétaire fut-il pro
fitable au sacerdoce. Il m'arrive de croire 
que des éveques de France cadres supé
rieurs , travailleurs indépendants ou 
chefs d'entreprise, auraient leur juge
ment éclairé sur la « conjoncture écono
mique et' sociale » dont ils font, au
jourd'hui, le principal objet de leur 
méditation. 

J'imagine, désormais, le pretre, le di
manche en chaire, dénoncer comme 
mauvais chrétien le couple qui travaille, 
l'employé qui ne veut pas tout de suite 
prendre sa retraite, le cheminot qui fait 
des heures chez des voisins, l'économe 
qui place son argent sur le marché privé, 
l'ingénieur qui a demandé de l'augmen
tation, le commerc;ant qui ne paye pas 
assez d'impóts. Je l'entends achever son 
homélie par un dithyrambe sur la bonne 
société capable de réduire le pouvoir 
d'achat. Je crains une fuite des fideles. 
Je crains aussi une augmentation du 
chómage dans les sé mi naires. J e songe a 
ces dizaines de milliers de paroisses dé
sormais sans pretres. J 'ai peur, messieurs 
les éveques, qu'a lire ces six feuillets de 
complaisance aux démagogies du jour, 
on ne vous reproche de n'avoir plus de 
pretres paree que vous n'avez plus de 
preche. 

Jeme relis. Je n'ai pas voulu etre mé
chant. Je suis triste, _par amour de Dieu 
et des hauteurs de l'Eglise apostolique et 
ro maine. 

-- ~ . ...-. 
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La Semana F~Jlítica 
La Carta de los Obispos 

A comienzos de semana vio la luz pública 
una "Car ta a los Católicos de C!Úle", emitida 
por los prelados chilenos al cabo de su recien
te asamblea plenaria ordinaria, celebrada en 
Punta de TraJea. 

La estructura del documento no difiere 
de la de otros pronunciamientos episcopales 
que periódicamente han concentrado la aten
ción política a Jo largo de los últimos nue,·e 
años. Pero sí r esulta a estas alturas diferente 
la reacción despertada por tales intervencio
nes. En efecto, los prelados casi han logrado 
que deje ya de objetarse, por parte de secto
res de opinión que disienten de ellos en ma
terias políticas, su derecho a intervenir acti
vamente en el quehacer contingente o tem
poral. Por el contrario, si al cabo de la asam
blea episcopal plenaria de Punta de TraJea 
hubiera surgido un documento exclusiva
mente consagrado a poner de relieve ante los 
fieles el contenido religioso de la Natividad 
·del Set1or, posiblemet}te la reacción general 
habría sido esta vez de genuina sorpresa. 

Los obispos, como en anteriores docu
mentos, comienzan expresando sus sabidas 
aprensiones y temores ante el peligro de que 
la situación interna se precipite por caminos 
de violencia. A continuación proceden a enu-

La Gravedad del Desafío 

Los señores obispos han terminado pi
diendo "un mayor espacio de libertad para 
participar y para responsabilizarnos en el 
quehacer de la patria". 

Y tal vez como tácito testimonio de que, 
pese a las restricciones puestas de relieve por 
ellos, vienen brindándose algunos espacios 
.adicionales de libertad que ellos parecen no 
advertir, en la propia localidad de Punta de 
TraJea y a continuacion de los prelados se 
reunieron 500 profesionales de la Democra
cia Cristiana en un seminario de análisis de 
la situacion nacional y de s us perspectivas, 
cuyas conclusiones detalladas no han sido da
das aún a conocer. fero es notorio que en el 
seno de esa colectividad se trabaja en lo que 
se ha dado en llamar, con indisimulado op
.timismo, "Proyecto Alternativo", en el cual 
·laboran activos talleres de coyuntura. 

Los efectos políticos de la crisis econó
mica han redundado, al parecer, en una ma
duración rápida de aspiraciones opositoras 
que, hasta hace poco, estaban encuadradas en 
una agenda más parsimoniosa. 

La pt·egunta que ante ello cabe formular 
es s! un instante histórico tan ¡Jarticu!armen~ 

merar los diferentes aspecto,~ de la crisis que 
soporta el .vais, que ellos ven no sólo como 
económica sino institucional, social y moral. 
lJno que otro párrafo acusa desbordes críti
cos, aunque no rompen el tono general de 
mesura de las recomendaciones episcopales: 
''La pérdida de los valores fundamentales del 
cristianismo ha violentado la tradición chi
lena'', seüalan; y luego se refieren a Jos atro
pellos a la dignidad humana y apremios a al
gunos detenidos y al "liberalismo desenfre
nado, la especulación en vez del t rabajo hon
rado, el derroche junto a la miseria"; o bien a 
"los medios de comunicación que sufren li
mitaciones debido a la censura". 

Y en la conclusión formulan ellos las tres 
condiciones que juzgan fundamentales para 
lo que llaman --con no poco de hipérbole
"el renacer de Chile": el respeto por la dig
nidad humana, el reconocimiento del valor 
del trabajo ("que haya trabajo para todos y 
justicia en los salarios; que nadie derroche 
cuando hay hermanos tan necesitados"), y el 
r egreso a una plena democracia. 

En cuanto documento político, el comu
n icado episcopal contiene verdades que es 
conveniente recordar y recomendaciones 

te crítico como el actual es el más propicio pa
ra acelerar lo que los obispos llaman (y que 
piden de un modo apremiante) "apertura de 
los cauces de la participación política" y "re
greso a· la plena democracia". Nuestra tradi
ción constitucional pasada señalaba que pre
cisamente en situaciones como la actual --e 
jncluso en otras menos exigentes- la auto
ridad ejecutiva era dotada de "facultades ex
traordinarias", que restringían el grado de 
participación politica, hasta casi anular el po
der colegislador del Parlamento. 

¿Está en condiciones el país de afrontar 
un desborde de peticiones gremiales, sindi· 
cales y empresariales, como seria propio de 
una plena apertura política? 

La sola enumeración de las contenidas en 
la "Declaración de Temuco" puede ser ilus
trativa: "Intervención de la banca nacional: 
congelación de depósitos a plazo a 30 y 90 
días, excluidos Jos pequefios ahorrantes; eli
minación de instrumentos financieros reajus
tables; desvinculación de instrucciones del 
F ondo Monetario Internacional; política mo
netaria a,ctiva; fijación de tasas de interés 

atendibles. Pero el analista de apasionado 
percibe, a lo largo de su l,ectura, que por am
biciosa que haya sido la vocación de sus au
tores para redondear una visión de la reali· 
dad nacional. no pudieron sustraerse a la ten
tación de mostrar una sola cara de la moneda. 

¿Qué alusión hay a los hechos de violen
cia y terrorismo activa y reconocidamenle fi
nanciados y patrocinados desde el exterior, y 
que. se traducen en atentados dinamiteros, 
asaltos a mano armada, incendios intencio
nales o hasta barricadas, como se intentaron 
días atrás? ¿Puede juzgarse moralmente la 
acción represiva de un gobierno sin prestar 
atención alguna a las razones que la hacen 
necesaria? Nadie puede pretender que en 
nuestro medio no se han cometido excesos ni 
negar que penden graves interrogantes sobre 
los precedentes morales que ellos pueden ha
ber establecido. Con todo, la prensa chilena, a 
la cual los obispos suponen infundada y livia
namente sometida a censura -afirmación 
que el propio periodismo profesional se ha 
encargado de desvhtuar-, se ha hecho cargo 
·con a1tura de esos problemas y, confiamos, de 
alguna manera ha contribuido a encvntrarles 
un remedio constructivo. 

por el Banco Central; renegociación del en
deudamiento financiero; renegociación de la 
deuda externa; ley de amnistía por giro do
loso de cheques; suspensión de subastas ju
diciales; protección arancelaria a la industria 
y agricultura nacionales ; bandas de precios 
para los productos esenciales; establecimien
to de poderes compradores por el Estado y 
plan extraordinario de obras públicas". 

Una no despreciable masa de opinión del 
país aprecia que es dentro del itinerario ins
titucional existente, el cual una mayoría ciu
dadana rubricó en las urnas, que debe evo
lucionarsfl hacia formas democráticas per
manentes. Haciéndose eco de ella, el Gobier
no recordó esto durante la semana, a modo de 

"respuesta al.comunicado episcopal. Puede ha
ber lugar, sin duda, a observaciones y críticas 
respecto de la conducción política o econó
.mica, pero eludamos de que pueda pensarse 
.que sea justamente en medio de uno de los 
más graves desafíos económicos ael presente 
siglo cuando al ·país le convenga añadir, como · 
'Clemento de incertidumbre, una objeción bá· 
sica de la inst~tucionalidad que nos rig~: 



-4'-{-



La Semana Política 
Maquiavelismo Político 

La politización sindical no es un hecho 
nuevo ni sorprendente en nuestra historia. 
En 1973, el quehacer sindical ya estaba casi 
completamente politizado, en el sentido de 
que los dirigentes laborales de alguna jerar
quía nacional provenían en su totalidad de 
los partidos políticos y actuaban en éstos. 

El receso politico de los últimos 10 años 
restituyó un carácter marcadamente laboral 
al quehacer sindical, y este proceso se afincó 
no sólo en el temperamento de los trabaja
dores sino también en el de varios antiguos 
dirigentes, otrora politizados, que vieron có
mo ahora eran valorizados según sus méritos 
sindicales y no según su ideología. 

Sindicalistas atenidos estrictamente al 
q acer gremial han obtenido contundentes 
r~ldÓs de los trabajadores en elecciones 
recientes, como ha quedado testimoniado en 
el cobre, el acero y otros sectores. 

Peroj;¡-f\43'ertrrra-... ¡~olítica ha permitido 
qu~s1)artidos hayan vil-e~ buscar su ali

.... .mtf~ñ~:iodían fácil
/ mente obtenerlo. Y, así, en estos ías el Par

tido Comunista, dos fracciones soci listas y la 
Democracia Cristiana han conseguido el con-

Un Reino de este Mundo 

Los obispos chilenos, reunidos e 
Permanente, se han abocado e e tos días a 
umplir un encargo de su mblea Plenaria 

pa a ambiciosa agenda: ela
borar.un documento sobre "Etica y Política", 
informarse acerca de la situación de los mi
neros de Rancagua, recibir antecedentes so
bre la agitación registrada en la Universidad 
Católica y estudiar el significado del artículo 
2í 'lnsitorio de la Constitución. 

_ ese a lo concreto de la indicada agenda, 
el día viernes se entregó a la prensa un decla
ración, bajo el título de "Por Amor a la Vi
da", en que los prelados formulan un llamado 
amplio y dramático a todos los sectores, ins
tándolos a respetar "en su integridad los de
rechos de la persona humana". 

La falta de pronunciamiento sobre los 
tres últimos temas de la agenda -pues el do
cumento sobre ética y política solamente verá 
la luz pública a fines de mes- es atribuida 
por los observadores laicos a una presunta 
dispersión de opiniones en el seno del comité 
episcopal en torno al juicio que merecen a 
sus integrantes esos conflictivos puntos. 

Todos ellos tienen en común el denomi
nador de la necesidad de mantener una cier
ta disciplina soc~al: ¿Deben ser completamen
te perdonados los promotores de un paro mi
nero ilegal que, a la vez, reincidían en ésa o 
similares cond~ctas? ¿Deben ser reintegra-

trol del Comando Nacional de Trabajadores, 
• que hasta el momento habla logrado mante

ner cierta apariencia de pureza gremial. 
Ante ello, dirigentes de larga trayectoria 

y de reconocida posición crítica frente al Go
bierno, como Hernol Flores y Eduardo Ríos, 
han manifestado su rechazo a este proceso de 
politización, indicando que "el Comando se 
está convirtiendo en una sucursal de la Co
ordinadora Nacional Siadical" (comunista); 
denunciando que el proceso se ha llevado a 
cabo "con una indesmentible connotación po
lítica y groseramente se planteó así: hay que 
incorporar a los comunistas, los socialistas de 
Almeyda y al Bloque Socialista ... ", y, en fin, 
proclamando que "los partidos políticos están 
para gobernar, pero no les damos derecho a 
manipular las organizaciones sindicales". 

En estas circunstancias, el Comando N a
cional de Trabajadores ha quedado de hecho 
escindido. Curiosamente, junto a quienes han 
denunciado la politización se encuentra un 
antiguo dirigente DC, que recientemente ob
tuvo un sonado triunfo en el departamento 
sindical de su partido, propiciando una línea 
de alerta frente al comunismo y derrotanto al 

dos los estudiantes universitarios que han 
empleado la violencia en un campus y ocu
pado por la fuerza una sede académica, ne
gándose a restituirla pacíficamente, pese a 
haber sido reiteradamente instados a hacer
lo? ¿Debe la autoridad resignar el uso de las 
atribuciones excepcionales que le permiten 
actuar de manera sumaria ante cualquier 
asomo de conmoción interna, pero que, asi
mismo, se prestan para amenazar ciertas ga
rantías individuales básicas? 

El país, sin duda, está por el cabal res
peto a los derechos de las personas, aunque 
éstas desempeñen el repudiable menester de 
terroristas, agitadores o usurpadores. Pero, 
por lo mismo, el país está con mayor razón 
aún por el respeto a los derechos de las per
sonas que no son ni terroristas ni agitadores 
ni protagonizan "tomas" u ocupaciones ilega
les, sino que crean, construyen, educan, vi
ven de su trabajo y pagan sus impuestos. 

De este modo, las inquietudes de los obis
pos representan genuinamente el sentir ma
yoritario del país en el primer aspecto; pero 
una mayoría todavía más abrumadora de él 
no desea, al mismo tiempo, ver descuidado el 
segundo aspecto. Surge de ello la pregunta 
acerca de cuál es la receta para conciliar am
bos. Y con frecuencia los autores de la crítica 
que origina el primero no aportan soluciones 
constructivas para el segundo. 

presidente del referido Comando, Rodolfo Se
guel, que ahora encabeza la maniobra de in· 
corporación comunista-socialista. 

Para añadir originalidad a la paradoja, se 
sindica a un alto personero de la Democracia 
Cristiana como activo impulsor de la incor
poración comunista y socialista al Comando 
Nacional de Trabajadores, en circunstancias 
que oficialmente dicho partido no acepta 
alianzas con los comunistas. 

Como consecuencia de ello, uno de los di· 
rigentes que han denunciado la evidente in
tromisión política ha dicho: "Los partidos po
líticos quieren poner por delante a los traba· 
jadores. Y mientras hay algunas combinacio
nes políticas que no quieren nada con el 
MDP y que no harán pacto ni compromiso 
con los comunistas, por debajo de la mesa se 
está exigiendo a las organizaciones y dirigen· 
tes sindicales que tienen cierta militancia po
lítica, que allí sí se incorpore a los comunis
tas y que allí sí se incorpore al MDP" . 

Si tales son las circunstancias, sin duda 
el maquiavelismo ha avanzado dentro de la 
principal colectividad democrática opositora. 

Si la reintegración de los trabajadores de 
Rancagua fuera la garantía de que no volverá 
a haber paralizaciones ilegales en los mine· 
rales; si la readmisión de los alumnos de la 
UC permitiera tener la certeza de que no se 
volverá a usar la fuerza para interrumpir la 
vida académica; si la derogación del artículo 
24 transitorio diera lugar a la inmediata en
trega de sus armas y explosivos por los terro· 
ristas y a la renuncia a la subversión por par· 
te de sus mentores intelectuales, seguramen
te el Comite Permanente del Episcopado ha· 
bría emitido un pronunciamiento veloz y cer
tero sobre todos esos temas, si es que el Go· 
bierno no se hubiera anticipado a adoptar las 
mismas soluciones de antemano. Pero la rea
lidad es bastante menos simple y alentadora. 

Es innegable que el país no querría que se 
combatiese al terrorismo con el terrorismo. 
Ello desvirtuaría el propio sustento moral 
que justifica la existencia de una autoridad. 
Pero tampoco -mucho menos aún- quiere 
Chile ser pasto de la violencia y el terror. 

¿Dónde se encuentra el justo punto de 
equilibrio?, El llamado emitido tras largo de· 
bate por el Comité Permanente del Episco· 
pado, "Por Amor a la Vida", testimonia con 
su dramatismo y su generalidad la magnitud 
del desafío que envuelve dicha pregunta y la 
dificultad de hallarle respuesta. 



------------------------------------------~03. 
Confederación Campesina~, 
Refuta Carla de Obispos. : _ 

La Confederación Campesina "Pro
vincias Agrarias Unidas", que preside 
Raúl Orrego, refutó apreciaciones con· 
tenidas en la carta que los obispos diri· 
gieron a los católicos chilenos. 

Los conceptos están contenidos en 
una declaración pública dada a conocer 
al término de una reunión de los dirigen
tes máximos de la entidad. 

"Lo primero que llama la atención es 
que la carta de los obispos no se refiere a 
problemas propios del magisterio de la 
Iglesia -<lice el comunicado-, sino que 
a un conjunto.de apreciaciones sobre la. 
situación social, económica y polltica por 
la que atraviesa el país". 

Añade que los obispos hablan del 
"renacer de Chile" como si "Chile hubie· 
ra muerto. No señores obispos. Chile es
tá vivo en el campo, en la ciudad, en la 
fábrica" y aclara que "una cosa es que 
tengamos problemas económicos, de los 
que estamos conscientes, y otra que se 
quiera decir qaue atravesamos por una 
crisis total y aparentemente definitiva". 

Más adelante señalan que los obís· 
pos plantean "condiciones" para el "re
nacer de_ Chile". "Nadie puede condicio· 
nar nada -afirma la nota- pues el pue
blo ya manifestó su voluntad en térmi
nos cláros al aprobar la Constitución. No 

,. queremos, no deseamos volver a la polí
tiquería y a la demagogia, queremos par
ticipación en la base tal como lo señala la 
Constitución, pero no deseamos volver a 

• los caducos esquemas de l~s partidos po·, 
litlcos, m a esa democracia, como los"S'E!" ' 
ñores obispos sugieren dándole cabidá. Jíl' 
marxismo, sino con trabajo, en unidad y 
con la cohesionada acción de nuestras 

· Fuerzas Armadas". : 
Subrayan finalmente que "algum>$ 

obispos quisieran desconocer todos los : 
pasos dados por nuestro Gobierno en be':· 
neficio de los trabajadores, pero nos.o· :· 
tros no hemos olvidado lo obtenido" ·· ~· '" ...... 
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• tiCdll111ni6~ 'Paréi6Í~fturatí0.:ft · 
SANTIAGO.- Al término la gran pobreza de tantos 

de la reuruón de la Asamblea hacen más urgente la no
Plenaria ·de · Obispos, la nestid~d en los negocios y la 
Confel'encia Episcopal que austeridad de vida. La po
reúne a los 28 obispos, lítica económica y los ne
entregó "una carta titulada gocios privados deben con-
. ·un camino cristiano". siderar que . por encima del 

LA CARTA excesivo afán de lucro están 
··Hace un año propusimós el bien común y los derechos 

en ''El Renacer de Chíle" de los pobres. 
tres caminos para resolver · 6.- Los pueblos tienen 
cristian&mente la crisis derecho a ser informados 
mf)ral y social de nuestro objetivamente. La mentira, 
país: el respeto a la dignidad las verdades a medias y la 
del hombre, el reconocí- desinformación ofenden 
miento al valor dei trabajo y profundamente la dignidad 
el regreso a una plena de- humana. El pluralismo 
mocracia. Queremos ahora informativo, especialmente 
seguir colaborando al en televisión, es indispen
entregar estas orientado- sable para una verdadera 
nes. democracia. Es urgente, 

1.- Consecuentes con la además, que diversos ca
doctrina cristiana de todos nales de televisión puedan 
los tiempos, recordamos el -extenderse a lo largo de todo 
valor de la vida y la dignidad· el país. 
humana. También recor- 7.- Lo's trabajadores y 
damos las palabras del campesinos, que no tienen 
Papa: "La Iglesia se inte- otra fuerza que su unidad y la 
resa por la suerte de los voz de sus dirigentes, tienen 
sometidos a tortura, sea el derecho a ser respetados y 
que fuere el régimen poli- tomados en cuenta en sus 
tico, pues a sus ojos nada legitimas aspiraciones, y en 
puede justificar este envi- la gestación de las leyes que 
lecimiento que desgracia- los afectan; sin tramita
damente va acompañado con ciones innecesarias. 
frecuencia de vejámenes 8.- La cesantía no es 
bárbaros y repugnantes". solamente un problema 
<Enero 1983). económico o político. Es 

En consecuencia, aquellos ·. antes ,que nada un drama 
que enalguna forma realizan, , social que deteriora seria
proiriueyen o· colaboran . con mente el equilibrio sicológico 
la tortura ofenden grave- · y afecta, <\. la familia y al 
mente a, Dios y a·la dignida.d · norm.al desarrollo de los 
humana. niños. Urge. abrir rápida-

El preservar la integridad mente nuevas fuentes de 
de · la vida y defender el trabajo productivo y digno. 
derecho de todo hombre,nos lA 9.- Los jóvenes esperan 
obliga a explicitar que es una oportunidad,para vivir, 
pecado grave atentar contra pensar y expresarse, para 
este derecho fundamental. desarrollar una vocación y 
Por tanto, no pueden recibir formar ·una familia. Una 
la Sagrada ·.Comunión ni sociedad que no les abre 
moralmente ser padrinos en caminos seguros, que no les 
los sacramentos de la Iglesia, da participación, los expone 
los torturadores, sus cóm- a los vicios o a la violencia. 
plices y quienes pudiendo 10. - Deseamos las más 
impedir la tortura no lo cordiales relaciones con 
hacen mientras no se nuestros paises vecinos. La 
arrepientan sinceramente. , paz debe buscarse'por la vía 

2. - Es absolutamente . · del derecho y del diálogo 
indispensable y urgente una verdadero y no por una 
reforma ,de fondo en los carrera armamentista que 
organismos ;de seguridad, acrecienta 'la desconfianza y 
especialmente de la CNI, ia miseria. 
para que actúen dentro de la ~ A todo hombre de buena 
moral y de las leyes justas voluntad y ·especialmente a 
que deben regir un país. Sólo los católicos les pedimos con 
así se evitarán tortu'ras, afecto que reflexionen y 
intimidaciones, delaciones y ayuden a buscar soluciones 
tratos denigrantes. en bien de la paz para que el 

3.- Los exiliados tienen año 1984 sea verdaderamente 
derecho a regresar al país o, para nuestra patria un año 
por lo menos, a que se aclare de gracia y redenCión, fruto 
su situación legal ante lo8 del Año ·.Santo que estamos 
tribunales de justicia para viviendo. Este.año nos llama 
sat?er a qué atel)erse. EJ . a la conversión. De}>Onga-

política incierta de los lis- nuestra parte para que muy 
tados para · el retorno y la pronto se abran las puertas 
desazón que les produjo de la Patria para recibir a 
volver al sistema de consulta todos sus hijos. Nos esfor
individual" . Los obispos zaremos. también para que 
recuerdaJique-"nuestra fe en ustedes sean acogidos con el 
Jesús nos impide aceptar el respeto y el afecto que se 
hecho del exilio". merecen. En este mismo 

Los obispos de Chile "nos espíritu pedimos a ustedes 
sentimos especialmente que vuelvan con ánimo de 
llamados a estar cerca de reencuentro, a aportar lo 
ustedes que no podrán . ce- que han aprendido en estos 
lebrar la navidad en la tierra años y con el firme propósito 
que los vio nacer. Queremos de construir una democracia 

i, traspasar el desierto, el mar estable en que ningún otro 
y las montañas, y sentarnos hermano -sea cual fuere su 
a compartir fraternalmente e ideología- deba sufrir lo que · 
su cena de noche buena, ustedes han sufrido". 
procurando hacer menos Firma la carta el Obispo 
amargo el pan del exilio". Manuel Camilo Vial, 

Por último, los obispos encargado de la Pastoral del 
dicen que "queremos pro- Exilio por encargo . del 
meterles que seguiremos Comité Permanente de la 
haciendo todo lo que esté de Conferencia Episcopal. 

Cayó un avión en el 
norte: hay· 3 muertos 
ANTOFAGASTA <Por 

Ivonne Guicharousse, co
rresponsal). - Las fuerzas 
de rescate aéreo y naval de 
Antofagasta temen por la 
vida de tres pilotos de un 
avión Cessna que despegó 
esta madrugada desde 
Mejillones y que se perdió t:n 
las costas de esta ciudad. 

En el sector de la caleta El 
Cobre, a 78 kilómetros al sur 
de Antofagasta y a 127 al 
interior del mar, se encon
traron restos de salvavidas y 
de material de vuelo que se 
presume sean de los tres 
tripulantes del avión Cessna 
desaparecido; perteneciente 
a la pesquera El Loa. Los 
pilotos fueron identificados 
como Arturo Endo, Leo
nardo Cicoria y Carlos de la 

.Anuncios que hará 

Barra, presumiéndose que 
existe un cuarto tripulante, 
cuya identidad se desconoce. 

La nave despegó a las 3. 30 
horas de la madrugada con 
autonomía de vuelo hasta las 
11 horas. Sin embargo, debía 
mantener contacto con la 
base, pero esto no ocurrió, lo 
que alertó a las fuerzas de 
rescate. 

Informaciones de última 
hora señalan que personal 
que opera en labores de 
salvamento, confirmó que 
los restos ·de material de 
vuelo. hallados al interior de 
la caleta El Cobre . perte
necen a uno de los pilótos 
extraviados. No obstante, 
los cuerpos no han sido 
ubicados. 

Cáceres esta noche.· 

Se mantendrá el dólar y habrá 
una nueva política de empleos 

SANTIAGO.- El Ministro 
de Hacienda Carlos Cáceres 
se dirigirá hoy al país por red\ 
nacional de emisoras y ca
nales de televisión. Su 
exposición está fijada para 
las 21. 30 horas. 

ARANCELES 

al país de una serie de 
orientaciones gubernamen
tales destinadas a rebajar 
las tasas de interés. Esta 
medida, se dijo, ayudará 
tanto al sector bancario 
como a los empresarios. 

EMPLEOS Y DOLAR 

exilio 'no debe existir, ·ya que m os odiosidades y distancias · 

·"La Estrella" supo de · 
fuentes · calificadas que el 
Ministro Cáceres anunciará 
esta noche al país la decisión 
gubernamental de mantener 
la tasa arancelaria del20%. 

En materia de empleo, 
Cáceres se referirá a reso
luéiones para los 'programas 
del PEM y del POJH, a 
través de' un traspaso gra
dual de esos trabajadores a 
otras áreas más producti
vas, más estables y con 
mejores remuneraciones. 

"el exilio prolongado eqí.ti- para que podamos construir 
vale a. una muerte civil que un país de hermanos". 
sobrepasa cualquier tipo de CART Á OEL OBISPO 
delito" .. <Juan Pablo .IJ). VIAL A LOS 

4. - La prepotencia y la EXILIADOS 
violencia, el terrorismo y la Además, los obispos 
represión · vejatoria no son entregaron· una carta de 
actitudes cristianas. Ante navidad .. a los hermanos 
ellas, sólo el diálogo y otros chilenos en·el exilio", donde 
métodos no violentos; res- les dicen que "este año que 
petuosos del derecho ajeno, termina hemos compartido 
son el camino del Evangelio. junto a ustedes la angustia 

5 . ..,.., La cris~s económica .y , que· , les · ha · ~ignificado . la· 

Añadió el informante que, 
en una medida destinada a 
ayudar a la industria na
cional , se suspende la 
aplicación de la rebaja 
arancelaria, al 10%, que 
habría correspondido aplicar 
a fines del año próximo. 

INTERESES 
En materia financiera, el 

. ministro -Cáceres infonn~rá . 

Reafirmará asimismo que 
el dólar no sufrirá varia
ciones y que por consiguiente 
carecen de fundamentos las 
especulaciones sobre una 
presunta devaluación del 
peso. 



a otra cara de un· cura 
.· 

·obrero 
+ Sacerdote de poblaciones marginales de Maipú, 
Francois Francou cuenta cómo se puede servir en esos
lugares sin compromiso politieo.+ "Es un mito pensar 
que Jos pobres se unen en m:ta ideologia ", dice. 

F1 PJt"rriCIO d~ su mm1stPno se realiza preferen
tt·m~nte en lAs 'poblal:'JOnes marg.tnB.Ies, en el cor 
d<111 habltadonal qu~ rodea la comuna de Ma1pu. Y 
ul a dP las causas que a Fnmcot• Francou lo lleva
r.,n ,, vtslumbrar y a aceptsr su vocac1ón sacerdotal 
•ue la opCión por los pobrt>s Hace tre1nta aQO!i que 
"'h<rt•rrlote. Y qu¡nce de .-sos tremts trascurrieron 
PO arnadas populares de Marsella y de Lyon. 
D la. ult1mos qumct> años su labor de sacer-
dot~ :rf!(wta obrPro ~e ha desarrollado en Ch1le. 
Ahora su opon1ón sobrt> su expenl'nr¡a de vtda ¡un
to a los más pobres es d1ferente a aouella publlcl
tadd reot>ntt>mente y qu<' fue censurada ayer por el 
Arzob1spo 

Cri-.lo no quiso dar soluciones polhicas 

-A .., juicio, .:la opción por 1011 pobres Implica 
un compromiJIO pollllco? 

Cnstu no qu"" dar una solución a los proble· 
mas poli! Ir<"- aunqut> mdm~ctdmente al pred1c.ar la 
he,rnandad dP los h<>mbrPs. ft1¡os dt>l m1smo Padre. 
¡><>nf'mo• el ft•rmento del cambiO soCial Es un fer
mPnto. nn l'<i 11na rt>rPta Cn'O qu~ optar por los po
brt- ~~ ha(·pr,t---. ~"'' mPJOr r~galo rtarlt>s a: rontxe-r a 
Cn•Hn 

-En t>!a ldf'ntlficaclón con los pob~s. compar
tlt·ndo •u• ml~mo' •ufrlmlentoa flslcos y morales, 
¿por qu~ «' producP la c-ontusión entre lo.sob~na
!urdl } lo polfllro contln¡¡entl'? ¿L sted ha litlfrldo 
e. lE"ntacJón:r • 

CudnOu Jo"·~~ trif• '">t'flfl mu\ atra:do por ld po
I!!H d, dt> m.Ult-"i;i qu~ \ • ;.;arii ger ~iH"PfrlOtf-' TPOUO· 

t(• .t la p41lltlut P.u ... m1 ... : prntjlttmd humarhJ ,~~pi·• 
r ' 1.1i t>s funOamt•nt .sl t•n n:»lrl:c!(>n a torlo tipo df> 
pr. hlt--md so< J·)p4ditt<·t P or .,. ... u. st no respondo e-n 
~, 11f'>r iu~ar d n11 "l.k·a, Jún dr prPd:Jcar el Evange- C... 
· quP no t>\otO) dand~) la .. pauta para un remedtoJ 

prl,fur;dr¡ , Qut:- pueod~ \·amblar los corazones. 
'<• '" f"t"<~. lf'nt..-mt>nte hd Tt'"comendado nuestro Ar 
rob15po' ,F.l c9mprom1so del sacerdote en la pol!
tlcll <·úntm!(t>nte7 0.. nmguna manl'ra. El papel del 
''~<,.dote"" ayudar a los hombres a renovarse in
tPflormt>nt ... a dt>sprenderse de !U5 paslOIIH e lO· 
tPrt>•<'s. en boen del pró¡1mo 

Falta de cultura polftica 

--si e110 e. t.a.a daro, .:por quf hay UCI!niotu 
Q'-"' pl'l!fterftl elealr ei-JCOmp~.o poiltlt'O? 

PtenS<J qu" una nphcac16n jluede ser que la 
ma~·oria de esos sa~tt>s h.a sido fonnada ful!ra 
·1~ toda porP-OCuP&clóll oolitJca El df'acubrimiento 

Marllt Teresa Alamas 

de la política. entonceS, suele hacerse é"n la edad 
madura. Y al ser impactados por el sufnm1ento su
ponen que se puedl' buscar un remedio mmed1ato. 
Yo tuve un padre que 1'1ltaba muy cornptonletido 
polft1camente. y desde mt'lo escuché planteam1en
tos J>Olíl•cos; aprendí a d1s11ngu¡r 1::( acc1ón del la1co 
de la del sacerdote. 

--Por falta de cultun polftlca . .. ¿hay sacerdo
tes QUI! M I!QUivocan~. 

- Hay que consldl'rar. tambu~n. que. exrste toda 
un.a comente teológica que-- Sistemáticamente ron 
funde el Remo de Dtos con la transformdcíón dP la 
SO<:If"dad . 

Buscan el Reino de Dios en la ·nerra 

-¿CuAl ea la ralz de eu_confU•Jón? 
Dentro de esa·comente. la construcción di' esa 

soc1edad polltlca es lo esencial y, por 1., tanto. prl( 
tendl'n rt>ahzar en la Tierra el Reino dt> D~t>s. 1.4-!'1' 
peranza va mAs allá de.-la Tierra. y." eso no h~ dl<:t>.· 
un sacerdote. ¿quien ló dice' El dr.-una ;-stá Pi'l qu~ 
so· <'1 •acerdote toma partido por la> cosd< corvora
ll's y contingentes. lo hace con la m1sma fE> v t·(Jn el 
m1Sm_ u absoluto que toma parftdo Pl:'- E'l R~'""_ do• 
Dws F..11to exphca esa mt.ans1genc1 en lo cnntm 
gente. Cuándo un sacerdote toma p :1c1ón frPnte a 
un problema polft1co contmgente. las personas crP 
en que en nombre de Dios deben tom.ar <>sa postu 
ra Ello significa una enorme pres16n snbre las con 
c1enc¡as. En cambio. s1 un laico cnsttano adh1ere a 
un postulado polftlco. otro --por Pleg1r una dife
rente- no se va a sentir condenado (salvo l'n 
aquellas doctrinas donde se ha pronunCiado la lgle 
s1a). La tentac16n del sacerdote cons1stP en darlP a 
una opc1ón contingente relat1va un valor ab~-0luto. 

Ceguera intelectual ) o;oberbia 
espiritual 

--sin embar¡o, eu acción por lo contingente es-

1 
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ta muy dllundJda en ciert011 S«!ore&. ~ q~ no 
se /da una definición "lb ori•mladora ~ ew .enti-
tkl! -~ 

--Los hay. Estan los documentos de Medellm y 
de Puebla; por algunos han sidó mahnterpretados, 
y Juan Pablo 11 uf lo h;o sella lado. Aclararlo es un. 
deber. Por ejemplo. el párrafo 545 del documPnto 
de Puebla dice: ~!* debe hacer notat aqul el riesgo 
de ideologizac1ón a que se expone la rPflexión teo
lógica cuando se reahz.a partiendo de una prax1s 
que recurre al.anAh&l5 marxista". Sin embargo, 
personalmente; echo de menos pronunclamiPntos 
aUn mas claros. O, más b1en. reprocho a qUJent>s 
son sordos, a qu1Pnes no quieren escuchar. Nunca 
he sab1do de un teólogo de la liberac16n que re-co
nozca que en el 'marxismo hay peligro, y los dO<: u 
mentos de la lgles1a lo d1cen reiteradamente. ¿Por 
qu~ riJos sJstemAtlcamte eliminan esas defimclO
nes? Creo que ah! hay una ceguera intelectual y 
una soberb1a esp1ptual de no querer reconocer que 
la razón t>S otra 

-Entonres, ¿hace faJta., dlrta ustr:J, un pronun
ciamiento mu definitorio de lll'f"e~ula de la l¡le
llla1 ¿Por qu~ adn no lo h<ln hecho1 ¡ 

. 1 
- --CrPo qUf' por temúr a elimmjlr lo bueno con lo 

mal1.1: a cnndenarlo todo, h.tbJPnc.lo muchos qu~ ar 
túa_n g,.nerosanwnte. P<>r H•rnorí a diVIdir a l!iS ca
tóhcos. As1, 1'1 Papa nunca ha hal>lado de la ttologla 
dti la liheranon en Pso• t"'rmmbs, pero ""ha refe- · 
r¡do" a t"sa corn .. ntP tf'ológJca dP una mañera qul' 
~~us adherPntes n<> pul'dt'n s1no sl'ntrrse aludidos 

Ciegos de buena fe 

--{'on •u experiencia. ¿ha podido deOKubrlr por 
qu" uiMunoo "'"'t>rdot .. ,, a pesar de las Indicaciones 
del Papa. entregan ,... adhe•lón a esta ten-.:ta? 

Ln han~n dP bufAtln ft' ~on ne~~~-"i . df" buena ff" 
Son ~pn,..ro~o ... e ln~f"nuo:-. . ~: s ... { n ·en ron una m1 
~l()u f""tpPn.d t->n la lglt>S.Jd. al pt·n~fH·QlJ.t' rodo Jo quP 

ha .SU<"t'dhl., ~tn t~s no h& lt>nHJo valor Ht- ah¡ su or 
gulln Máio por Ul!(t>nu:d .. d, que por pt!ta<l.o dE' Só

bf'rb!<t. h•• "fl un ¡u1no nt>¡.:at1vo sobre todo el pa-
sado dt> Id lgl.-_,_, .------

1' 

, 

' 
' _,-· 

Sacerdote de todu' 

-¿Cómo son recibidos en las poblaciones? 

Porque h~ \"1VIdÓ c;¡emprt- t>n pobla<'H.,nt-s mar 
gínaiE>s, put>do de·nr que lo' pobrPs lamblt'fl ]P p1 
den al sacerdo~ otra cosa l)uE> 'sl'amos sa&nóott•s 
df' todos. Es un m1tn. una :!usu~n pi'!!SM quP ¡,,_, prl 
bres ~e unen A>n una 1dPolng1a S1 qulf"ro sf'r sat·Pr"'
dotf:'· dp todo~ los pobres no puPrlo tomar part(' en 
poilhca Esli seria la 1deolog1zanon de la fe. Sin 
Pm~argo. pienso quP ellos SIJ<Ut>n •iPndo bu~o< 
s~t>r\iot~ Y estoy seguro de quP ruando confit• 
sari, t'uando imparten los sacranwntns, lo haco>n 
exact .. m••tllf' como debe hacerse y tal v"' mP¡or 
que· yo Pt>ro no sé cOmo logran la smtesJS •·ntrP ,u 
acción \' •u relaCión COf! D1os. al hac .. r orac1ón 

lltilizadón marxista 

-¿Í'Ienaa que e.o• sact'rdotes sean utilizados 
poiiUcamente? . . 

F.n la h1stona de nut•stra 'JVtiiZ<~Ción ~iempre 
SI' ha quendo utl11zar a la lglP'Ia y" los sacerdotes 
con otro fin. Lo han Intentado t<'nrlf'ncJas de d"rt' 
rha, cPntro " ¡zqutiJrda. Y con má' razón los mar
XJSta.s quP llenen un métodq y una té<:mca dP lltlll· 
zacJón rxtraordinanamente df''d rrhlladas. Ellos -;.a 
bt:n <'.ompromt=-ter a la aente Dt t•so no q¡be dudf1 

--¿Cómo 11e pueden rom~r e- compromiso~? 

--!.;o,; fracasos, en la ¡nq'm¡dad, ayudan. Y PI,.,.. 
mrpo e• 01empre la Cruz.. Además. cuando St' ob
sefvan los resultAdos pollh'tos del marxamo en el 
mimdo. cómo uno se va a tlwuonai de realizar con 
e¡ marxismo un cambio 5ocial. Un proounclamien
tp, que tan!e o tempnmo la lgles1a dará, tamb1én va 
~ ayu<l,a.r. 

{_· 

l 



PARROCO DE LA vrcTORIA: C l . 

"No-Me Meto en PoiHica, 
Me Dedico- a Evangelizar" 
• Religioso francés Pierre Dubois dijo desconom llamado po

pal y aitica sobre lo '1 eología de lo Liberación". 

• A 5U juicio "la policía se ha puesto pesada". Entrevista se 
, r,alizó en el mismo lugar donde, instantes ~spués, alcan

zado por balas, murió el ayudaMe del párroco Dubois. el.so
c:et"dote francés"'André Jarian. 

~ pueae. Oeclr qu~ estoy .;.,o 
Pierre Duboi.s, sacerdote nacido en preotaáo en· Chile. No tenia altqnaUva 

Boreol\a. Franoa. hace ~ al\os. es el de Ir a otro parte". aeftaló ~1 aa&rdote 
p.trroco de la poblac1ón "La Victona" ante consultas de por qu~ se lntereuba 
de la comuna de San Miguel • tanto en el aa>ntecer de nuestra na-

El rellciooo. perteneciente al clero clón. 
diocesano, ri!Clbtó ~ la tardt de ayer a !aa rKOnocer que no habla ~nido 
"El Mercuno" en el mumo lupr ..pon- tie aún pan tntertorual'le sobre el 
de de•pués munó, por tmpactol de ba· me e papal y •u mbca contra la 
las . ou ayudante, el padre A.ndré Jar· ''Teolo¡la · de la LJberaciOn", "porque 
Jan El ronoclm1ento del fallecuruento durante todo el dúo he ertado lnve&ti-
del reh¡1<lllo Jarlan causó eran ompre- ¡alldo el' cuo del poblador muerto y 
sión a estos profe11on~les quo estuvoe- pendiente de loe ánimos de la .Jente 
ron. tos uutantH prev1os al auceso. en • que estin bastante aerea1v~ estl' 
la habltacoón del •e&Undo PISO de la r... dla de proteota" . habló. 
•odencta de los sacerdotes franceses. · ·Al ~er es uaUd Wl Uder aqul 
ubicada en ralle Ranqu1l 4721. en .,¡ tn· ea La VldoriL Un ventadero la!Yoeoo
tenor dt' la poblacoón La Voctorla de dado pan k&Jpoaer barricada& '! 
San Mt&Uel 1 OUol lmped.l81•nt. y poder llepr, le 

La <.."UA parroquJal se ubtra a unas ~elal..amel.. 
cuadras de la parroquoa San Mateo En · "Soy el Uder de una tnste conae
t!l ael{Ulldo p150 vtve Pterre Dubo1s Y · cuenc1a. No qmero. no ~ m1 mtención 
~x.lstf" una exten~ hab1tc.c1ón const rul· aerlo. Pero entre loe pobladores se h• 
da í"O madera lnotana que hace las ve-- destruido todo orpnLamo representa
l'es de e-~tudSo AJli cayó Andr~ Jarlan tivo. Hay un vacto . Puede existir una 
tmpanado de dos baJaros Otros tres olla común, un comlt,6 <fe cesantes que 
d1sparoe: s.e·. mscrusuron en las pare- son representativoa. claro pero l1n1· 
des. cam..nte de qu1enes loe u!Uiructan" . 

Poerre Dubol5 ha pr~ta¡¡ono.z.ado "Como parroco yo lle'o mú a la 
controvertodas actuaetWles ron la poli- gente Connueo la awhellCI& es mayor. 
"'" en Ju ultimas ¡om<~das de prol<'sta. Soy el llder porque se ha destrutdo la 
~n l&s cuales ~1 ~~~la " go partlctpar . representatlvtdad del pueblo" 
~uno tnterponersto Junto a IIUI fell¡res:es 
poh.ladorPs. frf.>ntt' a lat_ fut"n.a!i poliCia-
les . 

En ta manana de a~er furo notont"
dad en otJ eposodto. al conducor haJ\ll 
el Ho•p>t BArros Luro a Hemin !fu. 
dolfo Barllll~s Rivera. a quien la poli· 
cta ,lndtcó romo dehnruente hab1tuaJ, 
hendo a bala en un ronfu501 mC'1d@ntf' 
en t"l 1ntenor de " U V1ctona" Barra· 
les R1vera fallec1ó en el mencton.ado 
c.-e-ntro UIStPOClaJ 

En entrevi sta dE" aproximadamente 
una hora, en su ca». que tamb1én ser· 
\'ia romo st"'df' C'Omumtarta y refu¡1o de 
pobladores qurante lo• desórdenes de 
la tarde ~-ayer . el padn• Dubo11 ron· 
.\e~O ron este d1ano hasta mtnutos an· 
te• de la• 18 horas. A.ll l entre¡¡ó su le
ona sabrt> "la evanaetlzactón de los po
bres tarea que practiCa e impulsa pnn· 
rtpnimente su vocactón sacerdot.al". lt-
¡¡ún anotó 

LIDER Y LIBERACION 

La parroqu11 de La Vt~ona. ~' C1> 
noc1da por una sene de suce501 ~ En 
197:1 se h1w famou porque al~n 
attsU&UO haber v10to llorar alll a la 
\'u;¡en Po«tenorment~ . en 1976. 'fue 
allallada por fuerzas de sea:undad y en 
el mtenor del aav-ano de la pequefla · 
captlla 1e encontrar011 revOlverel y ex· 
plosovoa Su eepresftl,tante ecleoláiUco 
f ue de-terudo. 

I>elde hace un allo y mediO Pierre 
Dubo11 es el p&rroco. El sacerdote IlesO 
1qul en el aJio 11163 ~endo_ el lla
mado .de evancetizadón en Chile, Ar· 
pnUna 'i Braall. propuesto por el Papa · 
Juan XXlll. 

"ABOGO POR LA NO VIOLENCIA" 

... En m formes pohc1ales se sef\ala 
que hace unos meses Prerre Dub01s "se 
lanzó pracucamente hiJO las ruedu d t: 
un vehtculo pdhC'1al durante un entre-
dicho con carabmeros" Tiempo atrás 
rec1btó un ¡¡olpe en la frente "p6rque 
me ne¡u~ • dejar que ae llevaran de
tenodo al poblador Ga•tOn C'hamorro" 
Tamb1én ha encabezado los delloles de 
protesta de aus fell¡rel('s. "unos 
32 000, de los cual~ v1enen a m1u ape
nas 300. porque no son mucho de ew · 

"Son embat¡o, yo ~bo actuar as!. 
junto a ellos. No es qut me entrometa 
en polltoca ltle dedico a la .-·anaeltza
coón de la ¡¡ent~ humolde Los pobres 
son ¡eneralmente repnm1dos y tocadot!i 
por los efe<.-tos económocoo No se pue
de evan¡eluar 110 denunoar la repre
soOn" 

t 

Plldr~. llla&ed fu~ apr~beadlde cl~>
rAil&e desmlu>es nli~J~roo? 

"SI, pero yo no acompatlo a los po
bladores a las 1XU1mfestar10nes. La rt

. presión de los carabmeros' se pone pt
sada y yo me mterpongo. El pa!llldo 14 
de apto, durante la protesta. perso-

• nalmente estaba en desacuerdo ron la 
part1opaoón de los pobladores de La 
Victoria" . "Hay muchos aqul que e•Un 
en mi contra." 

....... qu~ plldr<' Dubols? 
"Porque quieren mas nolehCia Do· 

cen que "a&Uacho la cosa .. 
hrdou qa. vlr~moo ~~ ~mL DI

et-a q~ uswel eKODdt- a personas bu~ 
<adu por la poi Ida en Kl• r..,lnto. 

¡"Yo .. ~ ¡No! (Sonrfe) 
._pootrfa mostrarnoo au dormitorio, 

para &eMr Wll ldu d~ como vive, d~l 
Hpado que Ueae en su babltaclón? 

"No. porque no he h..,ho mo cama y 
me da ver¡üenza". Es que no he temdo 
tiempo de ordenar". se d 1Srulp6. (Pos· 
tenormente aCC<'doó. Su poeza consta de 
un sencillo e!<'rltonQ lleno de hbro5 y 
doanoa. Un estante Igualmente repleto 
y una pequefla cama. ) 

La entrev18ta !e habla reahz.ado en 
el se&Undo piso de la casa de Ranqull. 
en una p1eza de madera ron una aran 
mesa. Un luaar de estudto rodeado de 
muebles y Ji broa. En un nncón col¡¡¡b& 
un pequel\o banderln de propa¡anda 
de la a¡rupación de Jos detenodosode
saparecidos. .. La defensa de los dere
~hos humanos es esenctal ~n el amor a 
Doos", sel\aló al comentar el ompreso. 

·•Pero yo rech.no la vlolencla", m· 
soste "Hoy, encontré a un grupo dejó
venes medio manhuaneados que esta
ban lanzando "camotes·· contra un nt
IIOCIO. Lea pedl a lo.• mul'hachos que no 
lo hocleran. -'Es que el local pertenece a 
un sapo', me contPstaron Igual IM so
lidU que tenmnaran 1.'00 ello Mt.• &r1· 
taron y en ·esto lle¡O Carabineros Aqul 
et caminar en un volc'n ~n t.·onstante 
erupción". 

~llOCES POLmCOS" 

"No ten¡o roces ron la• autorlda· 
des. No orpnJzo esto. Es la gente que 
vive dertu sttuacwnes Insoportables. 

....... qu6 lo .. rartforlnu romo un 
urerdote ~nlellvo? 

"No lo soy. Ultomamentr los can· 
bineroo ae han puesto un poco Pf'Sado· 
too. Pero yo no soy de pelea. Creo en la 
fuerza pactl1ca ". 

"Hoy lnveottgué la muerte de Her
n.tn Barrales. El no ha caldo en un 
mm·CQ de repreaoOn polocoal contra la 
d~llncuenda. Es probable que 61 tuvo&
ra ant«edente• poUcialea. Conocta a 
quien estaba junto a ~1 cuando le dl&
~ron. Un ¡oven qu e rehabllotaba 
-dropdktoe. Cuando ptOrsonalmente U.. 

. · ¡u6 a CIOIIdu.lr de qué fue mue~ r.r 
oarablneroo. me acerq1¡• • un pone a y 
le dlje: "Lo felicito porque ya tienen a 
un muerto'". 

.. M t R S lf.l .• 
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Cómo.· está ''la cosa'' en 
(JQ~ IPOOiaciQn~~~ eitfema• 

En el ánimo de no vivir al margen 
de lo que ocurre en los sectores más 
desvalidos de la población, "La Se
gunda" mantiene su interés constante 
por acercarse a la realidad de los más 
pobres -reverso doliente de nuestra 
bella ciudad- con el fin de auscultar 
1 sentir de aquellos que enfrentan 
on el mínimo de recursos y el mayor 

grado de angustia e incertidumbre la 
dura e ineludible tarea de sobrevivir. ser tal -pareciera ser que en ningún 

No es nuestra intención -y nunca . ámbito de la vida- porque uno se 
lo ha sido- el ahondar la zanja que obstine en negarla... · 

-Nosotros somos 6 en la casa, ¿se 
iQlagina? 

-Yo sé que hay varias casas en 
que no hay olla puesta ... 

No a las protestas 
separa a los chilenos entre los que po- En este predicamento, elegimos 
seen abundancia de bienes materiales "ponerles el termómetro" a los habi
Y los que no tienen ni siquiera lo ne- tantes de La Victoria y La Legua. Dos 
cesarlo para vivir dignamente. Por el rincones "bravos" de nuestro entorno 
contrario, el ideal sería acortar las capitalino. Han de ser los puntos tal -¿A ustedes les gustaría que vol
distancias ... Y para ello, ¿qué mejor vez más extremos y álgidos de la efer- vieran las protestas? "' 
que describir ese trozo de realidad vescencia socio-político-económico- -No, eso sí que no ... 
-ignoto para algunos, olvidado para religiosa. Es verdad. Pero ahí fuimos. -Mire, aquí nadie es partidario de 
otros- capaz de remover la sensibi- y lo que sigue es lo que vimos y es- las protestas, porque son un puro per-

. lidad de aquellos que pueden dispo- cuchamos. juicio pa' nosotros noma' ... 
nerse a mirarlo y reflexionado sin ne- --Con las protestas no se arregla 
cesidad de fortalecer sus defensas, Nos internamos por sus calles, pla- na ... y eran los cabros jóvenes a los 
prefiriendo ignorarlo? zas, almacenes, parroquia ... Conver- que les daba por revolverla ... 

Es cierto que las autoridades se han. samos con mucha gente. Mientras les . -Yo le digo ma' a usté .. ;, si los ca
esmerado por tratar de paliar en la preguntábamos a algunos, observá- rabineros no les hicieran caso se abo
mejor forma que les ha sido posible el bamos l~s expresiones ~e los otros... rrirían de lesearla ... 
b.ambre, la cesantía y la delincuencia ¡Con qué reticencia reciben en gene- -De repente vienen y se llevan a la 
en las poblaciones. Y hay quienes lo ral al periodista! "¿Cuándo los diarios gente sin preguntarles na de na ... 
reconocen. Las mujeres agradecen el van a decir toda la verdad?", se que- Arrastran "con papa y caldo", como 
alimento que sus hijos reciben en las jan. Casi ninguno estuvo dispuesto a se dice ... Se los llevan y después los 

1 t abl.ertos · Otros identificarse. Están, casi todos, pre- d 1 escue as y cen ros . evue ven ... 
aplauden las pesquisas llevadas a ca- munidos de una alta dosis de descon- -Yo todavía ando medio atontá ... 
bo contra la delincuencia. Los de más fianza. Es verdad que me llevaron porque le 
allá piden "mano dura" con los extre- A la triple pregunta: ¿Qué siente pegué a 3 carabineros... Soy comer-
mistas. usted en estos momentos? ¿Qué es lo ciante ambulante Y estaba cabreá que 

Pero no es menos cierto -y el no que más. le preocupa? ¿A qué le tiene me quitaran la mercadería ... Me tu
. reconocerlo sería cegarse torpemen- miedo? la respuesta primera se per- vieron 45 días detenida y aquí me tie-
: te- que latentes conflictos mantie- fila nítida, reiterativa. ne, cesante y yendo a firmar todos los 

nen en estado semifebril a un impor- viernes a la Fiscalía Militar ... 
tante sector de la población Que vive -A lo que le tenemos miedo es al -¿Por qué pagan justos por peca-· 
prácticamente marginado del centro hambre, señorita, y dígalo con todas dores, digo yo? Aquí en las reda' se 
de la capital. Y, con mayor razón, de sus letras... llevan a cualquiera ... ni carné le pi-
la parte alta de la ciudad. (A propósi- -Mi clientela aquí en el almacén den ... 
to, ¿habrán sido acertadas las erradi- está toda en el POJH ... Después del -¡Mire que le van a estar pidiendo 
caciones -podría uno preguntarse pago corre la chaucha, pero no dura carné a los delincuentes o a los terro-
junto a un afamado historiador- pro- na... ristas! -tercia una señora que va pa-
ducto de las cuales una línea limítrofe sando ... 
invisible aunque real terminó por se- -¿Usted de verdad cree que con Y otra añade: 
parar definitivamente el mundo del $167 diarios podemos comer 4 per- -¡Tan güenas las redadas ... ! ¿Has-
bienestar de aquel de la pobreza?). sonas? Es el valor de 2 kilos y medio ta cuándo vamos a estar en manos d~ 
Pero ocurre que la realidad no dejad~ de P<ID.··· · los terroristas? · 

.. --- ~ .,... .. ··"""'· .~ :v:---r--:--~------ ··- - ~- - .. - ~ d .. ·- -~~-· • • ¿ <Z'/r /!...(" 
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Miedo ¿a qué? 

Nos encontramos, a estas alturas, 
con el segundo fantasma del miedo ... 
¿A qué? 

-A hablar, porque muchos han caí
do ya por hablar ... 

-Aquí ya nadie habla por el miedo 
a que lo corten ... 

-Yo hallo que hay que decir no 
más las cosas, porque si no nunca se 
van a arreglar ... ¿Por qué va a tener 
miedo una si no anda metida en na ... ? 

,,, . _ , , ~--:~i -&;:?·Z!:-1 _..;__No·s mteresa nuestra rea11Qad m
. . ·. i~~~~ , ; · -.:· .. _: :serta eri el contexto del proceso de 

. - , .. '· 'L . é . 
. ·~-.; !,- • -~- -, : atmoam riCa_. 

· ,_. 1 -Nos han infiltrado con políticas 
trarlos con el dedo ••• ? y coi.¡.e hacia su ¡ ·¡económicas foráneas y gobiernos au-

, ¡toritarios ... Somos el frutal de donde 
~casa. · ~ -ellos sacan la fruta y se la llevan ... No, 

La gente no se detiene más de un i ;no tenemos por qué someternos a 
par de minutos ante nuestro reque- ninguna dictadura ... 

¡ rimiento. Dicen que no· sólo las car- 1 -¿Ni de derecha ni comunista? 
' teras, las chaucheras y la plata de las 1 -Ese es un problema delicado qu~ 
• manos, se las arrebatan. También la . no puede responderse así Iivianamen-
' bolsa del pan. y que los malhechores j. . ' t~. Tenemos que recoger experiencias 
. tienen sus escondites. Hasta túneles, f ; de distintos pensamientos y ver sus 
· comentan, que se han fabricado para t 1 resultados ... Ahí ves tú el gobierno de 
movilizarse· · · Y que saltan las pan- 1 1 Alfonsín, ha sido inútil... Ni ha ser-. 

. de retas como si fueran gatos. . . i. 1 vid o de nada y Argentina nunca. sal-
~ ¡ drá adelante... · 

Católicos y 
evangélicos: 
"miti mota" 

Tres jubilados toman .el frío en un 
i banco de la plaza. Contestan ·a rega
J ñ.adientes: 

l f ~¿Y cuál e~- el régimen ideal que .. · 
saca a los países adelante? 

-:-Cuba es mía buena experiencia ... 

-Piensa, entonces, que . tendría-
. mos que buscamos otro Fidel... · 

-Bueno, Chile ya probó las alter
nativas capitalistas ... 

-Sí, pero hablar cuando tú ni sabi' 
quién es el gallo que tení' al lado ... 
Porque usted sabrá señ.orita que aquí 
orre el soplonaje ... Por unos pesitos 

.nás andan sapeando a los compañ.e-
-Ahora no se puede reclamar por- \, ros ... 

-¿Cuánta gente de la · población 
comparte estos puntos de vista? 

-Pero la necesidad es la necesi- ! que altiro le dicen a uno que es co
; munista ... 

dad, gallo, Y tú ,n_o podí' juzgar a uno . -Con nosotros parece que no quie-
que hace eso pa hmentar a su ge~te... ,¡ ren na' allá arriba. . . . 

-Aquí la gallá anda con cuchilla Y : -Acá los católicos están miti mota 
se la clava no ma', si se le ocurre ro- . con los 'evangélicos ... Con la dife
barle a un~··· ; rencia que la Iglesia ayuda. El cura 

-¡Uf! VIera usted cómo anda e~ ro- ~ 1 les da de comer a muchos. . . . 
bo y el cogoteo ... Llega a dar ~Iedo. : -Yo no sé mucho la verdad qué pa
salir a la calle ... Menos mal que ahora ' sa en la Iglesia. . . Llegaba un auto 
se los están llevando ... Que los rele- ; azul y le daba orden a la gente ... 
guen no ma' ··· ; · ¿orden de qué? No le podría decir. : . 

-Aquí los choferes de las mi eros . Pero era rara esa custión . . . 
no le entran. . . Tienen miedo. . . Y . 
nos dejan por allá afuera. . . Los co- ; 
gotean ... 

Los parroquianos 
del Padre Guido 

-Muchos, pero otros no nos apo
yan porque tienen miedo ... Ya ves lo 
que nos ocurre con los videos que pa
samos aquí. .. Vendrán ¿300 personas? 

1 • Y somos 30.000 en esta población ... 
! La verdad es que nuestro apoyo son 
¡ los curas progresistas que entienden 
{ el proceso ... 

"Allá no 
tenemos iglesia" 

Dos dirigentes sindicales de La Cis
terna están de visita. Pertenecen .a la 

; Confederación Nacional de Trabaja
¡ dores de la Construcción. 

"Patos malos" 
atemorizan 
a la gente 

. r-. -Allá en la Santa-Ele_n_a-:l,_a_c-osaes 
Esta encuesta callejera ha levan- : distinta. La gente encierra su dolor en 

tado sospechas entre algunos mora- ; su casa. No lo saca para afuera, como 
dores del lugar. Alguien nos sugiere , acá. Además, allá no tenemos iglesia, 
que nos guarezcamos en la parroq~ia. ! y sj la hay no nos la prestan ... 
El Padre Guido no está, pero un gru- :

1
1 -Nuestra actividad sindical está 

. po de parroqujanos de buena volu~-- '. sin duda restringida... Pero igual es-
Si la Victoria es "brava", La Legua tad no· pone inconvenientes para aco- :. \ tamos orgullosos de la experiencia 

lo es tres veces más ... Allí el aire se .. gernos y eonversar con "LA SEGUN- ¡ ¡ Colbún Machi cura, donde se sob:re-
corta con cuchillo. Nos advierten que · DA". · 1 pasó la legislación laboral vigente ... 
tenemos que andar con cuidado. nEl Hablan un idioma diferente de l. -¡Esos sí que le trabajan a la polí
asalto aquí es de día claro"~ dicen:. Un quienes hemos entrevistado hasta , ¡ ti ca! · -comenta un jovencito que va-
morenito de unos 7 u 8 anos senala ahora. Se tratan, unos a otros, de ga cerca del salón parroquial. 
con el dedo a unos "patos malos" que "c~mpañ.ero" y ·"compañ.era". A no- .

1
. j Ha llegado el moment() de despe

andan rondando por . ahí. · . La tía lo sotros nos tutean. Muestran un sin- , !, dirnos. Le solicitamos a uno de ellos 
reprende: ~~¿Cómo te le ocurre mos- cero ii'terés por exponemos su pen- , que nos acompañ.e, cruzando la plaza, . 

samiento. La preocupación de ellos . 1 hasta el automóvil que nos espera en 

\ 
va ciertamente más allá del hambre, . : 1 la esquina... Nos sugiere que cami
la cesantía, las redadas policiales. J. nemos rápido porque de lo contrario 

-
1 

•• ¡ podemos vernos en apuros ... Al cho-
'· fer del auto se le había acercado un 

! par de muchachones ·a preguntarle 
adónde estábamos ... n¡Ah! ... donde el 
Padre Guido ... !", fue su última refle
xipn, la que, al parecer, nos salvó la 
vida ... 

Así está la cosa en estas poblacio-
nes. 
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!DEOLOGIA Y REVOLUCION 

Capítulo 1 

LA VIS ION MARXISTA DE LA RELIGION ... 

A.-La enajenaciOn religiosa. La religiOn 
como "opto del pueblo". 

En fascículos anteriores, hemos expuesto 
la teoría marxista del trabajo, en la cual se esti
ma que el obrero se encuentra alienado, 
enajenado, debido a que el producto de su 
actividad no le pertenece. De este modo, el. 
objeto fabricado le es ajeno, no es propio, lo 

-i que lo hace estar en una situación de trabajo 
enajenado. , , . 

Vimos que la división del trabajo que hace 
que una persona fabrique una parte de un ob
jeto y otra persona otra y un tercero la arme, es 
una condición de la producción . moderna en 
serie. No sería posible que hoy dispusiéramos 
de la cantidad de medicinas, artefactos, auto
móviles, radios, que tenernos a nuestra dispo
sición si no existiera la división del trabajo. 
¿Quién podrla hoy encontrar convenirmte que 
para evitar la enajenación de que habla Marx 
se esperara varios años para la cons:rucción 
de una casa? Tendríamos que lograr qu"e una 
m1sma persona cociera los incrillos y las tejas, 
que elaborara el cemento, cortara los élrbolcs 

Dentro de su pensamiento, la religión es una 
ilusión que tiene el hombre creada por 1. : exts
tencia de ciertas condiciones económ1cas exis
tentes en la sociedad. Recordemos que Marx es 
un materialista y que cree que todos los fenóme
nos espirituales como la reltgión, la idea de pa
tria o de familia, están condicionados por situa
ciones materiales, que es la materia la que crea 
al espíritu y, por lo tanto, la reltgión también 
t1ene que aparecer como un producto de 
relaciones materiales. 

Por otra parte, además de ilusión, para e! 
marxismo la religión es evasión. Esto quiere de
cir que el hombre encuentra problemas en el 
mundo, que es una tierra llena de dificultades, 
de dolores. Ante esa dura real idad preferiría 
evadirse, es decir, no enfrentarla tal como es ni 
tampoco tratar de cambiarla, sino buscar algo 
que le permita hacerla soportable. Ese papel !o 
cumpliría la religión, la que sería corno una dro
ga adormecedora que haría posible que los 
hombres siguieran viviendo en un mun•jo que 
les aparecería corno más aceptable, ya e: :.: ~ así 
fue creado por Dios y el verdadero prem ~ por 
el sacrificio no está en·esta vida sino e;. la otra. 

_J.· y los transformara en madera apta para puer-
!. tas '1 ventanas y, asr, reniizara la infinidad de Marx le critica a la religión el que oredique la 
i procesos que se precisan para la construc- res!gnacíon, de modo que la a_ eme acepte las 

• .x ción de una vivienda. , · ~ condiciones de vida que le han tocadr ';0mo al-
. .. t · Hoy, por el contrario, lo que hacernos es go natural, dispuesto por D1os y por 10 cual se . f · especializarnos. Cada uno domina una ~'H;tivi- reco.mpensará a los individuos en el cieio. 

:K. J~ ; · :~. ~~~~fa~~f;:~~: ::::~:;·0:·.:~·::;~: ,;_; ot;.~· p~~~~~ ."/u~~0;M~~~f:~~f~~~·P:,~ ~-.:~.J;{f1l-~-~0.,';t.j. .ft'wíctirt)atú:fe :~ee~~)f,Vie_rw.ción . laporal;! :l;i'l,n~ - q ~.u~}~."t·rn ít~ .. la ju~tifi cac;:ión d~ los males ~ociales y de 
f "'' '*" ~;:1'·/i .. ~ tambténdo .so,mop~ge ,Jo, qqe))ama . l~ il('laJena~·t-'·.·~·-~ est~modo: '¡?erla el aliado de la mantención de 
<j".,l·' ~~·:: · ::¡ .· , :i.' C1ón religiQ~~:J.~~~:~A~. -~ ,: ., .. \,.-'··~ .. --~ ~:=.~: _.~ . ~, 1 ..las. 90~d ici,9nes soc1a1es existentes. · ' 
t·· ~ ~l:;,:~i , ., .. : . '.. . .. ::_ .s_./.~_ .. í._:l-.~~~~~-.~_-._-· .. ~.~--rJ· .. ~ .. -... _~.~-~.~~.·:.'~.'.:_·.~.~.~\_'.··_/~, .. ~·~· -·-· :f·,;t·· ·~~\ ·; ::;:! .·:r· ... - J/· .. ! 
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·~~l·~·t:·;·¡,·;í~~~ {.j~~··; .~:: .~ .. 
:~~~?i:f.::~- :· :r•;).i{,~·r Es ésta la razón que le lleva a su tristemente 
·,~··"i ··~· '·" · céleore afi rmación de que "la religión es el opio 
·{¡1:¡1 '·t'1J; ·t·:i1 dr:J tos pue.blos", {lS decir, es como una droga 
' ~{:;·n~ !·. ~'$: que facil ita la evasión, el que la persona "s~ 
.~'~.,, . -. · ''1~·>Y·~'-; vuele" y no vea o no quiera ver o no le afec

... 

ten los males de su época y pcrm1ta que las 
cosas sigan igual. El opio era la droga más im· 
portante del siglo XIX; sus adictos se pasaban 
los días y las sernan(lS en "fumaderos" en los 
cuales perdían la noción del espacio y, espe
cialmente, del tiempo. Podían transcurrir los 
dían y un individuo permanecer en esas condi
ciones, ajeno al mundo y a lo que sucedla a su 
alredudor. 

Do allí la similitud que Marx trata de estable
cer entre religión y droga. Lo que Marx quiere es 
provocar la destrucción del Estado, e! quiebre 
de la sociedad y del orden. Por eso, la relig ión 
es un obstáculo para él, porque la religión no es 
un instrurntlnto revolucionario, no es una herra
mienta que él pueda utilizar para movilizar a los 

..• :-.\.:. t "".>'·/."1 .¡ : .. ,.t, ciudadanos en contra del gobierno. 
" Su gran objeción es que la gran fuerza espi-

ritual de una sociedad no puede ser puesta al 
servicio de la destrucción de la sociedad. Por 
eso tiene que desacreditarla, por eso tiene que 
destruirla. Esa es la razón por la que la religión 
está oprimida en las naciones comunistas, por 
la que se cerró la mayorra o todas las iglesias, 
según el caso. Por esta razón es que trataron de 
croar "Iglesias nacionnles, populares o socialis
tas", al servicio de la revolución. 

La rel;gión es el obstáculo y, como tal, tiene 
que ser suprimido. Todo lo que se opone a la re
volución es "contrarrevolucionario". Lo que es 
adverso a la revolución es "reaccionario" por~ 
que "reacciona" e11 contra del avance totalitar io. 

A pesar de los ataqu•.)S de Marx, la religión 
no se terminó, incluso en ,as naciqnes en que 
se gobierna de acuerdo a su doctrina. Las ig le~ 
sias de Moscú se ll('nan cada vez qu..: :.>e Ct3lo
bran ceremonias religiosas y lo mismo ocurre 
en toda la Unión Sovié!1ca y el resto de las na
ciones gobernadas por el comunismo. El caso 
más evidente es el de Polonia, quizás el país 
más católico de Europa en cuanto a !a fe tradi· 
cional de sus habitantes y donde el marxismo 
ha fracasado absolutamente en sus intentos de 
crear un,a iglesia procomunista. Polonia sigue 
siendo católica, a pesar de los intentos marxis-

~~\j:~·;/<l'::J~¡· .. ··"<l tas por aplastar la religlon e impedir el culto. In~ 
1·.F'd;., .,¡~·~· ; ctuso la sltl.l.(.'lOlón s~ na vuelto en contra da lo~J , . 
·~;ir·~ !,¡,· . ····.-·:,: ¡. comunistas,'~produoiéncloae unn eme! ente al ir· 
··~,\.·, . ' · *1 mación dt? los sentimientos religiosos en ece n:t~.i9: ~·~2 ··t:.~¡ . b 1 .. , •.. ,\:· ,., ,.. pue o. ·~···. · '.'· ·"' ·• •z ' '.!~,_ •,~ ·~f[ot '1 ! • · · 
• ~ .. ,;: .• fr;_ ,..j\~·.': ·~"' /. J!f . ':. ' ' - ' 1 '·~ •• 
h¡i\ ; .. -~h' ·''''·" ''' '·> 

~~~~}l6\·.~;f~);1;:th:::t~~ii,, 'g,::;;:' ·.· ~': . ··'::·:;:' :' ' ' 
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Los resultados varían en cada país, según 
sus caracterfsticas. En aquellos más religiosos 
el 1mpacto del materialismo ateo es menor.•En 
otros menos observantes en materias religio
sas, la doctnna oficial puede enconrrar acepta
ción en la medrda que no se conozca otra cosa. 
Sin embargo, la mayoría de las naciones que 
han caído baJO domrnro comun1sta poseen una 
fuerte tradición cultural, antenor a la llegada del 
marxismo. Esa tradición normalmente se ha 
conservado, pese a los esfuerzos de crear el 
"hombre nuevo" y el''tiempo nuevo". Es así co
mo !as culturas de Europa oriental reaparecen 
cada vez con mayor fuerza por sobre la Ideolo
gía oficial y sólo se logra controlarla por med10 
de la represión. Otro tanto ocurre en Chma, don
de se ha impuesto una forrna de comun1smo 
muy estricta en los principios, pero que srn em
bargo no logró ocultar los pilares de su cultura 
ni de sus religiones. Aún hoy, luego de tremta y 
cuatro afies de una feroz dictadura, período du
rante el cual se realizó una violenta " revolución 
cultural" que pretendró arrasar con todo lo anti
guo que no fuera comun1sta, todavía persisten 
diferentes cultos religiosos y pensurnrt..:ntos filo
sóficos que no han pod1d0 ser erradicados. 

El marxismo ha fracasado en sus mtentos de 
producir un camo1o cultura' total. Logra imponer 
por la fuerza sus 1ceas, pero la poo1ac1ón man
tiene sus concepciones tradiCIOné,les pese a tos 
esfuerzos total!lanos ae tos gcbernantes. 

B.-La teologla de la liberación. --Quizás por el fracaso que nan obten1do. los 
comunistas han camb1aao sus métodos en al
g•.;nas naciones menos desarrolluaus, espe
cialmente en .Arnénca Latma. En vez de luct1ar 
contra la religion como to hacen en Polon1a es
tf!n tratando de ~c.ntar con grupos procomunis
tus iniiltrados dentro de ia lgles .a Ca ~ólica y ae 
elaborar una mfi~r;:lfe!é:lCJOn de •OS E·vangelios 
que les s1rva para un proposJto fundamental : 
hacer la revoluc1ón. 

Para esta estrateg1a han contado con 
colaboradores. C1ertos teotogos de Jnct;n<iclo
nes socialistas u otros que SIE:ndo protestantes 
han influidO sobre sac1?rcotes y profesores oe 
Teología de Simpatías marx1stas, t1an efaoorado 
una teoría que perm1te ellrr11nar las q¡ferenc1as 
entre catolices y marxJstas-lenin,sras. Se trata 
de la llamada "Teología de ta Lrt:.>eracrón". 

El fenómeno so da con frecunnc,u ~.:n Amén
en Latínn, reg1ón con Cierto grado df.: desarrollo 
como para comprender ü$tas cosas y en donde 
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hay naciones ouo tienen fuertes diferencias en 
sus clases sociales. Estas condiciones las han 
convertidiJ en un t>uen binnco para la ideología 
soviética. Tt~mb i én apare1~e esta "Teología" en 
Estados Unidos y t;:;e.nadá, países principalrnen. 
te protestantes, y en algunos países eurr.Jpoos. 

Corno lo seMI::: 81 uacerdote M i g~.;e l Pora. 
dowski111, la idea central desarrollada para 
penetrar en el pueblo católico y en la iglesia es 
identificéd el "Soc!a!ismo" con el MReino de 
Dios" en la tierra. 

Se trata de convencer a los cristianos de que 
ellos y los marxistas buscan un mismo objetivo, 
puesto que los unos y los otros tendrían 1<.1 mis
rnn íinalidad que sería "construir una nueva so
ciedad ideal de l futuro, una soc1edad basada 
soOre la igualdad, justicia, fraternidad y solidan
dad. Unos, los cristianos, la llaman el "Remo ele 
Dios" sobre la "tierra, mientras que los otros, los 
marxistas, la llaman la "Sociedad socialista", Y 
si tanto los crist ianos como los marxistas tienen 
el mismo fin deberían trabajar ¡untos para al
canzarlo"t21. 

Pero el asunto no termina ahí, ya que ade
más se trata de convencer a los creyentes de 
que el único camino que lleva a este ti n es la 
revo luc ión marxista. De ahí que concluyan que 
los cristianos deben unirse a esta revolución. 

Esto. doctrina tiene fundamentos sobre los 
cuaies es preciso advertir al lector. Será fáci l oír 
en algún templo acerca de la construcción de! 
··Reino de D:<Js" en la tierra olvidanrJo que el 
Mesías dijo que su reino no era de es:e mur1do. 

tJ punto está en convencer a los cristianos 
que no sólo deben trabajar para alcanzar el cie
lo, la gloria eterna, sino también "cr istianizar" 
este mundo, lo que es muy razonable. El contra
bnndo va en las otras ideas, es decir: 

-Que hay que constru ir "el Reino de Dios" 
en este mundo y rio en el otro; 

- Ove el "Reino de Dios" es cas i lo mismo 
que la sociedad marxista; y que, por io 
tanto, 

-Cristianos y marxistas no sustentan ideolo
gías d iferentes, sino que trabajan por e! 
mismo fin y que puede darse plenamente 
la co li.:1boración cristiano-marxista. 

. . 

7 

Entremedio han Introducido una idea que no 
es cristiana y que Gontradice todo al mensaje 
evangélico y es que Mn trusluduoo ol cielo a la 
tierra. Ya el "Reino de Dios" no se alcanza en la 
otra vida, después de la muerte, si no que hay 
que alcanzarlo ahora, que hay que construirlo 
aquí y ahora. De ahí que los cristianos más que 
dedicarse a su perfeccionamiento espiritual, 
deben dedicarse a tareas bien concretas para 
alcanzar es te "Remo de Dios" terrenal identifi
cado con el social ismo. Se deben abocar a una 
sola gran tarea: sumarse a los que luchan por 
hacer la revolución. 

Y con esta presentación nos encontramos 
que la rel igión que era para Marx "el opio del 
pueblo" se puede transformar en un instrumen
to más para la revolución comunista, grac1as a 
la colaboración de los "tontos útiles" que, gUla
dos e inspirados por sacerdotes marxistas, lle
gan a engrosar las filas comun istas desde las 
parroquu;~s infiltradas y los grupos de reflex ión 
cristiano-marxistas que van apareciendo en 
diversos lugares. 

Tenia razón el Padre Poradowski al affrmar 
que "el marxismo invade la iglesia". Al no poder 
ganar su batalla combatiéndola, los marxistas 
eligieron la vía de la inf il tración y elaboran una 
doctrina para llevar las aguas a su molino sin 
que muchos incautos se dieran cuenta. 

Los marxistas saben que son una minoría. 
Lo son incluso un ios rn 1smos paises en que 
ellos gobiernan. Es por eso que necesitan am
pliar sus bases para poder rea lizar su revolu 
ción. 

Una forma es la "formación de frentes", es 
decir, de alianza con otros partidos. ojalá demo
cráticos, que les sirvan de fachada y los cubran 
de un man to rr1ás respetable. Otra es m de in
ventar causas que atraigan a diversos sectores 
de la población y, finalmente , está la de penetra
ción en el cristian ismo por medio de la Teo!og ia 
de la Liberación. 

C.-Alcances nacionales de esta concepción. 

1.-La torna c;!_e lq_Qlltedrí'll (196~l) .. - . 
Én n~estro pnfs e!:lta c<.;ncepción del cristia

nismo tarnllién hi:i tenido segu1dores y co fl ~j c 
cuencias para la Iglesia. 

La existencia de un clero de izquierda no na
ció con la Unidad Popular. Son conocidos casos 
anteriores, pr;ro la opinión públ1 ca empezó ato-

,,, Vease, Miguel Poradowskl: •e¡ Marxismo en la Teologfa• 2da. mar conciencia del heC~lO con la "Toma de la 
edJCU)n, aumentac;la, Sautrago 1963.: y •¡¡¡ Mar .. smo mvaae la e t d 1" d S t' 
IQICSia .. f!dilorial Unlvcr~idad Catolica do .Valpara/so. 19714. ,., a e ra ~ an 189? por un grupo de nueve 

121 Miguel P.O,r¡¡dowskl: t EI Murxtsmo ·en 1~ Jeoior,¡ia•, p~¡¡ •. 13. . :· sacerdotes, .tres rel igiOSaS y dOSCIC.!ntOS laiCOS. 
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"Durante el tiempo que duró la toma que fue 
de catorce horas, t3ntre otras cosas se efectuó 
una rn isa, tuvo lugar una conferencia de prensa 
y se r1icicron _reflex1ones en común". La misa fue 
celebrada con pan y vino y se pidió por el 
pueblo aa Biafra, por los caídos en la guerrz, de 
Vietnam, por !a clase trt!bajadora explotada en 
América Latina, por los procesados políticos de 
Brasil, por los mL!ertos en pos de la liberación 
de Américª del Sur y por el pueblo uruguayo en 
su lucha. 

Estos datos fueron obtenidos del libro "Los 
Cristianos y la Revolución" que narra toda la 
ocupación del templo de rnayor jerarquía del 
país13J. 

Las rat:ones esgrimidas para la "toma" eran 
bastante sorprenaentes: la prohibición ecle
siástica de la pfldora anticonceptiva, el viaje del 
Papa Pauto VI al Congreso Eucarístico que se 
celobraba on Colombia, "país en el que impera 

,. 

un sistema cap1tahsta con la explotación del 
nombre y de todos sus va lores", vta¡e con con
vierte al Papa en "cómplice del dr:soroan esta
blecido en Aménca Latma" 'f , oor últ1mo, pa¡;a 
protestar por la construcctón del Templo Votivo 
de Maipú''. 

2.-La iglesia joven. Comienza la infiltración. 

Las razones expuestns para la ocupac1ón de 
la catedral muestran el graco de tnftltración 
marxista que ex1stia entre sectores ae católicos 
ya en 1968, hace dteCtSGIS anos. Tamb1én 
destaca el hechO de la oec•stón ae destruir la 
jerarquía, al atacar at Papa y a los si m bolos reli
giosos, ocupando la Catedral y protestando por 
el cumplimiento del voto exprt:sado por al Liber
tador de la Patna, Cap1tésn General Bernardo 
O'Higgins. 

Los ocupantes del templo se aurodenomina
ron la "lgle~1a Joven·. oryCJn tzacton que conti
nuó su tarea de agrtac16n nasta que subió al 
poder el marxista Salvaaor 1\llenae Gossens. 

Cabe sí destacar que entw los usurpadores 
de la Catedral, destacaron cos sacerootes es
puñales. El Paare PoradowsKt ooma que "un 
gran porcenta¡e de los sacerdotes que salen de 
Espar'la a América La!tna son ianat1cos marxts
tas-leninistas".'51.La toma-ocupactón de la Cate
dral parece confirmarlo, al menos ;:r, estos dos 
casos. 

La autoridad eclestasr:ca concer-ó con la ex
comun,ón a los ocupantes. pero estos rápida
mente se arreptntteron y le rnanoaron una cana 
al Arzobispo Cardenal Raul Silva rienricuez so
hci:ando su perdón. Con celertcaa 1a autondad 
eclesi<itica se lo conced1ó. El cast1go naoia du
rado menos de cuarenta y ocho noras: el 11 de 
agosto se produ¡o la "tom:.l" 'i el 13 ya estaban 
perdonados. 

Sin embargo, el arrepe:nttmtr:nto no era tal, 
por lo menos para algunos. El Padre Carlos 
Lange, parroco de la potlac,ón Joao Goulan, 
declaró al diario comuntS!f: "El S1g!o· :·nosotros 
fuimos a hablar con el Carcenal para e:(presarre 
nuestro perdón por las o·~nsas que t:l creyo 
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Simbo/os reproducidos de /o revista •rhc Lance•, dd 
coteaio cotó/reo Sainl G~·orge de Sonliago, en los 

tiempos de la ' Iglesia Joven•. 

haber recibido ... (pero) en ningún caso nos he
mos desdicho de nada. Eso sería reconocer 
una actuación irresponsable y tocos nosotros 
somos bastante adultos para saber qué hici
mos y por qué lo hicimos. Por eso no podríamos 
arrepeni.rnos''16>. 

AlgUien engañó a alguien, pero el marxismo 
en la igiesia siguió sin mayor Gs obstáculos nc 
sanciones. 

3.-Colaboración de algunos sectores de la 
lg lo~ ia con el rJobierno marxista. 

Tan claro y seguro fue es!e avance que el 
propio Salvador Allende, pocos días antes @e 
asurn;r ul poder, le declaró a un perioa1sta nor
teamer icano: "estoy seguro de que la Iglesia no 
sertt iactor de oposición al Gobic, rno de la Uni
dad Popu lar. Por el contrario, será un elemento 
a nuestro favor"m; Y en parte tenía 'a razón. Al 
menos un sector del clero tornó parte activa a 
favor cJel gobierno rnarx1sta y muchos laicos de
$ertaron de la Democracia Crist1ana para unirse 
al MN'U y a la Izquierda Cristiana. 

9 

El partido que habla sido creado a instancias 
de la . Iglesia Cntólica, bajo el pon tifi cado de l 
Papa Pio XII. en C~l il e 11abft:1 sido inliltrado y divi
dido. Dos fraccionamientos se produjeron en 
sus debilitadas filas, como hemos visto: la pri
mera en 1969, que !levó a la formación del 
MAPU de def.n ida y declarada ideología marxis-

. ta18' . Poster iormente, en aoosto de 1971 durante 
·el Gobierno de la Unidad Popular, otro grupo, 
menos definido, se separó de la Democracia 
Cristiana para "colaborar" con el Gobierno de 
Allende" en la construcción del Socialismo". 

Estos últirnos,fueron menos deíinidos debi
do a que, si bien ingresaron a la coalición de 
partidos marxistas-leninistas no se pronuncia
ron respecto al marxismo mismo en cuanto a la 
ideología y asumieron el nombre ambiguo de 
Izquierda Cristiana19' . 

Un acontecimiento ilustrativo de la posición 
política marxista de nuestros catól icos, in
cluyendo sacerdotes, fue la entrev1sta que le ~~ i 
zo la revista "Víspera" al asesor e~pt rrtual d~ la 
Parroqu ia Universitaria do Santiago. r.:n ella 
aparece con claridad el compromiso adquir•do 
por muchos con el comunismo y otras doctrrnas 
extremistas, e incluso, la "doble mili tanc1a", es 
decir, la situación de ciertas personas que per
tenecían a más de un panido al mismo tiempo: 
dernocratacristianos y comunistas: en fin, eran 
muchas las combinaciones auc permitía el es
pectro político de aquellos días, lo que no es 
difícil encontrar también ahora, ya que muchos 
han mantenido sus conviCCiones durante tooo 
este tiempo. 

Por considerarlo de interés, reproducimos 
algunos párrafos de id mencionaou r-ntrev1sta : 

"Pregunta: Hay miembros del movimiento (de 
"es!ud iantes CLitó li co~ ) que rn ilite :1 en el Parl!co 
"Socialista y en el Comunis ta". 
" Respues ~a : No. Los hay sí en el ki: :R y en el 
"Part1do Comunista Revolucionario ... ,.,,_ Tengo 
"la impresión de que la mayoría del MAPU es 
"cristiana. En segu.da, que una parte muy im
"portanie, cuyo peso no alcamo a valQrar, ha 
'' perd icu la fe, son antiguos c ri stian .. ' :J . 

(8) Bernard1no Bravo Lira: RCg1men de goo.erno y Partooos Pc.loh· 
cos en Cn•le 1924·1973. Ec•to11a; JuriCJI<:a e~ Cn•le. Sam.ago 
1970, Pi•O· tt.U. . 

16) El S1glo, 16 de agosto efe 1968. Citado por Teresa Donoso Loe. (9) (!(ll nar<JIIIO Bravo Lira, obra cunda. p~g. 15 t . 
ro,p71. . • • ·.. . (10) 

¡7¡ Er.1tev151a publicadA ~n "The New Yorl< 1'i¡nos\ el 4 de octubre :. , 
ae 1970. · .. , ' · · '· 

. '. 
·:· ·. 

... · ' 
~.. . . 

\. ' ---

f. l ranido Comunism R~votuc•c.naiiO ¡PCn, fu e una lracc•on 
del Paii•ClO Comun•sta. de ori~ n cac•on mau1Sia, Que se lunao 
en loG IJ/'Ios sescnln on nuoscru pa.s. 
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Ochenlo sacerdotes chilenos y extranjeros se reúnen en uno jornada que llomorr.:n "Lo Coloboroción de los 
Cristianos en la Conslrvcción del Sococ!osmo·. 

"Todos éstos tienen un análisis claramente 
"marxista y ellos son los que están en la directi
"va. De m<...ner;:; QIJe en este momento la directi
"va e::; ciararnente no cristiam.t ... " ' ' 

En este ambiente, de cristianos marxistas y 
otros que, debido a su compromiso político han 
dejado de serlo, se va gestando un movimierao 
que va a comprometer derechamente a sacer
dotes, monjas, hermanos y i'1ermanas en la ''su
bida al carro" que esiaba produciendo el go
bierno marxista de Aliende. 

4.-Cristianos para el socialismo. 

En los mismos días que se celebraba la reu
nión anual do la Coníerencia Ep1scopt:l de Cni
le, que reúml a todos los Obispos del país, Etn 
un iocal situado en (Ji sector de Gran /,venida en 
Santiago, se produce un 11echo "espectac~.;lar" 
como lo califica Teresa Donoso en su obraP21• . 
(1 1) "VIapor4• NO 1!1·20 MontevoCJno, octuore·diCtdmbro 1070. 

Cii~ Cio por Tereaa Oonoso ~oero, onra eotiiQo, PIIQ. 124. 
(12) . Sobre os1g tumu, u r~cqmll!nda con" ~''~' fa obra CI!Oda Capf. 

1, lulO 14, POI 5<31 dOI mayor fniOIOS PiiiU fiPIOCiQr IIJ POIIIolRCoOn 
de cier!os saceruote~. lonOrtumo Que conhnüa hasta nuo~los 
olas . . 

.. 

. .· . f . , . " ' . 
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· ~.,. : .', ~' ~ ; . . ."' .: 
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Ochenta sacerootes cnilenos y extranjeros 
se reúnen en una ¡ornada que llamaron "La Co
!aboración de los Cn s t:<.HlúS t:n la Construcción 
del Socialismo". 

iTe>:tual! S1n ningún tap~:¡ o , ochenta sacer
dotes se juntaoan púbilCGmente oara ver de 
qué manera 1ban a ayud2r a 1mponer el cornu
ntsmo totalitano y a~I'.:O sobre IR despreventoa 
población chilena. Porm.:e "con~. ;rui r el socialis
mo" es !a fr ase que ocupan los marxistas cuan
do qUieren referirse a la tnst&.uraclón del régJ
rnen comunrsta . 

De acuerdo a la v<; ~s ion del d t:H'O del Partido 
Comunista "El 'Siglo", .a llll'~:nuva n:!Ció de un 
grupo de veint·? 33CC·rdows ce p0blaciones 
marginales s.1nt;a¡;u:nas o·j e en sep ~ e more pa
sado (19/0J 1cqnro1 :-.:¡sw la Cé'J ~~ a del l'X pre
sidente l\llenue p<1ra ieiicnano por su 
eleccion "'' '· . 

Entre los organt.!aaores del congreso estu
vieron doce sacerdotes. la mayoría ae ellos ex • 
tran¡eros que en la carta de invi taCión oecian: 

(13) 'El Sogto•, 14 O& acrol e& 197 ' 

3. . 
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Desde un punto de visto de fe hay que respetar el misterio de lo Iglesia. Pero lo intereson!e, políticomenle hob!ondo. 
es que el CcrdenCJi, Obispos, Socerdo:es y Crrslronos, se vinculen y compromelon con io re·toli..·ción que, err e :re rr omt:fi/0 , 

peso por lo Unidad Populcr. 

"Desde un punto de vis!a de fe hay aue res
petar el rn1sterio de !a ;:J!esia, a. !a ct.::J pertene
cen tamb!en los Obisoos. Pero lo interesante, 
poilticarnante hablando, es que el Carden.::d,, 
Obispos, Sacerdotes y Cristianos, se vinc..; ;en 
y comprometan con la revolución que, en este 
momento, pasa por la un:dnd Pop·ular"·'"''. 

Larqo sería narrar 1as alternativas de! Con
greseo. ·s¡ mteresa aestacar que como conse
cuencia de él, se lorrnó un movimiento: "Los 
Cristianos por el Socialismo", que iue de hochO 
la expresión política del clero católico marxist<> 
o pro-mmxista. Durante el r¡obiemo d·~ !a Ur. · 
dad Popular colaoomron arnpliamr~nte para fa
Cilitar la implantación cJel comunismo en Chile. · 

~~~....;}·' ;•... ·~ .1 • 

·.~>· • • r, ·· ( · •. ·· !·, '? 

11 •1 Las NoliC•·•S do Ulttma Hpra, 14 de abril de 1971 

¡ ..... ,.: ·- ' 

Parte de estas personas, sacerdotes, mon
jas, hermanos, chilenos y extranjeros sal1ero'l 
del país, después cel .11 Qt3 s<;ptiemore ; ctros 
debieron t1acerlo cuando fueron sorprer:c! idos 
colabornndo con elerr,entos subvers;vos. T&r 
fue el caso cuando protegieron y albergaron a 
la cupu!u del MIR, seguida ·dE: cerca por las 
Fuerzas de Seguridad, en noviembre dr; 197 5. 
. En esa oportunidad partrctparon e! sacerdo

te Rnfael Maroto, posteriorrnrnte vocero del 
MIR, qUien tue C'ctcnii!o, y ·arnbrt.:n lo fue ·;1 s :-~
cerdote nortean 101 icnno Gerarc Wheli..!n. Este 
l!ltirno, por arder; de la Segunda F1scalia M.J: tar 
oajo e! cargo c!e naber ocultaco a los deltncur;n 
tes subversivos que habían heric:o a dos carabi
neros en el enfrentamiento ocum dCJ en la Parce
la Santa Eugenia de Malloco, que entonces ser
vía de Cuartel General de! MIR. 

' · 
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•Los cristianos por el socialismo• fue, de hecho, lo 
expresión político del clero católico morxisto o pro 
marxista. Durante el oobierno de lo Unidad Popular 
colaboraron omplio:ne~l :e :.>ore Focilitar /o implantación 

· ce/ comun.smo en Chile. 

~ · ..... . -~ . . . :.. ':"... ~·.. ' 
.... : ·-.. ; .. ·:. 

' . . ~ .· .. ' . 

' . ' ~ · . ...... 
: :-~.;''' . .·. . . 

. ... ··: .. .. .._ ~~ .... 

.... 
• .· . 1 

···· : . 

- 6(.-

En julio de 1984, el sacerdote Whelan es Pá
rroco de San Roque, local eclesiástico en cuyos · 
recintos se desarrolló la hue!ga de hambre de 
estudiantes univer:.>itafiOS de filiación marxista
anarquista y que fueron expulsaoos d& la Uni
versidad Católica por actividades políticas vio
lentiStas. 

Sorprende, muchas veces, al personal del 
Ejército la incomprens1ón de la tarea de gobier
no que han tomado a su cargo las Fuerzas Ar

. madas, por parte de ciertos sectores del clero. 
Los antecedentes expuestos debieran contri
buir a aclarar el probiemct 

S.-Definición de parte del clero por la izquier
da. 

Como hernos visto hay sacerdotes, chilenos 
y extranjeros, religiosos y religiosas, que se in
corporaron a movimientos de izquierda hace 
m~ltl do quinco nños. Que mM tar(!e fundaron 
una organización para colaborar con el comu
nismo, que han profanado lugares sagrados 
"tomándose la Catedral de Santiago, que han 
ocultado extrem1stas, que han militado en parti
dos marxistas-leninistas e 1ncluso han llegado a 
ser voceros oficiales de una organización terro
rista. 

No debemos, por lo tanto, extrañ~Jrnos. Esto 
quiere decir que un sector ue la Iglesia es de IZ
quierda e incluso un grupo ae e!los marxistas y 
que actúan como el resto de las personas mar
xistas de izquierda respecto al régimen militar. 
Son tan ent::m1gos Clel Gobierno ae las Fuerzas 
Armadas como lo es cua:q:.;icr otro mar x1sta o 
izquierdiSta. 

Ten1enoo esto ci2rc, r.o nabrá sorpresa, ni 
habrá eqLHvocaclor.es. 
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. eséandaiosas, hi en < rl"rehté "penosos: 
nosotros porque· 

. d~ciaración que e·n 
·, . nós es ·Hcito·djscrepa·r1;·no·nríe:: .. ,,t;~t:;;·,,;, w 
· .· la Iglesia' es más'qué ,sus 
... _ : cerdo~es. La 'Iglesia· corno :c~iei'lJb 'M 
··· ',Divin·a y-es.tá por ·erfr . . los . · · yer~~s de su~ · 

compi:>l'lentes· hur'ni!nos.•Pot ·eso amamo~' Y -~sP'era- '· 
': mos_ servirla. s.i~mix,~ •. s ¡9ti_en,do-y pradi.cai'\_dd : la;·m.~s: · ... 
· esfocta sumrsron_ al $ant~ .P;áqre ·y a nues~roslGlbrspos , : · 

.. "·'eri·l?s 'mGiterias quE{ sbrjid$ su:comp,etencia. ·. / . '. o'! . 
· : Peto si bien no.fa sentimos·coino. cr.ee.Mclnsei'ior Hour- - ~ : 

,y "ton, como una madre.adúltera,''sí nos:apena. y •cohfu'n, ·: ~>· · 
., .. ·•aé:en nuestra · l~l:esi~ de C_Kil~ e!~gue· sie~dp ?.O misión ¡~ 

- el l.fevarnos hacra Drosi e. I!'!Sertarnos -en ·la Yr.tla qe, la· ~-. 
'· · ,Gré]cia, sin embargo Gt,~~rid.o .fos·. cató_li¡;o. s. de_s~an_ ton-: 4~ · 

fesarse, no haya confesore-s. en·· las· rglesras.;:(salvo.~~n J.'. 
una~ 2? 3); el que é) núméir.~. ae · ~~l:lti i:~s;<actua!~s li.~· ~-· ·• 
ya drsmrnuido ·en forma alarríJarite¡ ef (que·hacér la·Pn- 'l' 

. nieta Comunión, O.t:onfirmal !¡e;:·p'.cqotnier matrif'nonio, ., 
religioso, cueste mas.-qúé el ma·s •engo_r,róso .y bJJ to.drá-- ·, ;. 
tico de los trámites civiles; el .que·O'en.'las · poblacibnesi• < · 
cuando Se muere un ¡.)opr.é, horl-riáfmente s'éa· irTrpOSi- ·; . 
ble llevárle un sacerdote para que lo aS'ista, y ·a veces ni: 1' 

: siquiera para lós funerales; -él qué· cuando l)ay: ·un ac, :t ' 
,.'citleotc!c!o gr.ave en las calles no· se ehéuE:mtre en ·fas· l: 

· iglesias cercanas sacerdotes. dispue!¡tos ·a··.auxilic!rlo; ,i 
· · s~lvo muy honrosas· exc;ep0iones; ·el que 'en . la mayor.ía ·,' 
. .: · de lbs ·colegios y liceos fiscalesJio:Se·imparta .enseña·n- ·f 
. · ' za . éé]~oli9a y ~~;~e e~ águ.~llo_~~CI~:i!l,c!(~~;~c:!~!J ' I¡:;¡ i( 2.1_ase~·~~':' 

de relrgron, sean mas· Bren -.cl.a-se::¡ -de. polrt.rca·c'Q'ntrr:Jgen' ~ 
·te 6 de sociología; el que 'fa mayoríá de la'generación ·1· 

·) · ·actual gesconozc~· el AB<;: dei ·Catec!smo: ;NP,s ap~r;J\:1:-y " 
nos confun,de que se p'rediqOe·y se er s.eñ·e t~ l'1:<po:Co. só- ·• 
b~e el Evang~lio ll')i~mo, ·sóbr~ l?:,gue _es ·la, lgl~sía ,1-sot\: 
bre (o que son los'sacrarnent,os, s~pr.e : !9. :qu~:~s 1~ (,!ir¡'!_- .. · 
cia, ·sobre la Vida E tema; sobre el \Pecado y sus·'éónse·-'~'' · 

.. · cóencias, y s,obre_f.as -démás'.véi¡iadÍ{s:;de fa, f'i:i; y_;q\)e.:¡·; · 
· · ·'eri cambio se habfe·tanto soore-t'e'tniis .políticos y:sodil:fc':1•. 
·, le.s _··~6'ritingertes~ · qüe aunque fúer.a;. r.í1uY ~egít) IJlp ·tí~; i>, 

cerlo1 son secundarios a!·'ladtN !e<todo lo otró,_ --:: 
'Nos a"j5éna y nos· confunde que·tanpoco s~ oiga · ~~blar,;,;: 
contra la pornografía y ·la éorrupción··s_exual ·que i¡n'p:e; ·f . 
ran en éstos tiempos~ éóñtra la _droga, ·contra: ·el divef.{7 ,. 

· cib y-las separaCiones m..~trii:rion íales, contra e'l · deaifi~ •. 1·; ,· 
'ta'miento progresivo de -familia¡ en ·¡, · .. 
'mater_ias de .. fé,- cbhtl'q de . 'cor.i-:t··~ .. ~ ; ' 
~~ . . . 

cede. Nos 
publicaciones .,,..¡.,.,;<>d:; ;.~,., -¡,,""'"''' ''M'"" 
a la fé en términos nrtnrlt'\lin.<i 

. 1 • voco y á veces ·de '·rru~tr, i'iib r 
-' ., enseñanzas del Pa M~,i;ti¡:ftii•io ··r.'l:lrtsl·arlt!;-.c.fe · la 

lgiesii. Creembs 
Verdadera, nor1Pn,nc: 
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Lo Que ·el Papa les Dijo a los Obispos Chilenos 
El Santo Padre Juan Pablo 11 al recibir a 

los ' obispos chilenos en visita "Ad Limina 
Apostolorum" les dijo las siguientes pala
bras: 
"Queridos hermanos en el Episcopado: 

1.- Al recibir hoy al primer grupo de 
obispos de Chile en visita "Ad Limina Apos
tolorum", pienso en aquellos encuentros de 
los discípulos con el Señor, que después de 
una jornada laboriosa volvían a juntarse con 
El. Si por un lado ellos le contaban lo que ha
bían hecho y enseñado, por otra parte el Se
ñor los acogía con cariño y los reconfortaba, 
invitándolos al silencio del descanso y de la 
oración (Le. 9,5) 

Esta imagen es muy iluminadora para el 
encuentro del sucesor de Pedro con los her
manos obispos de la Iglesia en Chile. En ese 

·espíritu, la realización de esta visita nos brin
da la ocasión de .encontrarnos íntimamente 
en torno a Jesucristo, Pastor Supremo, y nos 
anima a una mayor comunión eclesial. 

Unión y comunión con el sucesor de Pe
dro y entre vosotros mismos, para facilitar y 
dar nueva consistencia a vuestro ministerio 
de pastores. 

Esta vivencia positiva os hará experi
mentar siempre el ambiente de fraternidad 
con .que se han podido examinar tantos pun
tos referentes a la vida de las comunidades 
encomendadas a vuestro celo apostólico. Así 
se va.creando una relación eclesial de corres
ponsabilidad más sensible e inmediata, al 
tiempo que cada obispo puede percibir mejor 
las dimensiones universales de la Iglesia. 

2.- En este encuentro están ante todo 
' presentes en mi corazón las personas de los 

pastores, las de cada uno individualmente, a 
menudo agobiadas por tantas dificultades y 
por el cotidiano trabajo del servicio de la pa
labra y de la dirección comunitaria. 

Quisiera por ello deciros que estoy junto 
a vosotros, así como junto a vuestros sacer
dotes diáconos, que veo vuestl'as fatigas apos
tólicas y que pido insistentemente al Señor 
por vosotros, para que os conforte en vues-' 
tras labores con el ·don de una profunda ca
ridad. Ella no sólo estrecha en nuestro apos
tolado el lazo de la comunión fraterna y ecle
sial con el pueblo de Dios, sino que abre 
nuestras mentes a la contemplación del mis
terio de Cristo Redentor. 

Y cuanto más fuerte y agobiante es la ac
ción pastoral, tanto mayor debe ser la con
templación de ese misterio. Ello implica el 
desarrollo de la caridad en las propias rela
ciones con Dios, la escucha atenta de su pa
labra, la meditación ,frecuente de su miseri
cordia, el gozo· íntimo por la munificencia de 
sus dones y el entusiasmo hecho· plegaria por 
la gratuidad de su amor. 

Hablar de ello es ponerse delante un pro
blema de perenne validez: La Santidad. El 
hombre siente hoy una necesidad urgente de 
nuestra vida evangélica. La propia' santidad 
es el don más precioso y más ·rico que poda
mos ofrecer a nuestras comunidades. Es tam
bién el camino de verdadera renovación que 
el Concilio nos ha pedido aportar a la Iglesia. 
Es el camino de la plena fidelidad eclesial, el 
gozo en la entrega a la obra salvadora de 
Cristo y del generoso compromiso en una ta
rea que reclama una intensa caridad pasto
ral. 

3.- Vosotros conocéis bien los puntos de 
apoyo de tal fidelidad . El hecho de presidir 
en nombre de Dios el rebaño del cual sois 
pastores ós vincula íntimamente a Cristo. 
Sois consagrado·s por Dios en la Iglesia para 
actuar "in persona Christi" . Vosotros sois los 
padres, pero también los responsables de 
vuestra diócesis "a cuya autoridad, conferida 
desde luego por Dios, todos se someten de 
buen grado". 

La originalidad del sacerdocio de Cristo 
se expresa con una palabra: Su dfmensión 
pastoral. Vosotros sabéis. por propia expe
riencia lo que implica esta preocupación pas
toral. El obispo, en efecto, en comunión con 
el sucesor de Pedro, es el testigo sacramental 
de la trascendencia histórica de Cristo y 
agente incansable de su triple misión de san
tificar, enseñar y gobernar. Por ello está 
comprometido a vivir como "el buen pastor". 

Esa dimensión pastoral de vuestro minis
terio --que es la primera y esencial del mis- · 
mo- os hace los hombres de la comunión, los 
padres y hermanos de la comunidad de cre
yentes que os ha sido confiada, os hace los es
pecialistas en el "sensus eclesiae", o sea, de 
la Iglesia, universal y local, que en la historia 
prosigue la misión de Cristo Redentor entre 
los hombres. Ese sentido pastoral es el que 
habrá de guiar siempre vuestra fidelidad a 
Dios y la lealtad a los hombres, vuestros her
manos. 

4.- En la línea de ese servicio pastoral 
quisiera someter a vuestra consideración el 
tema de la religiosidad popular. 

Conozco la importancia y la gran cpncu, 
rrencia a vuestros innumerables santuarios 
marianos, como por ejemplo, a los de La Ti
rana, de Andacollo, de Lo Vásquez, de Maipú 
y a la Basílica de Loutdes en Santiago. Estos 
santuarios y la devoción popular que 'impli
can tienen ún significado denso, rico de pers
pectivas. 

El significado de esta religiosidad popu
lar, que en vuestras diócesis es muy profun
do, no se reduce simplemente a una expre
sión antropológica o sociológica. Por el con
trario, se trata de momentos de gran densi
dad de gracia, en que el hombre redescubre 
sus raíces más hondas y la base que la susten
ta, a la vez se siente estimulado a la oración, 
la penÚ:encia y la caridad fraterna. 

En esa piedad popular sucede con .fre
cuencia que, junto a elementos tal vez supe
rados, y que deben purificarse, haya otros 
que-son expresivos de auténtica fe cristiana. 
Es, pues, necesario valorizar plenamente la 
piedad popular, purificarla de indebidas in
crustaciones del pasado y hacerla plenamen
te actual. Esto significa evangelizarla, o sea, 

· enriquecerla de conteni<;los salvíficos porta
dores del misterio de Cristo y del Evangelio. 

Es urgente, además, un profundo trabajo 
de discernimiento en la lectura de las rique
zas de vuestra cultura popular para tratar de 
percibir en ella el paso del Señor que esti
mule a enriquecerla de contenidos ·profun
damente cristianos, aptos para un auténtico 
crecimiento en la fe. Así ese pueblo y las co
munidades de fieles se sentirán más cerca de 
Dios, viendo valorizado todo lo que ellas tie
nen de genuino o de semillas de la palabra. 

5.- A_lgo que tiene gran importancia es 
el anuncio del Evangelio y la transmisión de 
la fe en la sociedad de nuestros días. 

En efecto, el progreso de la civilización 
moderna con los fenómenos sociales que ha 
ido gestando, marcado por un agudo proceso 
de secularización, acentúa siempre más la lai
cidád y la orientación puramente terrena, 
provocando un debilitamiento del · influjo 
evangélico. 

Lamentablemente esta situación favo
rece a veces en nuestras comunidades ecle
siales posturas típicamente horizontalistas y 
ciertas modas meramente temporales, que 
dañan la claridad del testimonio evangélico. 
Los cambios no sólo han puesto en juego la 
acción pastoral tradicional sino que han da
ñado algunas veces la integridad de la fe, ha
ciéndole perder fuerza y actualidad. 

.. Se hace, por lo tanto, cada día más indis
pensable la transmisión de una fe profunda y 
auténtica que presente con claridad toda la 
belleza del Evangelio, sin reducciones de nin
guna especie. Como bien record(lba mi pre
decesor Paulo VI, se evitará así la "tentación 
de reducir la misión de la iglesia a las dimen
siones de un proyecto puramente temporal, 
de reducir sus objetivos a una perspectiva 
antropocéntrica, lasalvación, de la cual ella 
es mensajera de un bienestar materiai, su ac
tividad ~lvidando toda preocupación espi
ritual y religiosa- a iniciativa de orden po-
lítico o social". · 

Por otra parte, la situación presente in
vita a la iglesia a renovar su confianza en la 
acción catequética como "Una tarea absolu
tamente primordial de su misión". 

La catequesis merece, pues, la prioridad 
en la acción pastoral de la iglesia. A ella es
tamos invitados a "consagrar los mejores re
cursos en hombre y en energías, sin ahorrar 
esfuerzos, fatigas y medios materiales, para 

organizarla mejor y formar personal capaci
tado". 

·En esta tarea vosotros tenéis, queridos 
hermanos en el episcopado, una misión par
ticular, ya que sois los primeros responsables 
de la catequesis, los catequistas por excelen
cia. 

Es evidente, por otra parte, que esa ca
tequesis ha de ser fiel al contenido esencial 
de la revelación, con una metodología que sea 
capaz de educar las generaciones cristianas 
del futuro en una fe robusta. 

6.--"- Al problema de la transmisión de la 
fe está íntirr.amente unido el de las vocacio
nes sacerdotales. Sé que en vuestras diócesis 
hay una honda tradición cristiana y que son 
muchos aquellos que piden los auxilios de la 
religión. Veo también con esperanza el cre
cimiento de las vocaciones. Sin embargo, ten
go conocimiento que en vuestras regiones, so
·bre todo en las del norte de Chile, escasean 
los.· sacerdotes, que son insuficientes para 
prestar la debida atención pastoral. 

Mientras comparto con vosotros la. pre
ocupación y' el sufrimiento por esta falta de 
personas dedicadas a la causa del Evangelio, 
alabo y bendigo a todos aquellos misioneros 
que desde varias partes del mundo han lle
gado a Chile, para prestar allí su servicio fra
terno. Son ciertamente un apoyo importante 
y una gracia de Dios para vuestras comuni
dades eclesiales. 

Pienso, por ello, que es necesario inten
sificar y mejorar incesantemente la pastoral 
vpcacional. Sé que os preocupáis ciertamente 
dé! cuidado de los jóvenes y promovéis misio
nes juveniles que a veces tienen larga dura
ción. Lo que importa ahora es fomentar una 
pastoral 'audazmente misionera, incremen
tando una fuerte "mística" apostólica, 'acom
pañada de proyectos concretos encaminados 
a incrementar las vocaciones. No es necesario 
que os recuerde la importancia del llamado 
personal hecho con respeto, pero también 
con la fuerza y la autenticidad evangélica de 
Cristo. 

La causa de las vocaciones pide ardor mi
sionero, audacia, magnanimidad en las inicia
tivas, testimonio de vida y, sobre todo, que 
nos apoyemos fuertemente en el amor a Je
sús Eucarístico y en la devoción a la Virgen 
Santísima, Madre de la Iglesia. Ciertas difi
cultades necesitan el "milagro" de la fe y el 
ardor de la oración. 

Sé que en este año se celebran los 400 

años de vida del Seminario Mayor de Santia
go y que se recordará su historia gloriosa de 
siglos; hago votos desde ahora para que estas 
celebraciones promuevan un profundo des
pertar de vocaciones eclesiásticas para San
tiago y para todo el país. 

7.- Los problemas de la familia consti
tuyen otra seria interpelación. Más que un 
sector de vuestras orientaciones y progra
mas, la familia es un verdadero centro, a par
tir del cual hay que reestudiar y planificar, 
con esperanza, la pastoral. 

Es de mucha importancia que, como una 
de las consecuencias del Sínodo sobre la fa
milia, ti:atéis de revisar vuestra pastoral de 
conjunto, para intentar hacerla converger so
bre la familia, ya sea en su identidad de signo 
irradiante del Amor de Dios, ya sea en sus 
variadas misiones y tareas eclesiales. En un 
mundo lleno de temores y preocupaciones es 
necesario impubar la familia como una con
tribución positiva cargada de esperanza, co
mo "alianza de amor y vida". 

También en el plano religioso debe pro
curarse una sólida formación a la familia, pa
ra que sea lugar de vivencia de la fe y centro 
de evangelización de la sociedad. Y para que 
cumpla esa misión con espíritu abierto, sien
do capaz de "formar hombres en el amor, y 
c¡demás ejercitar el amor en relación con los 
demás, de modo que el amor esté abierto a la 
comunidad y movido por un sentido de justi
cia y respeto hacia los otros y que sea cons
ciente de su responsabilidad hacia toda la so
ciedad". 

Es, pues, indispensable que la familia de
sempeñe adecuadamente su rol en la educa
ción completa del hombre y de la sociedad. 
Por ello hay que proveerla de una base moral 
e ideal que se funde en los genuinos valores 
cristianos, en la apertura a Dios, porque "el 
hombre no puede vivir sin amor", porque sin 
ello el hombre "permanece para sí mismo un 
ser incomprensible", porque su vida "está 
privada de sentido si no le es revelado el 
amor, si no lo experimenta y no lo hace pro
pio, si no participa en él activamente". Vi
vidó en esa perspectiva, el amor familiar de
berá convertirse en escuela de amor. ¿No ha
brá llegado el momento de hacer un fuerte 
llamado a los padres de familia para que se 
hagan cargo del futuro del hombre, salvando 
en él el amor y la vida? 

También nuestras instituciones educati
vas deberán emprender un verdadero esfuer
zo de renovación para insertar a la familia en 
su r.adio de acción y hacerla profunda escuela 
de amor y de comunicación de valores religio
sos y humanos. 

De esta forma, queridos hermanos, voso
tros no sólo cumpliréis con vuestro deber de 
pastores, sino que prestaréis a la vez un gran 
servicio a la sociedad nacional, que en su de
seo de reconstrucción debe poder contar con 
los ,grandes valores que derivan de una fami
lia estable, sana y fundamentada en sólidos 
principios morales. 

8.- Al concluir este encuentro pido para 
vosotros la fuerza y luz del Espíri~ Santo, 
para que acompañe con su gracia vu~stro ce
loso y abnegado servicio a la Iglesia. Que El 
os asista en vuestro propósito sincero de lle
var el Evangelio de Cristo a todas vuestras 
comunidades. 

Antes de despedirme de vosotros no pue
do dejar de manifestaros la profunda alegría 
que me ha proporcionado el hecho de que las 
queridas naciones de Chile y Argentina ha
yan llegado a establecer el texto del tratado, 
que una' vez ratificado por ambas partes pon
drá definitivamente término al diferendo en
tre los dos países. La participación de la San
ta Sede en el proceso de la mediación ha te
nido siempre como meta el bien de los dos 
pueblos y la concordia entre ellos. Quiera 
.Dios hacer fecunda esta obra de paz. 

A la Virgen del Carm1n, Madre y Reina 
de Chile, encomiendo estas intenciones; vues
tras personas, las de vú'estros sacerdotes, diá
conos, religiosos, religiosas, seminaristas, la.~ 
de vuestros fieles y conciudadanos todos, 
mientras les imparto con gran afecto mi ben
dición apostólica" . 

(Especial para "El Mercurio") 
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. El Papa a los Obispos Chilenos 
Alocución del Santo Padre al segundo 

grupo de obispos en visita "Ad Limina" pro
nunciada el 8 de noviembre, al recibirlos en 
conjunto: 

Queridos hermanos en el episcopado: 
1.- Al recibiros hoy con ocasión de vues

tra visita "Ad Limina Apostolorum", os sa
ludo fraternalmente, amados pastores de la 
iglesia de Dios en Chile. Conozco vuestro celo 
y entrega eclesial que me hacen dar gracias 
al Señor, a la vez que os doy la más cordial 
bienvenida a este encuentro. -

En vosotros deseo saludar también a to
: .dos los fieles de vuestras diócesis o vicaria

tos, ya que esta visita es la expresión de una 
intensa comunión de vuestras comunidades 
cristianas con la sede de San Pedro. En este 

• clima de intercambio de informaciones y vi
. -vencias quiero responder con el afecto cor

. dial que nace de la "solicitud por todas las 
iglesias" (Cf. 2 Cor. 11, 28). 

Recientemente he tenido ya oportunidad 
de proponer al primer grupo de obispos chi
lenos algunos temas pastorales que creía de 
particular importancia y actualidad. 

Deseo que consideréis esas palabras co
mo dirigidas igualmente a vosotros, así como 
espero que las que ahora os dirijo sean con
sideradas por vuestros hermanos obispos co
mo orientaciones valederas también para 
ellos. En uno y otro caso mi pensamiento va 
también, en lo que a ellos se refiere, hacia los 
sacerdotes, diáconos y agentes de la pastoral. 

2.- En este momento de comunión con 
la Iglesia de Roma, con la que necesariamen
te debe concordar toda Iglesia (S. Ireneo, ad
versus haereses, 3, 3, 2: pág. 7, 848), quiero 
haceros algunas reflexiones sobre el minis
terio de la palabra que os ha sido confiado a 

~ través de la ordenación episcopal (Cf. lumen 
gentium, 21) y que es uno de los oficios prin
cipales de los obispos (cf. lumen gentium, 
25., Christus Dominus, 12). 

Hoy día, frente al humanismo autosufi
ciente que con frecuenci.a prescinde de Dios, 
frente a quien olvida la condición peregri
nante del hombre sobre la tierra, frente a 
doctrinas o conductas personales y sociales 
incompatibles con la moral del evangelio, es 
necesario que los fieles encuentren en sus 
pastores ante todo la luz de la fe y de la en
-seña a recibir . .e n 

undancia y en toda su pureza , e . 
gentium, 37). 

Vosotros, en virtud del oficio episcopal, 
sois testigos auténticos del evangelio y maes
tros no de ciencias humanas -por muy res
petables que sean- sino de la verdad conte
nida en la revelación de la que se nutre y de
be siempre nutrirse vuestro magisterio. 

'Para pÓder hacer frente a los desafíos de 
pres arezca, 

· a todo nivel, como "columna y fundamento de 
~ la verdad'/ (1 Tim. 3, 15). 

El servicio de la verdad, que es Cristo, es 
nuestra tarea prioritaria. Esta verdad es re
-velada. No nace de la simple experiencia hu
mana. __ Es Dios mismo, que en Jesucristo, por 
medio del espíritu santo, se da a conocer al 
hombre. Por ello ese servicio a la verdad re
velada debe nacer del estudio y de la contem
plación. Y ha de acrecentarse mediante la ex
ploración continua de . ella. Nuestra firmeza 
vendrá de ese sóliqo fundamento, ya que la 
Iglesia hoy, a pesar de todas las dificultades 
del ambiente, no puede hablar de manera di· 
versa a como Cristo habló. 

Por ello la Iglesia, y ante todo sus pasto
res, habrá de encontrarse unida en torno a la 
verdad absoluta que es Dios, y anunciarla en 
toda su integridad y pureza. 

El titulo 1 del libro III del nuevo código 
de Derecho Ca-nónico trata "del Ministerio de 
la Palabra Divina" en los dos capítulos que se 
ocupan "de la predicación de la palabra de 
Dios" y "de la formación catequética". Os en
comiendo con encarecimiento que hagáis 

, cuanto esté a vuestro alcance para que me
. ·diante la predicación y la catequesis podamos 

ofrecer al Verbo de Dios, palabra única del 
.padre, el homenaje de vuestras palabras, al 
servicio puro y sincero de las suyas, las úni
cas que son palabras de vida eterna (Cf. Jn. 6, 

. .68). 
3.- La vida de fe y el obsequio a la ver

• dad revelada se manifiestan sobre todo en la 

participación en la vida litúrgica y sacramen
tal que ·conduzca a una vida integrada de 
obrás buenas. Los hombres tienen sed del 
Dios vivo y verdadero, del contacto personal 
y comunitario con él. 

Las fuentes pascuales de la gracia que 
enriquecen y dinamizan la vida cristiana, 
dándoJe toda su belleza y vigor, son ante todo 
la eucaristía y la penitencia. ¿Cómo sería po
sible desa~;rollar la vida cristiana y la misión 
del hombre en el "mundo sin la gracia de 
Cristo que fluye de estos sacramentos"? 

El Concilio Vaticano II ha expresado con 
énfasis difícilmente superable el papel cen
tral de la celebración de la sagrada liturgia 
en la vida de la iglesia: " .. .la liturgia es la 
cumbre a la cual tiende la actividad de la 
Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de don
de mana toda su fuerza ... de la liturgia, sobre 
todo de la eucaristía, mana hacia nosotros la 
gracia como de su fuente y se obtiene con la 
máxima eficacia aquella santificación de los 
hombres en Cristo y aquella glorificación de 
Dios a la cual las demás obras de la Iglesia 
tienden como a su fin" (sacrosantum conci
lium). 

Este énfasis no excluye otras acciones de 
la Iglesia (Cf. lbid y 11), pero indica con mu
cha claridad la estructura intima del queha
cer eclesial. La debida atención a esta estruc
tura es garantía de una correcta orientación 
pastoral, que se pone de relieve en la armo
nía y equilibrio que deben ser características 
de la vida cristiana y católic;a. Todo esto hace 
evidente la importancia capital de la celebra
ción adecuada de la liturg.ia de la Iglesia. Y la 
necesidad de hacer cuanto sea posible para 
que la participación de los fieles en ella sea 
activa, no sólo exterior sino interiormente. 

Por otra parte, el servicio de la palabra, 
la eucaristía y la penitencia deben volver a 
ser el centro dinámico de la vida comunitaria 
de la Iglesia, que ahí encuentra su misión 
propia a semejanza de Cristo buen pastor. 

Os in•rito, pues, a recordar a vuestros sa
cerdotes que no descuiden nunca el servicio 
pastoral de los sacramentos. La Iglesia los 
quiere testigos ante todo de la trascendencia 
de Cristo y misioneros incansables de su sal
vación. Los quiere ejemplo vivo y distribui
dores de los ministerios de Cristo Redentor. 

Sé que para preparar a vuestros fieles 
una digna recepción de los sacramentos ha
béis publicado un "directo~io de pastoral sa
cramental", vigente "ad experimentum" en 
Chile y que, en el tiempo que falta para su 
aprobación definitiva, podrá enriquecerse to
davía. 

En este campo deberá guardarse el de
bido equilibrio entre el derecho que tienen 
los fieles de recibir los sacramentos (Cf. lu
men gentium, 37: CIC. CC 213 y 843 1) y el 
deber que tienen de prepararse debidamente 
a recibirlo (C. 843, 2) . Deber en el que cabe a 
los pastores una tarea de apoyo y de discer
nimiento. 

4.- La educación cristiana de los jóve
nes es un tema que me preocupa especial
mente, ya que tiene para la Iglesia una gran 
importancia. Esta exigencia coloca a la Igle
sia ante la responsabilidad de una seria obra 

1 
evangelizadora "la cual comprende también 
la enseñanza religiosa en la escuela, incluso 
en la pública, y sobre todo en la escuela cató· 
lica, como lugar de educación cristiana y de 
formación integral del niño y del joven bajo 
el signo de la fe y de una visión del hombre y 
del mundo en la que se inspira" (álocución a 
la curia romana, 28 junio 1981: L'Osservatore 
Romano, edición en lengua española 15 julio 
1984, P. 2). 

Sé que en vuestras diócesis se va incre
mentando el esfuerzo para organizar e inten
sificar la enseñanza religiosa en las escuelas, 
incluidas las públicas, gracias a las nu·evas 
posibilidades, aseguradas muy oportunamen
te por la reciente legislación estatal, que ha 
extendido la enseñanza religiosa a todas las 
escuelas, comprendidas las medias y superio
res. 

Por ello quisiera estimularos en esta mi
sión típicamente eclesial, ya que es necesario 
y urgente q.u oos C}nga.m decidid-amente 
"en estado de evangelización y catequesis". 
Lo cual implica que la educación religiosa en 
las escuelas se coloque orgánicamente dentro 
de los proyectos pastorales de las diócesis, co
mo una de las tareas absolutamente priorita
rias. 

Ño sera inopoíiimo recordaros que po
nerse "en estado de evangelización y cateque
sis" conlleva esfuerzos notables, como la bús
queda y preparación esmerada de los profe
sores de religión, el atento estudio de los pro
gramas de formación, la preocupación para 
multiplicar los catequistas laicos, la creación 
de centros catequísticos de estudio y de de
partamentos diocesanos de animación, los 
servicios de producción y difusión de mate
rial catequístico y sul)sidios didácticos, el 
examen de programas de estudio y de meto
dologías aplicados a los diferentes ambientes. 

Es evidente que en el amplio campo de la 
evangelización y de la catequesis la escuela 
católica constituye un lugar privilegiado de 
educación cristiana. En ella, más allá de los 
perfeccionamientos académicos, se busca la 
formación integral de la persona, tratando de 
plasmarla a la luz de unos principios huma
nísticos que . tienen su fundamento en J es u
cristo, el hijo de Dios hecho hombre. 

Para alcanzar ese objetivo, la escuela ca
tólica se organiza en comunidad educativa y 
establece su proyecto educativo, en el cual 
expresa qué tipo de hombre quiere formar. 
Los educadores, por su parte, respetuosos de 
la conciencia del alumno y de los padres, ac~ 
túan en ella como "testigos de la fel' y exper
tos, por vocación eclesial, en el diálogo de pu
rificación y transformación de las culturas. 

En este sentido tengo que agradeceros 
profundamente los esfuerzos que habéis he
cho en Chile para mejorar y potenciar la es
cuela católicá. Estad seguros que con ello 
prestáis un valioso servicio a la Iglesia y a la 

r recta conformación de la sociedad. 
En efecto, esta tiene necesidad absoluta 

de La aportación de los jóvenes y de los laicos 
· cristianos en general, a quienes corresponde 

como tarea propia la ordenación de la socie
dad, según el plan de Dios. 

munidad eclesial, la exhorto a seguir traiSa
jando para que, cada vez más unida en torno 
a sus pastores y al romano pontífice, intensi
fique cada día más la comunión de los áni
mos. 

Ya en los orígenes de la Iglesia, San Pa
blo sentía la imperiosa necesidad pastoral de 
escribir a los Corintios: "Tened un mismo 
sentir, vivid en paz, y el Dios de la caridad y 
de 1¡¡ paz será con vosotros" (2 Cor. 13, 11). 

Así se realizará la oración apremiante de 
Cristo: "Que todos sean uno ... para que ... el 
mundo crea" (Jn. 17, 21). 

Animados, pues, por la virtud de la es
peranza, proseguid serenos vuestra tarea 
eclesial y esforzaos para que, superadas las 
divisiones y enfrentamientos, sepan todos co
laborar sinceramente en la construcción del 
bien común. De la paz social, de la justicia, 
del respeto de la vida y de los derechos de ca
da uno. 

A vosotros, queridos hermanos, vaya la 
seguridad de mi confianza, de mi afecto y 
oración asidua al Señor por vosotros, vues
tras diócesis, vuestra patria y los fieles que 
Dios os ha encomendado, a la vez que a todos 
imparto mi cordial bendición . 

(Especial para "El MercuriO" )' 





' .. 

... 
·: 1 

l 

'i . 1 
.l 

. l 
·.· 

1 1' 

CONFERENCJA EPISCOPAL DE CHILE .· 
' Ref. N°?31/84 

. . 

'· ' ·' •. ¡ 

CARTA A LOS CATOLICOS DE CHILE. 

Queridos hermanos: 

El Comité Permanente, reunido el jueves 
15 de noviembre, en sesión extraordinaria, ha creído opor
tuno hacer llegar las siguie ntes ref lexiones a todo el Pue
blo de Dios, dejando al criteri o de los obispos diocesanos 
su difusión. 

1. Habiendo regresado casi todos los obispos que participa
ron, en días pasados en Roma, en la reunión con exil ia
dos, estamos en condiciones de rea firma r el carácter ex
clusivamente pastoral que ella tuvo, del cual, qui e ne s 
estábamos en Chile en esos días, jam~s hemos dudado. Y 
volvemos a manifestar nuestra extrañeza de que el Minis
tro del Interior haya invocado esa reunión, ajena a toda 
política, para provocar una crisis mini sterial en el país. 

El escándalo manifestado por el Ministro, porque obispos 
chilenos acogían en una reunión pastoral a dirigentes po
líticos marxistas que acudieron a ella por voluntad pro
pia y sin ninguna invitación especial, extraña más aún 
cuando, en esos mismos días, otro Ministro chileno hacía 
una visita amistosa en nombre del Gobierno de Chile, a 
un país y a un Gobierno marxista. 

2. Consideramos muy grave ·-y los fieles deben saberlo- que 
acciones pastoral es de la Iglesia como la XIII Semana 
Social de Chile hayan sido prohibidas; q ue un Vicario 
Episcopal sea impedido de regresar al país; y que se 
haya prohibido la publicación de una declaración del Ar
zobispo de Santiago. 

Tendremos, entonces, que recurri r a c a nal es de cumunica
ci6n internos de nuestra I glesia, para que nuestra voz 
y nuestra conducci6n sigan llegando a todos los 
fieles. Les rog~os estar atentos a ellos. 

Igual que todo el país, sufrimos las graves restriccio
nes ·impuestas a l a información. Deseamos que, cuanto 
antes, se permita a todos el ejercicio pleno del derecho 
a estar bien informados. 

3. Si bien la lucha contra el t errorismo y la de l incuencia son 
obligaciones de todo Gobierno, ella no autoriza a nadie pa
ra humillar, atemorizar o maltratar a las personas. ¿ Por 
qué a un pueblo ya t an agobiado por las dificultade s econó 
micas, imponerle una nueva e innecesaria penalidad del ame 
drentamiento, de la v iolación de sus domicilios, de la des 
trucci6n de s u s pobres enseres , del maltrado ? 

Decía el Santo Padre, al Preside nte Marcos en su visita a 
Filipinas (17 de febrero de 198 1): 

"Incluso en las situaci ones excepcionales que pudieran sur
gir a veces nunca se puede justificar la v iolación de la 
dignidad f undamental de la person a h uma na o de los de rechos 
básicos que salvaguardan esta dignidad ... 
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4. Queridos hermanos, confíen en el Señor. En esta hora de 
prueba nosotros estamos junto a ustedes. Les pedimos que 
conserven su corazón firme y en paz para ayudarnos en los 
esfuerzos que seguiremos haciendo, a fin de que los probl~ 
mas de nuestra patria encuentren una salida equitat iva y pa 
cífica, como es el deseo de la inmensa mayoría de los chile 
pos. 

Hace pocos días, hablando al segundo grupo de los obispos 
en su visita "ad limina", nos decía el Santo Padre: "Qui
siera manifestarles mi solicitud ante las acrecentadas ten 
siones y dificultades de estos últimos días, que causan roa 
lestar, sufrimiento y luto en el país. 

"Cuento con vuestro empeño y vuestra entrega a f in de que , 
como pastores de toda l a grey a ustedes confiada, cada vez 
se abra más cami.no, en los corazones de cada ciudadano y 
en toda la comunidad nacional, un propósito generoso y efi 
caz de reconciliación, don precioso del Señor y fruto tam
bién de .la buen~ voluntad y del esfuerzo de los hombres res 
ponsables. 

"Es la dnica vía para crear y favorecer un clima de sereni
dad y de paz que comportará como consecuencia benéfica un 
mejoramiento también de las condiciones generales de vues
tro país". 

Nos empeñaremos junto con ustedes para dar cumplimiento a es 
· .-.te anhelo del santo Padre. 
·•.,1">::: · .. ',,! :. . .' ,· q .. , · 

S. Sugerimos a todos los obispos extender a sus respectivas dió 
cesis la jornada de oraci6n y ayuno decretada para la Arqui= 
di6cesis de Santiago, fijando cada cual la fecha que estime 
más conveniente. 

6. En mayo pasado dijimos: "Nunca perderemos la esperanza. Se 
funda en nuestra fe en Dios y en nuestro amor al pueblo de 
Chil e". Ahora les pedimos que en este Mes de María ruegen a 
la Virgen Santísima alcancemos estas ansiadas metas: respeto 
a la dignidad humana de cada chileno, pacificaci6n de los e~ 
p!ritus y : bt:isqueda del consenso que nos permita reconstruir 
una sociedad ·participativa • 

. \; .. '... ~ • .. .. . ; . ...... ~ .t ~~; ¡: '·'· '·· ·.~_:: ~: ·' .\' .'· '~"'·:·~ 

EL COMITE PERMANENTE DEL EPISCOPADO. 

Santiago, noviembre 16 de 1984.-
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CARTA DEL ARZOBISPC) 
.A LA IGl .. ESt4 DE §AI\TIAGG 

1\JONSEf~OK 
JFA:\' FRANCISCO FRESNO LA fiRArN 

\. 
ARZOBISPO .DE SAN1lAGO 

·' :·'. ~ '. ·:;':,·~j;·:~· 1,8 DE NOVIEMBRl-. DE l9f,4 



Ls!it~;J!Z:~~E~~,~:.Ez::~:·st~~Z~2}~~~~r-~::;~::.::··~~:~~·~·!l~;~~a."~;r!<~·"' . . . <.:~~ _· 
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_, .. ..-:. . " Muy qr · 'idos fieles: 
·--~~>~ .. ··~-"' .. ~';.:<:.-~::·:~~ --- -- ::-; .. ;. ~ :\,:_ .,' .. ·_ . . ;··· .... ·. . : ~~- .·. 

·· .. : ' · ·; ·.·. · 'delante de Dios, creo mi deber pronunciar. 
.. ;.·- ·:. . -~. r·· ·. Les ruego que. con paciencia, escuchen estas palabras que. 

\ · .:,:;::;,:t·':;: -I~~:.i_~·~:~,;. ·Ante todo.les hago ver que en un ambiente tan polarizado co
';::;;";:;~,.J_/ .. ,:Y.~::;;.WPel,que estamos vh·iendo,le es muy difícil al Past~r expr~sarse 
;.:.\01-~'1 :;::;·.\¡:,;:~'::;, en .una fonna tal. que baga que todos lo~ fieles se stentan tgual
t,#;,;;,:¡,..:;·:<;:;~~- 1~\:f.f. mente interpretados. Mi obligación, pues, es ser sincero con mis 
:>\:~;·.: .. < · ·.i!é;\. ·convicciones. pero. a la vez, prudente. Algunos. sin embargo. 
'jf:::·f~:;.):(.d·.r(>;,,~ende~ a co~idera~_esa prudencia c_omo bland_ura. 
, . ~~··,/7. .. ,7· 1 •'-i~:i;'/< M1s quendos hiJOS. no se engane~: Y<:5UJ~r() .. ~~. PJ'~!:!Jte. 
'{._:, .. U ,·,.<t.··.:.x .•. ~:¿~ .. ~r~ no seré qiliar~l~lmente, los msto a no confundir la va-
l>'-'''· J,·:,:;,,.:. \: ;J"<i·fo;lentta con la tmprudenCJa. . . 
~;..~;,x~:k~.,,;,;·1~{~:L:{: : Hecha esta muy humilde y sincera aclaración. !es pido que 
. -i"i:t~!i/i:~ .. _.: .. ¡,;:;.-.~- Juntos analicemos las dificultades bajo las cuales iniciamos este 
.~·Hi,o:.:<:·.,,':." .¡, ,, año,"el .. Mes de M~ría. Hay Estado_d_e Sitio en e! país. Los Obispos 
··: ... : .;';. ;":: de Ch1le hemos s1do duramente cnt1cados y puestos en duda por la 
.. ·::(.~ :-. · · · -.. autoridad de Gobierno. Uno de mis Vicarios está impedido de re... _.'·~.··,_,. . ; _,.: 1· gresar al país. Las dificultades económicas se dejar. sentir especia!-
:.·> ·- mente entr~ ius más pObres. Hay un clima de agobio y de t~nsió! < 

' ,, Todo esto pesa gravemente sobre mi respcn~abilidad de Pastor . 

-~ ' 

¡ he querido com~rtirlo con Uds., a través de esta Carta Pástür; . 
l 
L..... I. LOS HECHOS 

En primer lugar, quiero contarles lo ocurrido. ya que la desin
formación ayuda a los rumores y a tener apreciaciones parciales de 
los hechos. Resumiri los más importantes de estos. 

l . l. El lunes 4 de noviembre escuché con so~resa .las declaracio
··¡· nes deilviiñíSfro áellnf:bior al renunciar a i1 c;,argo. Me parece 

quera-Oeclaraoón de Mons. Bernardino Piñcra aclaró'suficientt:. · 
mente el sentido de la reunión pastoral en que participaron algu

. no!. Obispos y exiliados. Sin embargo. la difusión de 1~ deciHracio-

1 
nes del Sr. Ministro sirvieron para sembrar la duda 5 .... bre algum1s 
actitudes del Episcopado. Ante ello quiero decir, con toda frar 

.· queza, que los Obispos no hacen pacto!. políticos con ningún p:1r;, 
•. •· do . .Tampoco con las autoridades de Gobierno. No es nuestra m:. 

· sión ni nuestra intención . 
. · . . . . . . .. 

· ¡ ·. 2. Al día siguiente, un grupo de Qbispos hos reúnimos para refle
' xionar sobre estos hechos. Durante esa reunión, recibimos un !la
i. mado personal del Sr. Ministro del Interior quien pidió que lo reci
' biéramos. Así lo hicimos. porque antes que nada somos pastores. 
¡ · La conversación fue muy franca y muy e! ara. El Mini~~~?_!!,?d~_!los 

dijo sobreJ!l Estado de Sitio que se declararía una hora después. ni 
que él seríarei'oñl'iñnaao en su cargO.NO'reclamojX.Testo. Sim
plemente se los digo . ya que la información poste1ior podría haber 
dejado una impre;;ión di-.·ersa. 

3. En es,1s d:as habíamos sido notificados de que se negada d in-
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~r. Ministro oe1 ! mer:vr 'i:lmpc ... - ·~-s informó en su visita de q1 ~ 
el decreto resp.:ct ivo sería dado- ._-o!1c-cer a la mañana sigu i:; n.t ·:. 
Uds. conocen la decia ración del Arzobispado con que reacc!on: :
mos ante la gravedad de este hechc· y pedirnos la revocació n de H 
~~ecisíón. Posteriormente el Minist=rio del Interior entregó un la ·
go documento que fundamentaba l.:. med¡da tomada. Con n:spe J 

y claridad , vue lvo a manifestar mi desacuerdo. 

4 . La imp!ementacór. del Est3do de Sitio ha significado restri· · 
ción i.1fom1ativa, susoensión de al¡;;-..:nes :-~edios de Comunicació: , 
:'~Ían.,mien tos en poblaciones, dete;;c:ón de personas y limitaci,·
nes en e! eiercicio ¿e 5-us derechos hi::d.émentales. La autorid~j ~ a 
d<hio sus r"f:zones pc: r~, tomar esras 'TJ..:: d i das.~u~'lQ..te.D~.Q_ com p.·-

.. tencia par~ .. ~.nrrar.:.a. c;:J ifkarlas po!.:.t i..:..:amen:e...Sin embirgo, · ~:~.., :·:·-:-~ 
·- ?"is tor."-soy .testigo del desconcierto. ei temor y la angustia que e;

t":3 s medidas proe:.1cen. 
Dentro de este cuadro de restrK:ciones informati·•as vo h :.: st:·o 

f- también afectado personalmente. en cuanto el Sr. l\·1inistro Sccr·:
tario General de Gobierno prohibió la difusión pgr radio y ctrns 
me<.lios de comunicación de una ckdaración mía, hecha a con i
,,uación de mi visita a! Campam-ento Silva Henríquez .. Ello ;. ·e 

• oóEga a recurrir a nuestra red de C.)ffiunicación interna de la Igk -
\ sia, para hacer llegar a los fieles de b Arquidiócesis es:a Carta q;,e 

p:do sea leída en todas !as misas del pr6ximo domingo 1~. 

la ¿Ql'E PE?'\.SAR i~ E ESTOS HECHOS? 

He considerado '.·.)do lo ¡·ecién expuesto ante el Señor ref .~
xionádolo con calma . humildad •• ouisiera compartir ahora c;.r¡ 
Uds. 31gunas de esta~ conside raciÓne:S. ya que muchas perso!l::<s :e 
nos han acercado pW'a preguntar nu...~tro parecer. 

-1: Es muy. seri~.· ; :·ner en duda ante el país la autoridad pá.Stwal 
de .los Obispos y h.:. cer penc;ar que eUos tienen una resporisabí li,:hd 
cirecta en !a crisis poi ítica que se ha producido. Grave, tambié!1, es 
tomar medidas cont:a un colabora,jor directo del Obispo. y io ~-.s, 
igualmen te, dificu! u r la comunicación púl;llica de los p~torcs e,_,¡; 
:,us fi ele~, en u:1 pa ís dond ,: la ciu<i:-:íanía ~s mayoritariamente- • a
tólica y tiene de; !cho a con<Y'...er el pensamiento de sus Obispüs. 
Cuando se h~ere a los pasta:-es, se dispersan las ovejas. Y cuando 
se siembra c;:mfusión sobre el ministerio de !os obispos, se limita :;u 
ejercicio, se arr;~ sga a que se corten los vínculos de comunión t '1-

tre ellos y la cor:;uniGad de los fieles. Y también se oscurece y pü:?t: 
en peligro la ¡;t('·pia comunión con la Iglesia de quienes. invocé!n~o 
su fe católica . .::doptan tal tipo de actitudes. 

~'\ 2. Grave~s. 2simismo, tomar medid.as contra un sacerdote in,·o·· 
cando sü e: r: ;: · · :,) ¡-¡ de extranjero. Ouie:o recordar al respecto ~,ue 

. j \ la -ch,id-: .-i - ·· :·. · ..-,r. . ., -a de la Igksia "'" '"'"rt,;. d"' <:u esen~ia E~ :e u -\ . " . .. ~ . . .. , ~ · . ~ -- t ·- · - - .. .... . •.. 

1__,..4 

.)n . . !\ ... :e:-~~~ ~ - :-on~o ~ .... . . : ·. ~-~-: ~ .. !o ;-; ::-;-,CJs record. :.:],) , r: -·· . . ~ ;; 

la I ~ ! es } E. ;;:n(~ también e! p~ f~ . t!ene una c:-.orme de~da d~ i. :-.~ :;~~ -= 
con ... : ~n~ c: ~ S.:(e rdotes. re H.f. ... -= ~;. ,:;s -.¡ íen~le:s¿:. s cue. a lo la r~c~~ .. ~c: t;.)d._: 

~u histo -~;: han de jado su- t1.=rr3 -p<::r2-¡:r.::-r. er-ie a nuestr0 ~e · :i-:ic-

1 F0r otr~ ;<:r~e. es oportun~J recordar que . .: !.;ando de dere~ ... ·h:.::-:: h u~ 
, mar1-.:--s s::: ~:·ata. r:ingún reclamo aceíca d-e :: 1 ~:": 5 püede in'.·c-cars~ :: ~- -
! mo i ntr::•r:1: ~1ór in·ieb!da en asuntos intern(-'5 de un país o Ce '..in E· . . 
1 t2:i :..'. E~ : ,rc•pio Gobierno de Chile ha rec: ,-,; .ddo que lr;s de•ec t:::~ 

de ;.3 ~ :· ~ ,-:;.::;r; :;s son .:u:teric•res a los del Es taéo. Por io mismo c0r•:' 
m·~·, .:;¡; '..lf• ¡x;;;irr: CilÍO deJa humanidad V U;'; 2 garantfa de la [!:~7. er, . fii 

1 

1 
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1 
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~ . ., - ' 
!r~ !c.s t:· '-· .::r-: c~. S:..; Ccfens.a y promocióít n~~ c.o_noce fron re r;J~. ~. ) ,;~ 
a;_¡n . : e~ c-:;e..: iic•s numa;1os son derechos Ge D 1os : a que se resJ::t:: 
a ~·l', h: ' .:::s e~· ""{' El io desea. Así !o cree-.· io e nseñá la h:'esi :, ¡ ~~! 
como k.·· !-:2 d.:.:!3:-ado solemnemente el CO'ncilio \'aticano-II (G.S. 
73-75¡. ?·.·r :-:;.;es tra parte , los O bispos !atinoamericanos her.~o~ 
prccis<:..:::l q;.:e Ia violac ión siste mática de :ales derechos cons ,ituye 
" üEé!. fo::.:c e~ id<)ia tría,.., del poder po! í: i.:o (Puebla 5({)) . 

¡_...--> 

3. M á~ allá de ias heridas que afecten directamente a lé.! cabeza de 
la Iglesia y del dolor que estos hechos nos han ·causado , estamos 
más preocupados por la suerte del Cuerpo de Cristo . Nuestra n;;. 
sión f,m d.amental es servir al pueblo de Dios y; entre eiios. espe
cialmen~e a los más pobres. Su sufrimiento es también el p;_¡estro y 
sus priva.:io;·,es nos ir.qui.=tan p rofur.darr,e nte. Si-::r.to que, corno 
Ig!esia17i ;.;! Sef.or ncs pide una acción urge m e para mi tigar tanto G<)
lor. Es :el la ne•:::s¡daú . c. ~.;e foque h.3.cemü-; hasta c. hora r.:su!~a in
suficie:.:e . 

4. Estoy t:::nbitn profc::;damente preo :u¡:.ado p0r el di~. 1a d~ 
violer:c!a ,JC.:e se vive en el país. De la viole ncia sul..'\Crsiva v li.: la 
violencia reF~iva . Exp:ero mi rechazo más tajante a todos. los ac
tc s terrcri~~cs que solo sin·en para sembrar m t;e rte y dl!strucdór.. 
Nada p t.:ed;: .iu.st ifh:arlos, nunca, en lo más mfnirr.o, pues con!riblJ
yen a agr:::var lo qu.:: sur·uestamente preten0en evitar: las situa::io
·nes que a:entan \:Ontra la paz social y les atropeH:J.s contra las per-
ronM. · 

Creo. si<,.::eram.:nte, que el ejercicio no rm:::l de la a:Jtoridad 
inciuye st:f.ic¡;;:: t:::s herramientas para pod-er lu.:har CC'Oitra todos los 
excesos t::rr::;ri::tas y par-a dominar, también, los que FfOCeGen de 
las propias fc;e rz.as de seguridad. Temo en cambio q:•e e i Estado de 
Sitio signific¡ue un grave retroceso para el ent~nd ir; ' iento ~:1tre ios 
chilenos y para L paz en el país. 

II. ¿QUE PGDP.fOS HACER? 

· Todos ;:st05 dias ¡;¡e !:e preguntado ddante del Se ñor, qué es 
lo que :..: :: b-tiT':os, h:h::er. qué espera El áe n0sotros. ; ;::-; w de los pas
tores c···mc- e;: !o~ fi::- ;es. Compartiré con Cds . a!su .:cs d ::: las con

. clu~_ ;,:> ile :· ;1 o:.:e he ik:g;:,C:o. Se trata de alguo.E Gctitu ·.~ ~-s de :onGfl 

5 
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que creo que el Señor nos pide: de ac<.i...,·1es constructivas y forja
doras de vida nueva. más que de medP·- inmedi;;.tas. puntuales y 
meramente reactivas. Con esto no quiero decir que rw haya hechí'·.· 
que a mí y a ustedes pueden exigimos prontas y definidas re~Du~~. · 

::: ¡?~Pero. ·s!, quiero prevenir contra e! riesgo de. éejz.r. que l.as a ~ 
.. : { ¡ cwne. s de Otr~í. pe_rso~~-vayan determmando el ntmo e: e !a·, :da úe 

~.' ' nuestra Iglesu: e lmp.Idtendonos llevar a cat-o los p:;::; .;os planes y 
~· acti~id~~~s fundamex:tales de evangeli.z.a_ción que ::c•s son prop!a:=. 

"En momentos apremiantes· debemcs, mas aue nunc:J. ::.·erm;¡nect- r 
muy fieles a esas fuerzas espiritua~es p~ofundas q:.:c · ... i ¡;.;i;zl.ln ¡;. 
fuerza de nuestra fe y de nuestro am-or.. · 

l. En primer lugar. pienso que d:::bemos v0lve : r;ue-: :·:; mir:; ~:. 
h:1cia el Señor. En los días difíciles y en los tiempo<: de crisi:". orar 
es más necesario que en otras oport :.micad.:s . La Prac :e) · . ri'.:' .'- ilu
mina, nos ayuda a descubrir la verdad y a amar l2 ius~!ci<:: . L:: or:•. 
ción nos pone delante de la person:: de nuestro Pad r-: C ,;:, . :.- ts :..~: 
paz de transformar nuestros sentim.ientcs. Y los crist; ~ '' '-'~ . q~ert· 
mos ante todo, ser capaces de reacc10r:ar c.-·n !as zct¡::.;::e:, ::::.~ ::. ~e 

cristo el Señor. 

2. Providencialmente, nos encontrar.1os en ios comienzc·s del 
Mes de María. Ella puede ayudamc.-s maternalmente a enconúar 
Jos r:1ejores caminos para construir !2 paz en nuestra ti;:n·a . Yo los 
invito. con todo mi amor y mi fe, a que hagamos de este .\!es de 
María la fuente de nuestra fort aleza v de nuestra caridad. Sob~e to
do, porqué la Virgen María conocé el dolor de los sufrim:en :os 
profundos, y cuando ve sufrir a sus hi jos. E !la nos acor:1pa i'ia . r:us 
anir11a, nos reconforta . Ella nos enseña su sabiduría para C:)nvertir 
la cruz ddorosa en aurora de re5.,rrección. Nunca ~e ~1 .: o:¿..;; d~cir 
que !os que claman a María qu(;den defraudados. 

r 3. En concreto quiero invita -los a q;,¡e organicen el dfa viernes 23 

¡7 1 _9~ este mes, una jornada de ayuno y oración en todos nuestro~ 
v ··-femp!os y capillas. Se los pido : ~ n el sentido de !ln ayuno bít:ico: u;; 
f.- sacriñcio oculto. sin propagar,da hacia ~fuera. pues que remo:; pre
\ : sionar a Dios. y no a la opinión pública . Tampoco la auiero centra-
' 1 • • 1 <::-·ea er: el recuento de abusos o xcadcl5 que otros puedan hc.ber co-

me tido, si no en la peni tencL: por la p¡:-,pia f2 lta de compromiso 
r con n ¡os y con los herma nos ·:JllC suÍ:en. Debe ~e r un día en que. 
¡ dr:i1de quiera que nos encontr .::mp~ -?n !a casa. en la fábrica. en b 

/ ¡ población, en la oficina, en la escuela o la universidad- t~)dos avu
// ¡1 : nc: rnos y recemos en silencio, y com ~Eemcis tambi.én ~obre -ios 
/ 1 :1pones que podamos dar para constrUir la paz de Chile, en base a 

L. la \ e rdad. el amor y la justicia_ En la tarde. ojalá en un ión con el 
rezo de l f'•íes de María, celebren un :nor:oenro de oración com:.mi
taria. pidiendo por Chile . por ios p-, js ¡:">ObíeS . por !as víct ir.-;2< Cé :,·. 
violencia .. por los goberr.antcs y p.J ~ \.~ pc. sto ~es de nuc 5tra igh:s! · . 
Les pido. t:lmbién _ una oración e s~·~:-7'2 ' ::~x e! P. }g:- ,:.-i:· G u~ié · 
rrez y por !a Vicaría de !a Solidari ·~ 3.:i · -

'f. En este Mes de la Virgen, vamc-:; 2 .r:. ,xar:,! co;-;v_:, \~. \ :~. 1_.:, .. 

MADRE p .... '~A SOLIDARIDAD. Queremos que Ella inspire_Y 
/ ánirne nue~ amor fraterno y exigente hacia todos los que estan 

sufriendo. Es urgente que empleerr;os ~o?os nuestro s talen tos para 
multiplicar el pan. los empleos, !a JUStlCJa . Es urge nte .ql:'e nos es
forcemos hasta el límite por aportar una voluntad J ec1d1da de re
encuentro entre los chilenos. y de apartar tajantemente de nue.stra 
convivencia todas las formas de violencia y de opresi?n. Le~ p1do. 
sobre todo. que multipliquemos los pequeños gestos ae a yuca . L~s 
oue están al.alcance de todos. Ojalá se multipliquen n~estras pn
vaciones voluntarias. En las Misas de cada sábado y domingo han:
mos en nuestros templos una ofrenda masiva d:- ~~ue,stro .. a~or 
transformado en alimentos, un esfuerzo por mult!p:Icar la C.,m
paña del PapelM y aportar má~ ~la campa~a.~Trabajo para un ~tr
mano". A quienes no tengan mnguna poslb!: tdad de ~yudar mate
rialmente. les pido practicar la .splidaridad en la oracton. O la que 
consiste en compartir con otros esa fuerza_ de esperanza que bro~a 
de la fe y que nos permite vencer la angustia y s~poriar el ?olor sm 
quebrarnos. Muchas veces. tal ayuda nos es mas nc-cesana que el 
alimento o el dinero. 

i 
\' ' \ 
: \ 

5. Este Mes de María tan probado · q~e estarnos celebrando. 
apunta, como siempre, hacia la he~o~ fiesta de la It;mac~!~.d~: 
Ella nos revela un secreto de la sohdandad que Mana pLCliCO. 

Ella pudo darse siempre y ·~' n ce~r · a t~dos, porqu_e. estuvo ll~~a 
desde el primer instante de su exlsteJ!Cla, del Espmtu del D.os
Amor. Por e",.. fue capaz de cambiar sus pla_nes personales Y. de 
aceptar. por-amo>,.a su pueblo y a la h~manida~ ent~ra .. _convert.¡.rse 
en Madre del Salvador. Por e50 cruzo montanas pa ra 1: a sen·tr a 
Isabel. Por eso u~gió a)esús a iniciar sus milagros _cu.t: .• l~O escasea
ba el vino en la boda de Ca ná_ Por eso estuvo de pte Junto a la cruz 
de su Hijo, cuando éste cargaba sobre sí los pecado~· y dol?re_s de 
todos los hombres- Sin un esfuerzo constante por abnrnos. a Di?S Y 
llenarnos de El. corno Ella. no ·podremos nosotros vivir esa sohd:; 
ridad de la que tanto hablamos y que tan fervien tement: dese:;
mos_ Para practicarla debemos destronar de n.uestro cc:.~:azon tod•.:s 
los ídolos que impiden? ~ificultan el co!D~art1r: el eg01s_mo, la av:l
ricia, el afán de comod10ad. Por eso, p!damosle a Mana que ,ta! 1-

bién se muestre en este mes como MADRE DE LA CON\ E f .
SION INTERiOR de cada uno de nosotros. 

6. Mar:ía Inmaculada fue la mujer libre por excelencia. Libre de 
todo lo que obstaculiza la solidaridad. Pero libre, también. de :·J-
dos los demás ídolos que impiden escuchar la voz y los l!amaa>Js 
del Dios de la historia. Por eso, en quella hora clave de la Anun
ciación, supo Ella discemi~ con tan l~cida ~ sobera~a.}.ibertad.-h~
cha de madurez. providencia y audacm- cual era el s1 que O JOs 1e 
pedía- ¡Cómo desearíamos para todos nosotros. en este rn?memo. 
una claridad y seguridad semejantes! Imploremos a M ana que se 
muestre en este Mes, sobre todo para con los pastores de nues, ía 
I c-lesia, como MADRE DE DISCERNEAIENTO. Q ue nos per
~ita elevamos por sobíe las veces de te >:Js aq:.!ellos íc!eo los q·~t 
pueden acailar en nuestro ' interior los verdaderos ll <1mado~ :.it: 
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,/ . ~er. que pue~e movemos in~o~icnl_cm~~ ntc a ac;pira: ~. ;: · t;p~ ct:? 
, hderazgo soc1al o de eficac1a mmed1ata que no corrc '-_:;.-.;·,dcn r1l 
(2, ;.-qpcrer de Dios. Y al ido:o d;; las p:1~;:;n~s n-:l domin:Jdi!!-. que puc

. { -..,. · den confundir con exigencias de la justicia cristiana lo que ta l ve'l 
- ',' no son si no reclamos de nue!;tra inó!?.n::~.ción, de nuestra i rr:r<;,~ iep .. 

1 -' - 'L~ . cía o de nuestro rencor. Para d iscc rr. ir, nos han d icho siempre t[:--_ 

;_¡ - ·das los grar. J es maestros de la vid:~ e$piritual, se necesita una c.Jm-
pleta libertad frente a todo gusto o tendencia personal que pudien: 
opone rse al querer de Dios. Sólo quienes estén seriame:iic luchen- · 
do por una libertad así, como la de la Virgen de !a Anunciación, 
GUe es la raíz de toda santidad cri"tiana. podrán discernir¡¡, oz '~el 
Dios Santo y decií que "sí" .a las d u;·as exigencias de perdón .·-~ ·:: pa- : 
ciencia, de audacia. de lucha, de crucifixión o de martirio , que E l : 
~ueda estar hadénüonos en estos rc.mnentos. · 

7. Les pido de cC>razón que, con !a ayuda de Dios, vivamos c~:as 
horas difíciles con los sentimientos del Señor. Estos son los que ga

' r antiz2n más eficazmente la justicia y la p<Lz. Lejos de C.Í:'t r~:ernos 
de la realidad, a través de e~te esfuerzo serio de. conversión y d i:;. " * cemimiento el Señor nos urgirá a ocuparnos mu-::ho m;i~; concreta 
m~p.te de cada hermano que es~á caído junto al camino y cons~ruir 

. - ·('"'étin mucha mayor generosidad una sociedad solidaria. No nc's po-
;-,;: · · .. ( demos dejar contagiar ni por un instante con la tentación de rc.:u· ' 

, J. rrir ·a la viol;ncia, a pesar de que la s~framos en ca~ne propia. !..2 
. . "'Virgen Mana nos recuerda, en este t1empo, que D10s eleva a lo:. 

humildes y humilla a !os pode:-os•:>5 . Nucst;a ft.:{·rza nc- se encucn
t.ra en eí ¡xxier vociferante y am<'rtazador . ;-:u..:str;¡ ~t;• . :z:·. ··~> · ·!e · 
ne del E~píritu de Dios que e~ más pode rc•<:·.) que toda<: las filerzas ' 
que ~e puedan _interponer en el camin0 de la reconciiiación y de lz. 
paz. De E! queremos Henam0s. com,) la inmaculada. 

8. "Finalmente, quisiera pedir con re~peto y con .firmeza a nucs
·tros gobernantes que den pasos eficaces para po!>ibil:tar la gesta
ción de un consenso s0bre el presente y· el futuro de nuestm pafs. 
E~- Chile e l que está en juego y eso inleresa a cada uno de los habi
tantes de este suelo. Mientras más personas ; · organizacione:. pe : 
damos. participar en la gestación d e J¡~ Patrifi que queremos . y 
mit:nt¡as mayor libertad ten~emos p.cra hacerlo. mejor será el re

. .. sultado y la gara~tía de paz que p...xlamos obtener. 
· Que I;>ios los bendiga y la Virgen acoja esta~pc tirio:les cp.re en 
est~ tvfes queremos hacerle en común. · 

,,.,_, .· ·/ ' ~-. .¡ 
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Santiago, 20 de noviembre 1984 

. ..:. . :· '· ~·:,;_.,;_.' ·\ft·. ?: .:':: 'f'''' .. : 
Senor ·. ·· -.~. ·: ~ .' :.-

·. Directo't' de · "El Mercuri o" 
Presen te. -
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Sr. Director : . 

... ",DECLARACION DF.L SR. ARZOBISPO 

------- . 
,, · Lamento que 129- se haya~~izado publicar 

la dero:ta:raci 6n del Sr . Arzobispo de Santiago. 

Corno padre r¡ue siempre tiene el deber de 
defender públicamente a sus hijor..:, cualquiera sea el 
juicio que ellos merezcan · ~ terceros, el Sr. Arzobispo 
erniti6 una declaración de la que cabe destacar su pru-

. dencia, su humildad y algunos conceptos que constitu
yen una esperanzadora revisión de posiciones eclesiás 
ticas que han prevaleci~o en los últimos tiempos. -

" ' 

Sus ·expresiones sobre 1 :::.s idolatrias del <:_. :.~~h. 
pode~, de las pasiones no dominadas y de las ideologías; ~-~~ 
representan un examen de conciencia realizado pública .' ~·-: ." :··<:¡· 
mente y con e j emp l a r humildad. · . . . - - <. : -, .·. ~:;.r 

, . bién en evide~~i:5~~e i~ú=~~c=~~~~~!o q~: ~~~~~d~o;~~- ':! ) ?:i~~ 
, _y·· cienes pol!tica~ .no pueden, posteriormente, invocar in .:..;~r 
' \.:J.?A·~ ,~, '' muniuctdes n i iUTlparos eclesiásticos. Las acciones poli · ,. 

i,l,~\,._ •,-,,, ticas, que por cierto no pueden estarles ved'C:ldas, obli- · · ·· 
·~~~~~~,:~>t' · .. ·gan s 'in embargo a considc~ar que por :u propia natura-
hf,i~.>~J-~· .. ~r.·:·, leza ellas son contrcvert1.bles , polém1.cas y §.speras. 'l. '·' 

'''.l'·;.1j·'!~i~rM$:r~C"·: Si tales acc iones y reacciones debilitan o no el res- .; ~;· · 
i ~ .'·',:~·-,"<:_::- .·. palde o el respeto que requiere el ejercicio de su ele 
"_;· '. :j~{;.-;~:·~;.:":_~:- .:·· .. vado magisterio e c lesial ·, es materia que sólo ' puede ser .. ~···.<~:>; 

~~;M::-::~_.\ ,~/>'· resuelta por los propios miembros del clero . ·.:·;> >:_.,,_ 

: •. · ~ {f~i·~;;,'<·>el Papa a lo~ P~~i!~o~e~~~l;~~s ~0!s ~l~~~~i~~c~e~~c~t; • ; ;'! {:: 
.~·: .. · ·~-~ ·<:.:(,:_:~·.,:.. ·: · condenaci6n de la Teo logía de la L Lberaci.Ó'"'. marcan · 

·' cla ras pos iciones del Vaficano cuyos benó f icos efec
tos debe mos aguardar con ~spcranz~ . 

i ' 
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En todo cnso no podemos sino lamentar hon 
(·~:->""·'·.···::· .. _ ,.:. ::: damente que nue~tro Arzobispo deba afrontar si tuacio-

;;r~.:r,;: · ·:~~ ~.~. nes en . ex~remo · ~n~rata9} que; en lo persor;al, son absol~ 
;Y>":.>· tamente. aJenas a el. Cabe pensar que s ~ todos los ecle 

::·''J\~~-~ :::, siásticos procedieran con la mesura, inspiración evan-
:': ·~ · · .. gélica Y· afán religioso que mueven a Monseñor Fresno., 

estos -conflictos no existirían . 

Saluda atentamente al 

' .. ~ .. . ' ·~ ; 

__:..---·-

r :. -, 
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Pedro Ibáñez o. 
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The Catholic Bishops' report on the U. S. economy, 
out next week, will cause a furor 

AUSTRALIA . .... . . . . . . A 52.25 
AUSTRIA .. .. .. .... .. . SCH 25 
BELGIUM ..... . .. .. . B. FR.105 
BRUNEI ...... ........ . B. 56.00 
DENMARK ....... D. KA. 21.00 
FINLAND ...... .. F. MK. 11.30 
FRANCE .... ...... F. FR. 15.00 
GERMANY .. .. .. .. .. . DM 5.80 
GREECE .. .. .. .. .. .. DAS. 200 
HOLU\ND .. ........... FL. 5.95 
ITALY .. .. .......... LIT. 4,000 
JAPAN ................. Y. 800 
LUXEMBOURG .. .. . L. FR. 110 
MALAYSIA .... .... ... M. 56.50 
NORWAY .. .. .. .. N. KA. 16.00 
SINGAPORE ... .. .. .. . S. S6.00 
SPAIN ...... .. .. .. .. . PTS. 230 
SWEDEN .. ..... .. S. KA. 20.35 
SWITZERLAND .... . S. FR. 4.50 
UNITED KINGDOM .... .. !1.10 
UNITED STA TES .. .. . US 52.00 
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THECHURCH 
AND CAPITALISM 

A REPORT BY CATHOLIC BISHOPS ON THE U. S. ECONOMY WILL CAUSE A FUROR 
The needs of the poot· must take p1·io1'i
ty oveT the desiTes oj the Tick, cmd the 
1-ights of w01·ken ove1· the maximiza
tion of p?"Ojits. 

- John Paul II 

Last month many Americans were 
startled to hear Pope John Paul II, 
on a visit to Ganada, vigorously at

tack "imperialistic monopolies." Calling 
for a restructuring of the economy "so 

G that human needs be put befare finan
~ cial gain," he also warned against "the 
~w" temptation of responding only to the 
~ forces of the. marketplace." 

The Pope was, in fact, doing what he 
and other bishops of the Roman Catholic 
Church have done throughout history: 
weighing the economic systems of na
tions on the scales of Catholic moral the
ology and social teaching. This is not an 
exercise that most Americans-even 
Catholics-know much about. But they 
will have a chance to see how it is done 
when the Catholic bishops of the U. S. 
make public on Nov. 11 the draft of a 
pastoral letter, in preparation for more 
than two years, entitled Catholic Social 
Teaching and the U S. Economy. 

The letter seems certain to set off a 

furor. It will criticize what the bishops 
believe are unjust economic policies, par
ticularly as they affect the poor in this 
country and in the Third World, and it 
will propose measures to correct those 
injustices. These policy prescriptions will 
be decidedly more liberal than conserva
tive. Inevitably, many people will see the 
document as strongly critical-from a 
liberal Democratic perspective- of the 
Reagan Administration's domestic pro
grams and U. S. relations with develop
ing countries. 

Sorne critics worry that the bishops 
are throwing their moral authority be-

~ L-----------------------------~-------------------------------L----------------------------~ 
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ARCHBISHOP WEAKLAND, HEAD OF THE BISHOPS' COMMITTEE: "THE CHURCH HAS TO BE CONCERNED ABOUT ... ECONOMIC ISSUES" 

hind a lot of costly social programs and after the Nov. 6 election. "We · were sury Secretary William E. Simon and in
stronger government intervention in the afraid the document would become a po- cluding J. Peter Grace, chairman of 
prívate sector. Religious leaders do not litical football," says the archbishop. W. R. Grace & Co.; Walter J. Hickel, 
see, complain critics, that too much in- "Given what has happened in this cam- former governor of Alaska; William M. 
terfering with the prívate economy can paign-the big battle between religion Ellinghaus, retired president of Ameri
impair its ability to function efficiently and politics-I am extremely glad we can Telephone & Telegraph Co.; former 
and create new wealth, a result that postponed it." Secretary of State Alexander M. Haig; 
over time benefits more people than gov- MORAL WEIGHT. So on Nov. 7, the draft and Claire Booth Luce-carne together 
ernment action. will be mailed to the 290 American bish- last May under the sponsorship of the 

Archbishop Rembert G. Weakland' of ops; it will be given to the press two American Catholic Committee as the 
Milwaukee, who heads the committee of days later and discussed publicly in Lay Commission on Catholic Social 
five bishops who are supervising the Washington on Nov. 11 and throughout Teaching and the U. S. Economy. Ex
preparation of the draft, pleads not the weeklong annual bishops' conference plains Simon: "W e formed the La y Com
guilty on both counts. Says Weakland: that follows. It will be subject to public mission to reflect the views of sorne 
"The letter is not a political instrument comment and revised, if necessary, over Catholic laymen concerned that the bish
of either the Democratic or Republican the next year. If the revised version ops would issue a report that would not 
Party. It is not the Church's role to wins an 80% vote of approval from the be consistent with our deep beliefs in the 
come up with economic theories and so- bishops, it will become an official pasto- market system and its capacity for self
lutions or take partisan positions, but ralletter. This means it will be taught in correction." 
the Church has to be concerned about Catholic schools, widely discussed On Nov. 7, two days before the bish
how economic issues affect the lives of among Church groups, carry great mor- ops unveil their letter to the press, the 
.people. Not to do that would be to shirk al weight for Catholics, and almost cer- Lay Commission plans to send to each of 
what religion is all about." tainly become an important document in the country's 19,000 Catholic parishes a 

As news about the economic letter has public discussion of social policies. statement setting out its views on Cath-
spread, charges cropped up that the One group of 27 prominent Catholic olic social thought and the U. S. econo
Catholic Church was attempting to ínter- lay people wants to go on the record my. Commission member Michael S. 
vene in Presidential politics. Again un- even before the bishops' letter appears. Joyce, executive director of the John M. 
true, says Weakland. The letter has a They argue that Catholic social teaching Olin Foundation, of which Simon is pres
long-range purpose, and, for that mat- can lead to policies and programs that ident, says the group also decided to 
ter, he notes wryly, "Christian-and would cope with poverty and unemploy- wait until the election was over. But, he 
Jewish-concerns for the poor predate ment more effectively and would better adds, "instead of just reacting to what
the election by several thousand years." suit the U. S. economic system than ever the bishops might say, we are stat
Still, W eakland decided that the draft those that liberals commonly espou~e. ing what we, as la y people with practica! 
should be kept under tight wraps until The group-headed by former Trea- experience and active in the Church, 
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'We are .. . trying to 
c01nple1nent the work of the 
bishops. We are not saying 
that God is a Republican' 

WILLIAM E. SIMON 
Cha.,man. La y Commtssion on Calhohc Soctal T eachtng 

and lhe U.S. Economy 

question. What Adam Smith wrote about 
was: What is the cause of the wealth of 
nations?" 

At the outset, the Lay Commission 
stirred deep suspicions. Many liberal 
Catholics dismissed it as a band of well
heeled conservatives out to "waylay" 
the bishops' letter and push their own 
prívate política! agenda. Severa! mem
bers of the Lay Commission had spoken 
out strongly against a pastoral letter on 
nuclear ·war and peace that the bishops 
issued last year, and Novak wrote a 
book challenging-he thinks successful
ly- that letter's early drafts. To sorne 
people, even,the Lay Commission's name 
seems presumptuous, suggesting it is 
trying to speak for the whole Catholic 
laity. "I cal! it the Simon-Novak Commis
sion," says Weakland. Peter Steinfels, 
editor of the infiuential, liberal Catholic 
journal Commonweal, asks: "What is 
its legitimacy? How does the Lay Com
mission speak for laity any more than 
Commonweal does, except that the Lay 
Commission has a lot of money to put 
out press releases and hold hearings?" 
'DISOWNED.' Joyce agrees that the group 
does not claim to speak for anyone but 
itl:ielf and recognizes that its members, 
as !ay people, do not speak with the 
teaching authority of the bishops. But 
Simon emphasizes: '"fhe Second Vatican 
Council explicitly told Catholic !ay people 
to speak out on matters about which 
they had experience and knowledge. We 
are not opposing but trying to comple
ment the work of the bishops. W e are 
not saying that God is a Republican." 

The bishops are feeling pressure from 

'If the question is 
how to help the poor . 
capitalistn was designed 
to answer that question' 

MICHAEL NOVAK 
Mernber. Lay Commiss•on on Calhohc Soc•al Teachtng 

and the U.S. Economy 

think is the position the Church should other groups, conservative and liberal. the system have now seemed to turn on 
be taking about the U. S. economy." Philip Lawler, president of the American that system." 

The Lay Commission's statement is Catholic Conference, and Ernest W. Le- Last June, Simon, Grace, Hickel, and 
being drafted principally by its co-chair- feber, head of the Ethics & Public Policy Joyce spent three hours with Weakland 
man, Michael Novak, a prominent Catho- Center, both in Washington, sent letters in Milwaukee to try to ease the air of 
lic social thinker and writer, now a to businessmen, labor leaders, and oth- confrontation. Relations improved, but 
fellow at the American Enterprise Insti- ers expressing strong opposition to the tension remains. "If their purpose is to 
tute. He is an articulate and vigorous bishops' projected pastoral. From the contribute to the discussion on the is
critic of ways in which he thinks Catho- other end of the política! spectrum, sues, then I think it is great," says 
líe social teaching misreads capitalism many social-action organizations within Weakland. "lf they have other motives, 
because of the infiuence of European the Church told the bishops that the let- that's their problem." Says Simon: 
thought that assumes a more or less ter should show a strong commitment to "There is no confrontation, but there are 
static society and emphasizes distribu- the poor of the world. differences of opinion." 
tion, rather than creation, of wealth. The Lay Commission dramatically re- Weakland and his four fellow bishops, 
Such a view, Novak contends, does not flects a significant social change in the plus a handful of staff members and 
take into account the American experi- U. S. Catholic Church. Once an immi- consultants, are the only people who 

a: ence of "democratic capitalism," whose gmnt church, it concerned itself mostly know for sure what specific recommen
g:' enormous productive capacity has im- with the needs of its largely blue-collar dations the letter will favo1·. The best 
fi' proved human life more than any other members. Today, Catholics occupy prom- guesses are: 
~ economic system in history. inent positions in business, government, o It acknowledges the shortcomings of 
ii Explains Novak: "We feel the Catholic and other influential institutions. Many present welfare programs but insists 
~ Church, with al! its attention to the of these middle-class lay people look at that they cannot be abolished or im
-= Third World, is crying out for a theory their clergy's new activism with dismay. paired until more fundamental changes 
~ of how you overcome poverty. That is As the Reverend James E. Hug puts it: can be made to help the poor. 
~ what capitalism is all about. So if the "A growing number of successful U. S. o It makes an urgent case for creating 
~ problem is how to help the poor-and Catholics feel disowned by Church lead- jobs, including, for example, programs 
ít that is the problem in the world today- ers. They want to know why those who to rebuild the nation's roads, highways, 
[ capitalism was designed to answer that once taught virtue and hard work within and bridges. The federal government 
~ ~------------------------------~--------------------------------L-------------------------------~ 
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may have to act as the employer of last 
resort if economic growth does not bring 
clown unemployment. Jobs are needed 
not only to provide the unemployed with 
income but also to draw them back into 
the life of the community. 
o It suggests that structural changes 
may be required to create better terms 
of trade between the U. S. and develop
ing nations and ease debt problems of 
Third W orld countries. The letter rejects 
protectionism and leans toward free and 
"fair" trade. lt insists, though, that 
more must be done through training and 

and uncertain. It condemned the materi
alism of both svstems and looked 
askance at the emphasis of Adam Smith, 
John Locke, and others on self-interest 
and individualism, which seemed to clash 
with the Catholic stress on human com
munity and cooperation. Y et La y Com
mission member James Finn, a writer 

7 , 

and editor at Freedom House Inc., points 
out that the capitalism condemned by 
the Popes offered little or no restraint 
on the motive of greed. "That is not the 
capitalism we have in this country," he 
adds. 1\>Ioreover, capitalist theory has al
ways stressed the notion of Adam 
Smith's "invisible hand"-that people 

PAPAL POLICY MIRRORS 
A CENTURY OF ECONOMIC CHANGE 

other aid to help displaced workers. e atholic social teaching ican Council II, this encycli-
o It rejects centralized government plan- has evolved over the cal focuses primarily on in-
ning but favors active planning along years chiefly through temational política! tensions. 
the lines of sorne type of broadly based a series of letters, called en- But the letter also insists on 
industrial policy. The emphasis is on the cyclicals, issued by the human rights to basic educa-
need for cooperation at all levels, start- Popes. During the past cen- tion, a just wage, safe work-
ing at the grass roots. Weakland be- tury, the Church has used ing conditions, social securi-
lieves that "if taken ser iously, especially them to respond to the prob- ty and insurance, prívate 
the moral and ethical arguments, the Jet- lems of industrial society. property, and "food, cloth-
ter could have a great impact, certainly Those with the most social ing, shelter, rest, medica] 
on our own Catholic population." impact have been: care, and the necessary so-

He has precedent for this belief. The o Rerum Novarum. Issued by cial services." Plainly, John 
bishops' pastoral letter on nuclear war Leo XIII in 1891, this was XXIII approved of the wel-
and peace, adopted Jast year after 18 the first and most funda- fare state. 
months of revision, touched off a furor mental of modern social en- o Poputarum Progressio. Is-
in which William P. Clark, then White cyclicals. It defended the sued in 1967 by Paul VI, this 
House national security adviser, worked right to hold prívate proper- shows increasing concern 
feverishly to head off the bishops from ty as being "in accordance for the problems of the 
labeling the U. S. policy of nuclear deter- with the law of nature,'' but Third WoJ"ld and its need for 
rence as immoral. ('l'he final letter it insisted that material economic development. The 
fudges the point.) Economics lacks the goods have a common pur- stress is on the Jess devel-
life-and-death drama of nuclear argu- pose-to meet the needs of oped countries' need for 
ments, but it reaches more directly into al1 humanity. lt also main- more equitable terms of 
people's daily lives. tained that the power of the trade and on multilateral aid 
TENSIONS. 'l'he Catholic Church is no state should be limited. Leo for the neediest. 
stranger to pocketbook issues. For 2,000 XIII rejected Jvla¡·xist ideas o Labor em Exercens. Written 
years it has maintained that its teaching about class conflict but by John Paul JI in 1981 to 
responsibility extends into all areas of called for the legitimacy of commemorate the 90th anni-
human activity, personal and social, and labor unions and for the versary of Rentm No-
certainly into the economic enterprises right of workers to a liv- varum, this letter asserts 
that occupy a large part of most people's ing wage. the "priority of labor," de-
lives. Y et it recognizes the tension that o Quadragesimo Anno. Issued fined as creative work, over 
exists between the prophetic teaching of in 1931 by Pius XI to com- impersonal factors of pro-
Jesus, in blessing the poor and warning memorate the 40th anniver- duction. It also stresses the 
against the spiritual perils of attachment sary of Rer-urn Novarurn, rights of people to active 
to material wealth and the compelling this encyclical appeared as participation in economic ac-
needs and desires of imperfect m en and the W estern world san k in- tivities. Its main concern is 
women to pursue their own material to the depths of the De- to ensure the primacy of hu-
self-interest. pression. Reacting to that man values in a technologi-

I'AULVI At times Popes spoke out, as Jesus economic crisis, Pius XI re- cal age. 
did, in the shattering, unqualified Jan- jected both unfettel'ed com- Since Vatican Council II, 
guage of the J ewish prophets, to con- petition and the dictatorial national and regional confer-
demn the evils of society. Pope John reorganization of the econo- ences of bishops have deliv-
Paul II makes liberal use of this tradi- my. He was deeply critica] ered a series of teachings 
tion in his fiery denunciations of capital- of concentrations of econom- that concern economic is-
ist abuses. But there is another, comple- ic power, and he proposed sues. The most influential of 
mentary tradition. To help its flock carry collaborative arrangements these: the 1968 meeting of 
on their lives and work in ways that between labor ami manage- Latín Amet·ican bishops in 
remain close to the obligations of their ment. 1'o prevent totalitar- Medellín, Colombia. They ~ 

JOHN l'AUL 11 -faith, the Church also offers practica! ianism, Pius XI called on na- condemned the economic sit- ~ 

guidt1ancde, sto?1etimfets11 sp~cifit'c r~les, sh~chh 1tnio0nsst 1t0·ocan11eaentd sleoac.Js.atlcoeb11ltir~a·a1t1.zioendsleavtelth0ef. uati?n tint_Latinf .ti.\hmeCrhica, 11calling ff'or a ::; 
as 1e oc rme o e JUS pnce, w 1c reonen a 1011 o e urc away rom iE 
proved to be inapplicable to a dynamic society. support of the traditional oligarchies ~ 
economy. o Pacem i n Terris. lssued bv J ohn and toward a "preferential option for ~ 

The response of the Church to the rise XXIII in 1963 during the course of Vat- the poor." 8 
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over tor 
pursuing their own self-interest could 
also serve the public good by increasing 
society's abiliiy to produce. Smith, peo
ple sometimes forget, assumed that mor
al values-which as a clergyman he held 
himself- would temper self-interest. As 
one student of Smith writes: "His vision 
was that an acquisitive economy would 
make possible a humane community." 

Whatever the theory, John Paul II is 
not comfortable with the laissez-faire 
brand of capitalism practiced in the 
U. S.-and the Reagan Administration's 
supply-side ideas have particularly irked 
him. Says one Vatican-watcher: "We in 
America think that free-market forces 
eventually help in job creation. He 
doesn't buy that. He thinks government 
policies should aim more at creating jobs 
than fighting infiation. Y ou might call 
him a social democrat." 

The Pope is now trying to evolve 
Church teaching to take into account the 
turmoil sweeping the Third W orld, par
ticularlv Latin America where more 
than half the world's Catholics will live 
by the year 2000. Activist bishops and 
priests in the region are promoting "lib
eration theology" as the basis for driv
ing the Church into the social struggle. 
At a historie meeting of Latin American 
bishops in Medellín, Colombia, in 1968 
and again, with the Pope present, at 
Puebla, Mexico, in 1979, the phrase "a 
preferential option for the poor" as
sumed central import.:-.nce in contempo
rary Church teaching. Included in this 
concept is that the Church must not only 
work to change people but also to 
change those social structures that im
pede the progress of the poor. 
BIG IMPRESSION. This sort of papa) teach
ing also forms the framework for the 
bishops' letter. The Reverend Oliver F. 
Williams, co-director of Notre Dame Uni
versity's Center for Ethics & Religious 
Values in Business, points out that their 
"real concern was not some construct 
called capitalism but the U. S. economy 
and its global effects." Its thrust is to 
press the cause of the poor and power
less in the U. S. and the developing coun
tries. The Reverend John P. Langan, se
nior fellow at Georgetown University's 
Woodstock Theological Center, contends 
that "what will distinguish the bishops' 
pastoral from an economic newsletter 
will be a steady insistence that the out
comes of American and international 
economic processes must be looked at in 
moral and religious terms." 

In December, 1983, the Center for 
Ethics & Religious Values in Business 
staged a weeklong conference where the 
bishops listened to essays on the four 
sections of the pastoral letter presented 
by a diverse group of economists, busi
nessmen, and theologians. (These essays 
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have just been published by University 
Press of America Inc.) The Reverend 
David Hollenbach, a Jesuit theologian, 
produced a study on "the theological and 
ethical implications" of unemployment 
that impressed the bishops so much that 
they asked him to act as a consultant. 
He has played a major role in formulat
ing the bishops' letter. His Notre Dame 
paper illustrates the way one moral 
theologian deals with a serious social 
problem. It also makes clear the way in 
which the bishops hope their pastoral 

The bishop as econotnist: Do 
churchmen underestimate 

the damage done by 
government intervention? 

letter will convey a strong, persuasive 
tone of moral urgency. 

Hollenbach notes that "something like 
a consensus appears to be developing 
that the U. S. stands at a moment of 
basic transition in the way the economy 
works. Each of the economic recoveries 
of recent years has left the U. S. with a 
higher unemployment rate than the re
covery which preceded it." His conclu
sion: "W e are faced with a new and 
more threatening form of structural un
employment which is caused by a combi
nation of the effects of the exporting of 

jobs to countries with lower wage de
manci, the transfer of sophisticated and 
efficient technology to these countries, 
and the displacement of industrial jobs 
by a smaller number of jobs in the high
tech and service sectors within the U. S. 
itself." 

He maintains that work is theological
ly important: Catholic teaching sees hu
man work as co-creation, a sharing in 
the continuing work of God, the Creator. 
W ork that is degrading or exploitative is 
man's sinful distortion of God's purpose. 
"While avoiding any overly romantic 
view of the creative capacities of the 
vast majority of human beings," Hollen
bach says, "a Christian theology of work 
should insist that work's primary mean
ing is the bonding to community which it 
can foster. This kind of work ethic is 
close to the heart of the Christian faith." 

He cites a prominent psychologist who 
asserts that "it is clear from social-psy
chological research that the human suf
fering of unemployment ar·ises as much 
from the isolation and loss of a sense of 
social participation which it produces as 
from the loss of income it brings." To 
that, Hollenbach adds: "This research 
confirms Biblical teaching." 

Contemporary Catholic social teaching 
holds that "human dignity" means, 
among other things, that all people have 
natural rights, including "economic and 
social rights" by virtue of their being 
human. Church teachings make "an ur
gent and imperative demand on society, 
in all its parts," to meet the individual's 
right to work. At issue is how to do it. 
FREE TO DISAGREE. ln judging SOCia] poli
cíes and programs and in choosing 
among conflicting priorities and claims, 
the yardstick is justice. "The most fun
damental thing about justice in Catholic 
thought is that it is concerned to estab
lish the mínimum conditions for the par
ticipation of all persons in the life of the 
human community," says Hollenbach. 

He then turns from moral principies 
that are, in Catholic terms, either bind
ing on the conscience or carrying sub
stantial moral authority to "tentative" 
recommendations with which people
even those who accept the underlying 
principies- are free to disagree. 

Larger welfare payments or income 
redistribution plans, such as a negative 
income tax, may be needed for people 
who cannot work or as terriporary stop
gaps, but they are inadequate substi
tutes for jobs. Hollenbach proposes mov
ing toward a "new form" of mixed 
economy, "giving each of the sectors of 
labor, management, and the severa! lev
els of government some say in the struc
ture of the production and distribution 
of jobs." He also urges publicly financed 
programs to help rebuild the infrastruc-
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ture. "Jobs generated by such publicly· 
financed projects are not 'make-work' or 
'dead-end.' They are a genuine and nec
essary contribution to the common 
good." He also calls for innovative entre
preneurship. "The bishops should recog
nize and encourage such entrepreneur
ship and not suggest that it is somehow 
contrary to the Christian vocation when 
it takes place with a sense of social re
sponsibility, a commitment to racial 
equality, and a sense of its importance 
for society as well as for self." 
NO SPECIAL BLAME. The bishops ap
proach other problem m·eas with this 
same perspective. W elfare programs, 
they say, are morally ambiguous, mean
ing they are needed but more construc
tive measures must be developed to re
place them. Monsignor George G. 
Higgins, Jongtime consultant to the bish
ops on labor matters, says the proposals 
on trade and planning will be "extremely 
modest." Anda section on farming may 
be added Jater. 

Catholic teaching rejects highly cen
tralized planning but holds the state re
sponsible for promoting the welfare of 
citizens. A lot of planning already exists, 
says W eakland. "Can we try to plan so 
that the Jeast advantaged are sheltered 
more from economic adversity?" 

Higgins emphasizes that the letter 
gives the U. S. economic system ample 
credit for its accomplishments and sin
gles out nobody for special blame. It 
stresses the complexity of problems and 
the need for trade-offs among conflict
ing values. "But the bishops feel keen 
responsibility to say, 'Let's get thinking 
about the problems in something more 
than technical terms. Let's see if we can 
do better.' " Higgins concludes: "I have 
the feeling that Michael Novak is going 
to have a hard time finding anything 
that he basically disagrees with." 

Simon feels that the bishops' Ietter 
and the Lay Commission's statement 
will converge at many points. Both de
rive from the same Catholic moral and 
ethical teaching. In fact, the Lay Com
mission's major objective is to demon
strate that American experience can add 
to that teaching. James Finn spells it 
out: "Y ou can Iook at the way Catholic 
teaching ought to influence how the 
U. S. economy acts. Or you can look at 
how the economy operates, what it has 
done that is good and bad, and say that 
that experience should be considered by 
Catholic social teaching in the way it has 
not been considered before." 

Novak feels that "laying out in theo
retical terms what the American political 
economy has taught Catholic social 
thought is vitally important." He is clear 
about sorne of the things he wants to 
tell the bishops. "The biggest experi-

merit with capitalism going on in the 
world is in China. And Europe is being 
overwhelmed with articles on the rebirth 
of the idea of enterprise. Wouldn't it be 
ironic if just at this moment the Ameri
can Catholic bishops, closest to capital
ism, chose to miss this important sign of 
the times?" 

The Lay Commission statement will 
acknowledge the need to correct imper
fections in the U. S. economic system. It 
accepts that the government has a nec
essary role in meeting social problems. 
But Novak adds, "Individuals cannot 
shirk their personal responsibilities to 

'We were afraid the 
document would 

becomea 
political football' 

help the poor by Ietting the system do 
it." He continues: "W e need a new be
ginning in social thought if we really 
want to help the poor. Poverty should be 
thought of in a framework of fan;tily. 
That may be the largest contribution we 
can make to the discussion.'' 

While government may help finance 
sorne activities, the Lay Commission ar
gues that social assistance should fiow 
through community and local groups, so
called mediating structures that stand 
betweeri individuals and the state. "W e 
are spending more money than it would 
take to eliminate official poverty, and we 
are not reaching the root of the prob
Iem," says Novak. "In those terms, the 
poor may be worse off today than when 
the poverty programs started." 

This clash of ideas between the Catho
lic bishops and Jay groups such as the 
Lay Commission proceeds as the Catho
Iic Church in the U. S. is moving to play 
a more vigorous part in public affairs, 
both on domestic issues and on how the 
U. S. deals with developing countries. 
Religious Ieaders-Catholic and others
feel deeply that religiously based values 
should be taken more into account when 
public policy is decided, and they see 
evidence that many people agree with 
them. The Reyerend Richard J ohn N eu
haus, a Lutheran minister and author of 
The Naked Public Squa1·e, a book about 
current church-state relations, argues 
that the Catholic Church is now in the 
best position to exert the strongest infiu
ence in bringing a religious perspective 
to public questions. Just how that infiu
ence should be used is what the argu
ment between the bishops and their crit
ics is all about. ~ 

COVERSTORY 



E4 ~:~~g?~s2' 

---~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conversación con el 
Cardenal Joseph Ratzinger: 

L A enorme repercusión internacional que tuviera la pre
sente entreV1sta concedida por el Cardenal Ratzinger, 
Prefecto para la Doctrina de La Fe, al enviado especial 

de la revista italiana "Jesús", Vittorio Messori, hace aguar
dar con gran expectativa la próxima aparición del libro In
forme Sobre la Fe (Ediciones Paulinas) donde se publicará 
por completo este coloquio. • 

En la edición de "Artes y Letras" del domingo pasado, a 
manera de anticipo, transcribimos algunos trechos en los 
cuales el Cardenal Ratzinger aborda la vinculación entre or
todoxia y defensa de Los pobres, Las interpretaciones abusi
vas del Concilio Vaticano II y las relaciones entre La Iglesia 
y el mundo contemporáneo. 

Concluimos hoy este resumido anticipo de un documento 
que seguramente ejercerá honda influencia en La vida reli

giosa, cultural y académica de nuestro hemisferio. 

5 . . Dios creador; edesiología, dogma y moral; 
Escritura:''Son esto.r loJ cuatro campos en que des

fallece la jen. 
"Crisis", por consiguiente. Y esto al menos en cuatro 

campos, en cuatro "ámbitos" fundamentales. Es así en todo 
caso como me ha parecido poder concluir, reflexionando so
bre lo registrado luego de tantas horas de coloquio pasadas 
en Bressanone, y confrontándolo con textos, a lo mejor iné
ditos, como la ponencia que Ratzinger presentó a los obispos 
latinoamericanos reunidos en Bogotá en marzo pasado. Es 
esta última una ponencia que lleva un titulo significativo: 
"Principales problemas de la teología contemporánea vistos 
desde la Congregación para la Doctrina de la Fe". 

En estos cuatro "ámbitos de crisis" (a los que muchos 
otros podrían ser agregados) parece configurarse la situa
Ción espiritual del mundo, la cual, de acuerdo a las áreas ge
ográficas, se estructura diversamente. 

Es así como, según el diagnóstico del Cardenal, hay en 
primer lugar, y en la base de todo, una crisis de la fe en Dios, 
de la fe en la primera Persona de la Trinidad, en Dios Padre 
Creador. 

"Temiendo, erróneamente por supuesto, que el Padre 
pueda hacer sombra al Hijo, una cierta teología tiende hoy a 
diluirse en la cristología, la cual -entre otras cosas- a me
nudo subraya sobre todo la naturaleza humana de Jesús, 
ocultando o acallando (o expresando insuficientemente) la 
naturaleza divina que convive en la misma Persona. Hay 
aquí un retorno de la antigua herejía arriana. Esta crisis 
que afecta también la fe en el Padre en cuanto primera Per- · 
sona de la Trinidad, puede explicarse en una sociedad que, 
desde Freud, desconfía de todo padre y de todo paternalis
mo, y que, con el feminismo extremo, pretende en adelante 
volver a enunciar en términos femeninos el nombre de 
Dios". 

"Se rechaza al Dios Padre", prosigue el Cardenal, "tam
bién porque no se acepta la idea de un Dios al que debemos 
dirigirnos arrodillados. Se quiere hablar sólo de partner
ship, de relaciones de amistad, casi entre iguales, de hO[llbre 
a hombre, con el hombre Jesús. Se tiende además a descar
tar el problema del Dios creador para evitar los problemas 
que plantea la relación entre la fe en la creación y las cien
cias naturales, a partir de las perspectivas abiertas por el 
evolucionismo. Es as! como nos encontramos con nuevos tex
tos de Catequesis que parten no de Adan y Eva, del comien
zo del libro del Génesis, sino de la vocación de Abraham. 

• 
En América latina el concepto. profundamente 
bíblico de ~liberacióm> está expuesto a dejarse 
influir por el marxismo, allí donde en el <<Primer 
Mundo>> arriesga a la contaminación con la cul
tura libertaria liberal-radical. En el resto del 
Tercer M un do dicho concepto corre el riesgo de 
ser sometido a dudosos indigenismos . 

Con esto se nos centra sólo en la historia, evitando la con
frontación con el essere. De esta manera, sin embargo, si se 
reduce Dws al sólo Cristo -aun al hombre Jesús- Dio:; ya 
no m{ ios. de hecho, pat'ere-qu n · · 
:va no cree más en un Dios que pueda penetrar las profun
didades de la materia. De aquí las dudas a propósito de los 
asrl'ctos "materiales" de la Revelación, tales como la virgi
nidad de María, la Resurrección concreta y real de Jesús, la 
resurrección de los cuerpos prometida a todos para el final 
de los tiempos. No es por casualidad, ciertamente, que el 
Credo empieza confesando la creencia "en un solo Dios. Pa
dre ommpotente, Creado1· del cielo y de la tierra, de todas las 
cosas visibles e invisibles". Esta fe primordial en PI Dios 
creador constituye como el "clavo" que sujPta todas las otras 
verdades de la Revelación. Si éste vacila, todo cae". 

Estaría luego -y es éste el segundo campo- la crisis de 
la fe en la Iglesia como misterio. 

Escuchemos aquí también lo que nos dice el Cardenal 
Ratzinger: "En muchos teólogos católicos se ha difundido 
una mentalidad que se asemeja (podría decirse), más qu,e a 
la del clásico modelo protestante, a la de algunas sectas o 
"iglesias libres" norteamericanas. Lo que está en cuestión, 
en este caso, es un concepto de Iglesia en que ésta es vista 
como una organización humana, cuyos miembros podrían li
bremente estructurarla y organizarla, según las exigencias 
del momento. Hay muchos que han perdido la fe en la fun
dación divina de la Iglesia, la cual si bien fue confiada a los 
hombres, fue querida en sus estructuras fundamentales por 
Dios mismo. Esto excluye que ella pueda prestarse a reaco
modaciones continuas tendientes a favorecer las tendencias 
de moda o las necesidades de un cierto momento. En la vi
sión católica, detrás de la fachada humana está el misterio 
de una realidad supra-humana, sobre la que el sociólogo o el 
reformador humano no tienen ninguna autoridad para inter
venir. Si se esfuma esta concepción mistérica, sacramental, 
de la Iglesia, se esfuma consecuentemente también la nece
sidad de la estructura jerárquica. Ya no se entiende la ne-

cesiqad de la obediencia como virtud, porque no se cree en 
una autoridad querida por Dios, que tiene sus raíces en Dios 
y no sólo en el consenso de la mayoría, como es el caso en las 
estructuras políticas. Sin esta visión sobrenatural, no ya sólo 
sociológica, la misma .cristología se ve vaciada de su conte
nido: así como la Iglesia es una estructura humana, así tam
bién el Evangelio es un proyecto humano, el proyecto-Je
sús". 

"Una tal eclesiologia, horizontalmente nivelada", conti
núa el Cardenal Ratzinger, "se presta a una visión errónea 
del problema ecuménico. Hay tantos católicos que creen que 
la no aceptación por parte de Ro·ma de la ínter-comunión, de. 
una celebración eucarística realizada junto con las iglesias 
protestantes, es como el último efecto de una mentalidad in
tolerante. No se reflexiona en el hecho que, para el católico, 
la Iglesia -estructura querida así por el mismo Cristo- se 
basa en la sucesión apostólica, y que, por lo tanto, no puede 
haber eucaristía (lo cual supone el sacerdocio jerárquico) si 
esa sucesión se ha interrumpido. Nosostros creemos que esto 
ha sido querido así por el mismo Fundador del Cristianis
mo". 

De esta forma hemos llegado al tercer "ámbito de la cri
sis.", el cual se encuentra estrechamente ligado al anterior. y 
que, aun más, puede ser visto como uno de sus aspectos, pe
ro cuya relevancia merece una consideración aparte. Se tra
ta aquí de la crisis de La fe en el dogma y en La ét1ca de La 
Iglesia. 

"Muchos teólogos parecen haber olvidado". nos dice Rat-
, . · rro t eslUd!Oso 

aislado. sino la comunidad católica en su conjunto, es decir, 
la Iglesia. El olvido de esto conduce a un pluralismo teoló
gico que no es a menudo sino un subjetivismo, un individua
lismo. que poco tiene que ver, a veces, con las bases de la tra
dición común. De ahí que la fe se fraccione en una serie de 
escuelas y de corrientes. Se ha perdido de vista, entonces, el 
serv1cio a la verdad que efectúa el dogma; el que..p01. a a ser 
considerado, al r •é~ s;omu una '1>risión insoportable, como 
un atentado a la ioertad. Pero. es, al contrario, la autoridad, 
tal como ésta p, querida por Dios, la que propone como don a 
los creyent<' la expresión más adecuada de los misterios de 
la fe. en la fórmula dogmática". 

"Ahora bien, puesto que la teología no parece transmitir 
ya m a~ un modelo común de fe", dice aun el Cardenal, "la · 
misma catequesis ha sido demolida al someterla a experien
cias siempre cambiantes. Algunos catecismos, y algunos ca
tequistas, ya no enseñan la fe católica en su integridad -
donde tout se tient, y donde cada verdad presupone y expli
oa la otra-, sino que tratan de hacer humanamente "inte
resante", de acuerdo con las orientaciones culturales del mo
mento, ciertos elementos del patrimonio cristiano. Se recha
za definitivamente la formación global en la fe, privilegian
do, en su lugar, los reflejos e impulsos provenientes de ex
periencias antropológicas parciales. Sin embargo, desde los 
primeros tiempos del cristianismo aparece el "núcleo" per
manente e irrenunciable de la catequesis, el cual ha sido uti
lizado aun por Lutero, como por el catecismo romano apro
bado en Trento. Este núcleo irrenunciable está constituido 
por el Credo, por los Sacramentos. por el Decálogo, por el Pa
teT noster. Estos cuatro "elementos" clásicos constituyen el 
resumen de la enseñanza de la Iglesia; la base de la vida del 
cristiano, quien encuentra allí lo que debe creer (el Símbo
lo), lo que debe esperar (el Paternos ter), lo que debe hacer 
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(el Decálogo), y el espacio vital en el que todo esto debe rea
lizarse (los Sacramentos). Sucede, no obstante, que demasia
das catequesis católicas actuales han abandonado esta es
tructura, con la consiguiente disgregación que podemos 
constatar en las nuevas generaciones, a menudo incapaces 
de tener una visión de conjunto de su propia religión". 

Siguiendo con su análisis de este punto, Ratzinger ve 
que la teología contemporánea se concentra en la "Soterio
logia", es decir, en el problema de la salvación, de la reden
ción, aun de la liberación. como suele decirse recurriendo a 
un término que, en el último tiempo, ha venido a ocupar co
mo el centro del escenario. 

"Se busca la liberación en Sudamérica", dice Ratzinger, 
"entendiéndola sobre todo en un sentido socio-económico, 
arrwsgando resbalar hac1a una Interpretación solo polltica 

••se ha roto el nexo entre Biblia e Iglesia. La in
terpretación histórico-crítica de la Escritura ha 
heclw-de esta última algo independiénte de ra 
Iglesia. Ya no se lee la Biblia a partir de la Igle
sia ~ con ella, sino a partir del último método 
pretendidamente científico, y se afirma que sólo 
así es posible leerla correctamente'\ 

de la fe. Pero se busca la libemción también en el mundo 
opulento. en Europa y en América del Norte, donde se la en
tiende como liberación de la ética cristiana y, en particular. 
de la tradicional concepción de la sexualidad. Muy a menudo 
esto se traduce en la aberración de un permisivismo moral 
que no es sino un aspecto del "liberalismo" dominante en 
esa parte del mundo. Además, se busca la ltbe'T'ación tam
bién en Africa y en Asia, comprendiéndola sob~e todo como 
liberación de la herencia colonial europea. Pero no es siem
pre fácil determinar lo que es verdaderamente "indígena", 
"autóctono", dada la complejidad de aquellas culturas. Tam
poco aparece con claridad lo que, en el cristianismo que co
nocemos, proviene de la cultura occidental o, es, al revés. un 
elemento perenne. válido para cualquier clima histórico. Por 
otra parte, es un hecho que todos, aun en Europa, hemos re
cibido el Evangelio del "exterior", de una cultur¡¡. semita, 
por la intermediación de la cultura helénica. Una c1erta ten
dencia parece indicar que algunas 'aculturaciones' o 'indi-

genaciones' apresuradas, podrían engendrar religiones di
ferentes del catolicismo que nosotros conocemos". 

"En síntesis", continúa el Cardenal, "en América latina 
el concepto profundamente bíblico de 'liberación' está ex
puesto a dejarse influir por el marxismo, allí donde en el 
'Primer Mundo' arriesga la contaminación con la cultura li
bertaria liberal-radical. En el resto del Tercer Mundo. dicho 
concepto corre el riesgo de ser sometido a dudosos indigenis
mos. Si se percibe bien, mucho de lo que se presenta como 
africano es una importación europea, la cual tiene poco que 
ver con las tradiciones negro-africanas, al revés de lo que su
cede con la tradición cristiana clásica". 

Las tendencias centrífugas son a menudo promovidas 
por intelectuales europeos (es sabido que los centros de una 
cierta "teología de la liberación" están en París o en Ale
mania), los que exportan sus esquemas teóricos y sus uto
pías. So~ occidentales, entre otros, muchos de los teólogos 
que sost1enen la necesidad de salvaguardar la poligamia 
africana también para los bautizados. Las variantes de la "li
beración", además, participan del riesgo, común a todas 
ellas, de centrarse sólo en la historia, olvidando lo sobrena
tural, la dimensión vertical que, en equilibrio con la dimen
sión horizontal, hace posible !'a identidad misma del cristia
nismo. 

Llegamos así a la cuarta zona de crisis: la crisis de la fe . 
en la Escritura tal como ella es Leída por la Iglesia. 

A este respecto, nos dice Ratzinger que "se ha roto el ne
xo entre Biblia e Iglesia" . La interpretación histórico-crítica 
de la Escritura ha hecho de esta última algo independiente 
de la Iglesia. Ya no se lee la Biblia a partir de la Iglesia y 
con ella, sino a partir del último método pretendidamente 
"científico"; y se afirma que sólo así es posible leerla correc
tamente. Esta independencia ha llegado a convertirse para 
algunos en contraposición, dado que la fe tradicional de la 
Iglesia, sus dogmas, no parecen poder justificarse ya en base 
a la exégesi:; critica, y aparecen sólo como obstáculos a la 
comprensión auténtica del cristianismo". 

"Sin embargo, esta separación", dice Ratzinger, "tiende 
a vaciar desde adentro ya sea la Iglesia, ya sea la Escritura. 
Efectivamente, una Iglesia sin fundamento bíblico se con
vierte en un producto histórico casual, en algo que ha dejado 
de ser la Iglesia de Jesucristo: una reorganización humana, 
el mero marco organizacional al que ya nos hemos referido. Pe
ro, por otro lado, una Biblia sin Iglesia ya no es tampoco la 
Palabra eficaz de Dios, sino la recolección de múltiples fuen
tes históricas, de las que se pretende extraer, a la luz de la 
actualidad, lo que se estima útil. La última palabra sobre la 
Palabra de Dws no corresponde más, así, a los legítimos pas
tores, al Magisterio, sino al experto, al profesor, a sus hipó
tesis siempre cambiantes. Por nuestra parte, deberíamos co
menzar a percibir los límites de una exégesis que se presen
ta con la mágica etiqueta de la 'ciencia', pero que es también 
ella una lectura condicionada por prejuicios filosóficos, por 
pre-comprensiones ideológicas, con lo que no hace sino sus
tituir una filosofía a otra". 

Luego, pregunto por mi parte, también un católico que 
quiera estar "aggiornato", ¿puede permitirse leer su Biblia 
sin preocuparse demasiado por las siempre complejas cues
tiones exegéticas? "Por supuesto", me responde el Cardenal. 
"Todo católico debe tener el coraje de creer que su fe (en 
comunrón con la de !~Iglesia unida a los legítimos pastores) 
supera todo nuevo 'magisterio' de los expertos, de los inte
lectuales. Las hipótesis de estos pueden ser útiles para com
prender la génesis de los libros de la Escritura, pero consti
tuye un prejuicio, de proveniencia evolucionista, el pensar 
que el texto sólo puede ser comprendido una vez que se ha 
considerado cómo se ha desarrollado, y cómo ha sido engen
drado. La regla de fe, hoy como ayer, no está integrada por 
los descubrimientos de las fuentes y de los estratos bíblicos. 
sino por la Biblia tal como está, y como ha sido siempre leída 

en la Iglesia, desde los Padres hasta hoy". 
~ 

6. El mensaje católico parece hoy en algunas 
regiones un cuerpo extraño. 

Lo que se ha descrito constituiría, por consiguiente, el 
escenario general de una crisis que acorrala a la fe de la 
Iglesia y, con ella, al mundo y al hombre de hoy, aun al ex
terior de la comunidad católica. ¿No es acaso en el célebre 
inicio de la "Constitución sobre la Iglesia y el hombre con
temporáneo" donde se afirma que "los gozos y las esperan-
zas, las tnstezas y las a11gu a· os hombres de hov. sobre 
todo de los pobres, as1 e mo e o , · 
bién los gozo, y l;i. e IJL·ranzas . las tristezas y las angustias 
de los discípulos de Cristo, ) nada ha) de auténticamente 
humano que no encuentre eco en su corazón", siendo la Igle
sia "real e íntimamente solidaria con el género humano y la 
historia?". Tratar de poner en ev1denc1a lo que puede a'me
nm:ar-la fe justamente entendida no es, por consiguiente, un 
discurso "de laboratono", es algo que contribuye a la salva
ción del mundo, sea o no creyente. 

Pero, pregunto, en el panorama inquietante así esboza
do, ¿cuáles son los continentes, cuáles son las áreas geo-polí
ticas que requieren una atención más urgente de parte de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, dado la calidad y el 
número de los peligros? 

"Los f.actores generales de crisis". responde Ratzinger. se 
articulan concretamente de manera distinta según las cultu
ras; sin embargo, es dificil decir qué situación es más amena
zante. Si miramos hacia Europa, se tiene la impresión que -
aun en el plano teológico- estamos frente a un mundo frus
trado, ya viejo, apabullado por la prepotencia académica y por 
la fría indiferencia, al punto que si a menudo ya no tiene ha
cia Roma reacciones agresivas, esto se debe a que , en su arro
gancia, considera esto mismo inútil hoy". 

"Si miramos ahora hacia Norteamérica, vemos allí un 
mundo en el que la riqueza es la medida de todo, y en el que 
los valores y los estilos de vida propuestos por el catolicismo 
escandalizan hoy más que nunca . La moral de la Iglesia es 
vivida como si fuese un cuerpo extraño, lejano, en contraste 
no sólo con las costumbres sino también con el modelo de ba
se del pensamiento mismo. Se hace difícil, así, si no imposi
ble, presentar la auténtica ética católica como algo razona
ble, ya que se la ve demasiado distanciada de lo que se con
sidera normal y obvio. Es por ello que muchos moralistas de 
los Estados Uni'dos (es sobre todo en torno a la ética que se 

Para Visitar este Verano: Museo· de Arte Precolombino 
U NO de los logros más espectaculares y que, cierta

mente, ha beneficiado a nuestra ciudad, ha sido la re
cuperación y restauración del Antiguo Palacio de la 

Real Aduana, construida en el año 1805 por los ingenieros, 
discípulos de Toesca, Miguel Maria Atero y Agustín Caballe
ro. Edificio sobrio de lineas severas, de armónicas proporcio
nes. Dos grandes patios interiores con 16 columnas dóricas 
realzan la estructura. Las rejas de fierro artesanales le im
primen el sello de noble edificación colonial. Su propietario, 
la Ilustre Municipalidad de Santiago, lo entregó en 1981 pa
ra instalar allí la notable colecCión de escogidas y únicas p'ie
zas precolombinas, formada por don Sergio Larraín Garcia 
Moreno, quien durante muchos años de su ya larga vida se 
dedicó a coleccionarlas y que en un gesto de alta filantropía, 
que lo enaltece tanto a él como a su distinguida familia, la 
entregó al museo constituyendo patrimonio nacional, bajo 
denominación "Fundación Familia Larrain Echenique". 

Este museo es uno de los principales en el mundo, en 
su género, tanto por la cantidad como por la diversidad y ca
lidad de cada objeto allí expuesto. Largo sería enumerar las 
colecciones que integran este templo de nuestro pasado ame
ricano. Sería tarea para un erudit,o el señalarlas y comentar
las. Allí están nuestras más profundas raíces. Allí está laten
te la sabiduría todavfa no bien entendida de los primeros ha
bitantes de nuestras tierras. La magia de sus misterios. La 
increíble riqueza espiritual y material que poseyeron. Y, so
bre todo, su grandeza. Intentemos resumir lo que nos parece 
indescifrable, con modestia, caminando despaci9, casi en 
puntillas entre medio de este legado maravilloso. 

El museo está dividido en cuatro plantas fundamen
tales en su segundo piso. Recorramos el rostro del hombre 
americano y sus huellas. Aprendamos algo de su arte, de sus 
inquietudes religiosas, de sus técnicas maravillosas, de sus 
organizaciones sociales y de su ciencia. 

SALA MESOAMERICANA : México. En esta sala están 
representadas las siguientes culturas: Cultura Olmeca (1500 

a 400 a C). Se muestra una figura de niño en cerámica, cara 
de ojos oblicuos y labios prominentes. 

Cultura Colima (300 a C-900 d C). Su cerámica escul
tórica y naturalista finamente terminada y cubierta de en
gobe (arcilla diluida) pulida, son sus características. 

Cultura Nayarit (300 a C-900 d C). Esta cerámica re
presenta la figura humana, principalmente. También en 
grupos. 

Cultura Maya (600 a 900 d C) . Ampliamente represen
tada también con figuras humanas, vasos cilíndricos, incen
sarios, fuentes de tres patas. Esta cerámica es pintada con 
los temas favoritos tales como las serpientes, pájaros, monos, 
jaguares y seres míticos mitad animal mitad humano. 

Cultura de Veracruz (300 a 900 d C). Presenta esta 
cultura "yugos", "palmas" y "hachas". Los "yugos" en forma 
d-e herraduras, tallados en granito. Tenían uso funerano y 
ritual. Las hachas son objetos planos que representan cabe
zas humanas y animales de perfil. Sobresalen, curiosamente, 
"las caras sonrientes" adornadas con plumas y joyas. 

Cultura de Teotihuacán (300 a 600 d C). Son figuras 
en cerámicas antropomorfas. 

Finalmente, la Cultura Tolteca (600 d C en adelante). 
Se destaca el dios de la fertilidad en una representación hu
manoide con piel de mono. 

SALA INTERMEDIA : Paises: Colombia y Ecuador. 
Cultura Valdivia (3000 a 1500 a C). Representan las 

primeras manifestaciones en cerámica de América. Se mues
tran figuras de sexo femenino pequeñas. 

Cultura Chorrera (1 00 a 300 a C). La cerámica de este 
período es la más perfecta en esta área. 

Cultura Tolita-Tumaco: (500 a Ca 500 d C). Cerámica 
que tiene la particularidad de los tonos grises. Ya las caras 
son más expresivas. 

Cultura J ama-Coaque: ( 500 a e a 500 d e). Esta ce
rámica, muy bien elaborada y fina, representa gran varie
dad de ornamentaciones, grupos familiares. Vestimentas ela-
boradas. · 

CONTADOR GENERAL " LABORATORIO FARMACEUTICO REQUIERE 

Cultura Capuli: (500 a Ca 500 d C). Esta técnica pre
senta figuras en posiciones hieráticas. Muchas de ellas con 
una bola de coca en las bocas. 

SALA ANDINA: Países : Perú y Bolivia. Nuestros pró
ximos vecinos. 

Hacia el año 1000 a C se observan trabajos ejecutados 
en metales. 

d C). 
Cultura Vicús (500 a Ca 500 d C) y Chimú (1100-1470 

Con lanas de sus ganados ( camélidos) y con el algo
dón, los aborígenes trabajaron extraordinarios textiles. 

Cultura Paracas (700 a 100 a C) . Se observan finísi
mos tejidos con representaciones de felinos, caracoles de dos 
cabezas, aves y guerreros. Estos tejidos nada tienen que en
vidiarle a los más finos tapices orientales, ni en su colorido 
ni en sus dibujos. 

Cultura Chancay (1100 a 1400 d C). Siempre en los te
jidos, sobresalen en esta cultura las gasas y los encajes. 

Cultura Chavín (900 a 600 d C). Un imponente plato 
grabado nos da una idea del gran dominio en los trabajos de 
piedra. La cerámica, que es de aspecto pétreo, es de tran ca
lidad, rara vez colorida. Hay botellas con asas de estribo. 

Cultura Moche (300 al 600 d C) . Es una cerámica rea
lista que representa aspectos de la vida hogareña. Se destaca 
lo cotidiano. 

Cultura Nazca (0 a 800 d C). Hermosísima cerámica 
polícroma que siempre lleva dibujada un símbolo. 

Cultura de Tiahuanaco (300 a 900 d C). Esta cerámica 
es más terminada, más fina . Llaman la atención los vasos 
"quera" decorados y bien pulimentados, generalmente en 
rojo, gorros de cuatro puntas de gran riqueza cromática. 

Cultura Inca (1400-1532 d C) . Representada por arí
balos y platos redondeados con asa en un extremo y cabeza 
de animal en el otro. El dibujo es de diseños geométricos, en 
blanco, negro y rojo. 

SALA SURANDINA: Países: Chile, Argentina y Bra
sil. En ésta se destacan: 

Cultura San Pedro (500 a Ca 1500 d C). Se destacan 
las cerámicas negras pulidas , las curiosas tabletas de rapé 

·ejecutadas indistintamente en piedra o madera. 
Cultura de Arica (1000 a 1500 d C). Huacos o Huacas 

en forma globular y "queros" decorados también con peque
ños dibujos geométricos, antropo y zoomorfos, en hermosos 
negros , rojos y blancos. 

Cultura Diaguita (900 a 1535 d C) . Cerámicas antropo 
y ornitológicas decoradas con idénticos dibujos geométricos 
en colores blancos, rojos y negros. El felino estilizado es mo
tivo corriente. 

Cultura Mapuche (600 d C adelante) . Se pueden apre
ciar pipas de piedra, mazos y signos de mando de piedra. En 
cerámica se distinguen los jarros de cuerpo globular con 
fondo blanco y motivos geométricos rojos. Agreguemos los 
tejidos de exquisitas facturas y figuras monumentales. 

Muchos otros objetos complementan este notable con
junto: los hay de oro y en plata, primorosamente ejecutados. 
Herramientas araucanas (mapuches). Todo dispuesto de 
manera armónica, didáctica, con excelente iluminación y con 
mapas ilustrativos de las diferentes zonas, épocas y tenden
cias. 

Terminemos manifestando que existe un completí
simo laboratorio de investigación y de restauración, además 
de una valiosa y completa biblioteca especializada. Agregue
mos que los guias, muy bien informados y documentados. 
proporcionan al visitante, amablemente, la respuesta exacta 
y adecuada a las inquietudes requeridas. La dirección del 
museo está a cargo del erudito y distinguido antropólogo y 
arqueólogo Carlos Aldunate Solar, quien ha desarrollado 
una labor extraordinaria en las disciplinas de su especiali
dad, con el apoyo de su fundador, don Sergio Larraín. Y, des-
de luego, de su equipo de trabajo. · 

Fernando de La Lastra 
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ENERO I98S ES 

Está en Crisis" (11) 
trabaja al otro lado del Atlántico, mientras que por Jo que to
ca a la teología y a la exégesis, los norteamericanos son tri
butarios de Europa) se sienten forzados a escoger entre la 
oposición a la sociedad y la disensión con el Magisterio. Hay 
muchos que optan por esta segunda disensión, adaptándose 
a compromisos con una ética secular que muchas veces ter
mina por desquiciar a hombres y mujeres en las profundi
dades mismas de su ser, llevándolos a nuevas servidumbres 
allí donde se creía liberarlos". 

"Si observamos esta vez lo que ocurre en Africa y en 
Asia", prosigue el Cardenal, "nos encontramos allí con esa 
'aculturación' a menudo problemática a la que aludíamos ha
ce un instante. Desde hace fllgún tiempo existe la 'Unión 
ecuménica de los teólogos africanos', la cual reúne a repre
sentantes de todas las confesiones. El peligro está aquí en 
que a nombre de una 'negrituq' difusa (y de un ecumenismo 
que considera las distintas confesiones como equivalentes 
en lo esencial) se olvide la unidad católica. Esa 'Unión' la
bora en la convocatoria de un 'Concilio' africano, cuyos con
tenidos no nos aparecen suficientemente claros por el mo
mento". 

Antes de pasar a . América latina nos quedan aún los 
países del Este. Paradójicamente (aunque de hecho no tan
to) .. .la fe parece ser mucho mejor preservada allí donde es 
oficialmente perseguida. A este propósito, el Prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe nos dice que "en el 
plano doctrinal no existe casi ningún problema con la teolo
gía católica de esa zona, en la que los intentos de diálogo no 
arriesgan, ciertamente, la conversión del dialogante católico 
a la posición de su interlocutor. Ahí, los cristianos constatan 
a cada momento el fracaso del mesianismo humano. La gen
te expía en su propia 'piel' la realidad de un sistema que ha 
buscado desde luego una cierta liberación, la que trata de li
berarse de Dios. Hoy día, sólo allí donde el marxismo no está 
en el poder se encuentran todavía algunos que creen en la 
falacia de su 'verdad científica'". 

Es el mismo Joseph Ratzinger quien me habla de un 
ejemplo, entre muchos, en el que no es en Oriente, sino en 
Occidente, donde le parece poder percibir la huella de Sa
tanás: "Hay algo de diabólico en el modo como se saca pro
vecho de la pornografía y de la droga; en la frialdad perver
sa con la que el hombre se corrompe, sirviéndose de su pro
pia debilidad, de su posibilidad para ser tentado y vencido. 
Una cultura que persuada a la gente que el único objetivo 
de la vida es el placer y el interés privado es una cultura in
fernal'' . 

Sin embargo, al preguntarse cuál de los ateísmos de 
nuestro tiempo es el más insidioso, Ratzinger dice lo siguien
te: "Me parece que el marxismo, a causa de su elaboración 
filosófica y de su intencionalidad moral, es una tentación 
más profunda que los ateísmos superficiales. En la ideología 
marxista se encuentra aún la herencia judea-cristiana, pero 
ésta es allí cambiada en un profetismo sin Dios que instru
mentaliza para sus fines políticos las energías religiosas del 
hombre, su esperanza en el reino de libertad y de vida pro
metido por la Biblia. Ernst Bloch, por ejemplo, hace una in
terpretación de la Escritura opuesta a la lectura clásica de' 
ella. Para él, la serpiente que tienta a Adán y Eva fue el pri
mer cristiano. aquel que anuncia la liberación del horhbre. 
Aquí la expulsión del Paraíso, además, es vista como la ben
dita iniciación de la rebelión contra toda limitación, a co
menzar por el mismo Dios. Tales aplicaciones de la herencia 
bíblica permiten que muchos de los que creen en Cristo se 
hagan la ilusión de combatir por la misma causa, por la mis
ma esperanza". 

7. El dificultoso diáLogo con io.r 
teólogos de Sudaméric4 

Aquí el discurso se amplía hasta abarcar América latina 
y aquellas formas de "teología de la liberación" que se han 
de~arrollado allí. 

Es con aspecto dolorido, más que con la mirada severa 
del inquisidor, que el Cardenal Ratzinger me ha hablado de 
la imposibilidad de dialogar con los teólogos que aceptan 
"aquel mito ilusorio que bloquea las reformas y agrava la 
miseria y las injusticias: la lucha de clases como instrumen
to para crear una sociedad sin clases". "Si a partir de la Bi
blia y de l1t Tradición", dice el Cardenal, "se busca contras
tar con algunas interpretaciones desviantes del cristianismo, 
esto es rápidamente etiquetado de procedimiento servil que . 
le hace el juego a la clase dominante que quiere conservar 
su pro.nig ppder.: ap_oyándose..<~JJ..n .fil l.¡¡ miWlii Jg~ia. Toda 
mtervención dd magisterio eclesial, aun la más reflexiva y 
respetuosa, es interpretada con desconfianza, cuando no se 
la rechaza a pnori como viniendo de alguien que, por no ha
ber hecho la 'opción de clase', se ha puesto del lado de los 
'patrones' contra los pobres y sufrientes a los que se querría 
sustraer a Cristo como liberador político". 

En realidad, "la causa de estos últimos aparece traicio
nada precisamente por ciertas interpretaciones de la Sagra
da Escritura que se basan en instrumentos de análisis que 
siempre se traducen en causa de sufrimiento para el propio 
pueblo". 

En seguida Ratzinger me ha hablado del terror que le 
provocan los textos de algunos de estos teólogos. "En éstos 
es un lugar común recurrente el que 'se necesita liberar al 
hombre de las cadenas de la opresión político·económica; pa
ra liberarlo no bastan las reformas; antes, más bien éstas 
desvían del verdadero problema; lo que se exige es la revo
lución, y el único modo de hacer la revolución es proclaman
do la lucha de clases'. Quienes repiten todo esto, continúa el 
Cardenal, no parecen plantearse frente ·al problema concre
to, práctico, de cómo organizar una sociedad después/ de la 
revolución; se limitan a repetir que hay que hacerla". 

" Nos golpea dolorosamente", dice, "esta alusión tan po
co cristiana de poder crear un hombre y un mundo nuevos 
sin pasar por la conversión personal, sino solamente por me
dio de la modificación de las estructuras sociales. El Evan
gelio de Jesucristo es, desde luego, un mensaje de libertad y 
una fuerza de liberación. Pero ésta es ante todo, y principal
mente, liberación de la esclavitud radical del pecado. Su co
metido y su término es la libertad de los hijos de Dios, la 
cual es un don de la gracia. Ella comporta, como consecuen
cia lógica, la liberación de las múltiples servidumbres de or
den cultural, económico, social y político, las cuales, sin em-

Virgen de Fátima. 

El franciscano bra
sileño Leonardo 
Boff y el sacerdote 
peruano Gu.~tavo 
Gutiérrez, princi
paLes exponentes 
en nuestro. conti· 
nente de la lla
mada "Teología de 

la Liberación". 

bargo, derivan todas en definitiva del pecado que yace en el 
fondo del corazón de cada hombre. Estas verdades cristianas 
fundamentales, muchos teólogos las rechazan so pretexto de 
tratarse de un discurso 'espiritualista'. Se acusa de 'dualis
mo' a quien recuerda que el Evangelio nos impulsa. por su
puesto, a transform'ar el mundo, aportándole el máximo po· 
sible de justicia, pero con la mirada fija hacia adelante, ha· 
cia el reino de Dios, que no es de este mundo. Es precisa
mente el olvido de la trascendencia divina lo que no sólo va· 
cía desde dentro el cristianismo, sino que nos conduce a to
dos a la trágica situación contemporánea que conocemos 
bien". 

Basta por ahora con estas referencias a América latina y 
a sus numerosas (entre las que hay algunas legítimas) 
"teologías de la liberación". Joseph Ratzinger, en su introduc
ción durante el encuentro que tuvo lugar en marzo pasado 
e!:03ogotá con los representantes del Episcopado l~i~~m_e-

.. Si miramos hacia J;:uropa se tiene la impresión 
que -aun en el plano teológico-. estamos fren
te a un mundo frustrado, ya viejo, apabullado 
por la prepotencia académica y por la fría indi
ferencia, al punto que si a menudo ya no tiene 
hacia Roma reacciones agresivas, esto se debe a 
•tue, en su arrogancia, considera esto mismo 
inütil ho~ ". 

ricano, señalaba que el diálogo no podía "limitarse sólo a la 
teología de la liberación, la cual no agota los problemas de la 
Iglesia y de la teología, aun en Sudamérica, El hecho de que 
la soteriología, es decir el problema de la redención-libera
ción, se haya convertido en el problema fundamental de la 
humanidad de hoy, constituye un desafío excepcional para la 
Iglesia. Este desafío comporta a la vez una ocasión favorable 
y un peligro. El peligro consiste en que nos dejemos insi
nuar la perspectiva inmamentista de los programas de libe
ración de corte secularista. Si buscamos la verdad del cristia
nismo sólo en el orden natural, y no también en el orden so
brenatural, privamos la fe de su promesa original y muti
lamos al hombre, el que se caracteriza precisamente por su
perar la naturaleza". 

"Tengo la impresión de que que 
que enfrentar la Iglesia durante estos últimos 20 años se 

deben, más que al 'verdadero' Concilio, al desencadenarse 
-en su interior-de energías latentes agresivas, polémicas, 

centrífugas, aun irresponsables; y -en el exterior- al 
impacto can un vuelco cultural caracterizado por la 

consolidación en Occidente de los sectores medio·superiores, 
de la nueva 'burguesía del ·sector terciario', con su ideología 

liberal·radical de corte individualista, racionalista y 
hedonista", señalaba en la primera parte de esta entrevista el 

Cardenal Joseph Ratzinger. 

H. A propósito de ia estructura de la.r Conferencias 
Epi.rcopaies: "Er necesario dar nuevamente el los 

obispos plena responsabiLidad personaL" 
Encaminándonos hacia el final de este coloquio - y de

jando de lado en esta "síntesis" otros temas sin duda impor
tantes-, nos parece necesario hacer al menos una pregunta 
más: ¿Con qué estructuras jerárquicas, es decir, con qué 
cuerpo episcopal, la Iglesia enfrenta el desafío decisivo que 
se plantea en este final de siglo que se abre hacia el tercer 
milenio? ¿No hay acaso quienes dicen que algunos episco
pados presentan internamente una tal d1vers1dad de opinio
nes que se hace difícil lograr la homogeneidad? 

El Cardenal contesta con franqueza: "En los años ,inme
dia amente si uientes al Concilio se imponía una reformu
Tacwn de a 1 en 1 t el candiaato al épisco do. A t -
tender, la cuestión de 'la apertura al mundo' jugó un papel 
primordial durante esos años. Se trata aquí de un aspecto 
valioso, por supuesto, en consonancia con ese momento his
tórico. Sin embargo, después de la crisis del "68" nos dimos 
cuenta que si bien se necesitaban oJ¡>ispos "abiertos" al mun
do. éstos deberían también ser capace<> de oponerse a las ten
dencias negativas que allí se dan, tratando de corregir las 
desviaciones cuando esto fuese posible hacerlo. Durante es
tos años, por consiguiente, la elección de los obispos se hizo 
de una manera más 'realista'. Pero no por ello menos conci
liar: ¿No es acaso el realismo de quien está atento a todos los 
signos de los tiempos una de las recomendaciones principa
les del Vaticano II ?". 

En una visión prospectiva, y siempre en la misma línea, 
nos encontramos con el problema de las Conferencias Epis
copales -"las cuales, precisa Ratzinger, al revés de lo que se 
refiere al obispo considerado singularmente, no tienen base 
teológica, sino sólo práctica, concreta. Es importante no ol
vidar esto"-. las que en algunos casos parecen haber asu
mido una estructura organizativa demasiado compleja. E l 
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe ve 
aquí otro de los "efectos paradoJales" del Vaticano II, el cual 
apuntaba a reforzar el papel y la responsabilidad del obispo, 
completando así la obra del Vaticano I, cuyas labores fueron 
interrumpidas por la toma de Roma y cuando sólo había con
seguido ocuparse del papel del Papa. La inserción dé! obispo 
en conferencias episcopales cada vez más rígidamente es
tructuradas corre el riesgo de eclipsar la responsabilidad 
personal que él tiene con la diócesis en la cual, en comunión 
con la Iglesia, él es pastor y maestro de la fe. Es a él a quien 
corresponde ante todo la conducció'n de la porción de la Igle
sia que le ha sido confiada, no a la conferencia episcopal lo-

cal. La Igl ::;ia Católica se rige en base al equilibrio entre la 
comunidad y la persona, •es decir en este caso el obispo y su 
responsabilidad individual. Las estructuras burocráticas, 
forzosamente anónimas, que para tomar decisiones necesi
tan de planes previos elaborados por servicios especiales, 
terminan por producir textos algo ajustados a un "común de· 
nominador", en los que se esfuman las posiciones persona
les. Así, el escándalo y la locura del Evangelio, aquella "sal" 
y aquella "levadura", que son hoy más que nunca necesa
rias, apenas si están presentes, en particular all í donde la si
tuaci?n arriesga hacerse dramática. En mi país, Alemania, 
existia ya una conferencia episcopal en los años treinta. Sin 
embargo, las declaraciones efectivamente firmes contra el 
nazismo fueron hechas por valientes obispos a título indivi
dual. Las que provenían de la conferencia episcopal tenían a 
menudo un tenor poco definido en relación con lo que la tra
gedia misma exigía como reacción". 

El Cardenal sonríe al tiempo que ingiere algunos sorbos 
de agua, su único "restituyente" durante el break de media 
mañana y de media tarde (al revés, las bondadosas herma
nas sudtirolesas malacostumbran al periodista ofreciéndole 
café y galletas). "Sabe, me dice, que los sacerdotes católicos 
de mi generación hemos sido educados en seminarios en los 
cuales s~ recomendaba evitar las polémicas con compañeros, 
buscar Siempre los puntos de acuerdo, no hacerse notar de· 
masiado sosteniendo posiciones excéntricas. Así, en muchas 
conferencias episcopales el espíritu de grupo, tal vez el no 
querer ser perturbado, o simplemente el conformismo, lle· 
van a mayorías algo pasivas a aceptar las posiciones de mi· 
norias activas". 

9. La Virgen María como defensa de ic1 fe 
Si la .reflexión sobre María siempre ha sido esencial para 

la fe cristiana, hoy es indispensable y urgente, como tal vez 
en pocas otras épocas de la historia de la Iglesia. "Antes del 
Concilio ~onfiesa el Cardenal Ratzinger- no comprendía 
del todo c1ertas antiguas fórmulas como María es la enemiga 
de toda herejía. Otras, como el célebre nunca se dice dema· 
siado de María, me parecían excesivas. Habiendo cambiado 
la situación, durante y después del Concilio, y profundizan
do el tema, he debido corregirme. De algunos puntos estoy 
ahora más convencido que nunca: 1) Reconocer a María el 
lugar que el dogma y la tradición católica le asignan, signi
fica estar sóhdamente arraigado en la auténtica cristología. 
Los dos dogmas marianos más antiguos, la perpetua virgi
nidad y la maternidad divina (pero también los dos posterio
res, la Inmaculada Concepción y la Asunción), ponen eP 
efecto a resguardo la fe en Jesús hombre-Dios y salvagua 
dan las prerrogativas del Padre omnipotente, que puede in 
tervenir también sobre la materia. Sin contar con que lla
man la atención a las realidades íntimas, a aquella resurrec
ción de los cuerpos incluso en el sentido material que hoy es 
tan rechazado. 2) La mariología de la Iglesia supone la justa 
re~ac1ón, la necesaria integración entre Escritura y Tradi
cwn; además del hecho que ella lee conjuntamente, de modo 
indisoluble. el Antiguo y el Nuevo Testamento, hoy entre los 
errores más frecuentes está el de desequilibrarse o bien ha· 
cia el Antiguo Testamento o bien hacia el Nuevo. 3) La co· 
rrecta devoción mariana garantiza a la fe también la dimen
sión del corazón, como diría Pascal. Para la Iglesia el hom
bre no es ni sólo razón ni sólo sentimiento. sino la unión de 
ambas dimensiones. La presenc1a de María ayuda a \'ivir es· 
ta totalidad. Queda aún el tema hoy día tan agudo de la mu· 
jer: virginidad y fecundidad (estos dos dones de Dios a la 
mujer) son rechazados por cierto feminismo incluso cristia· 
no, desarraigando así la dimensión femenina de su natura· 

""La inserción del obispo en conferencias epi~
copales cada ·vez más rígidamente estructurada"! 
corre el riesgo de eclipsar la responsabilidad 
personal que él tiene con la diócesis en la cual, 
en comunión con la Iglesia, és el pastor y 
maestro de la fe. Es a él a quien corresponde 
ante todo la conducción de la porción de Iglesia 
que le ha sido confiada, no a la Conferencia 
Episcopal local". 

leza profunda. La Virgen, con su destino de Virgen y esposa, 
proyecta luz sobre lo que el Creador quiso para la mujer". 

A una de las cuatro secciones de la Congregación para· la 
Doctrma de la Fe corresponde ocuparse de las .apar iciones 
marianas. Cardenal Ratzinger, ¿usted ha leído el así llamado 
t~rcer secreto de Fátirna, aquel que fue enviado por Sor Lu
Cia al Papa Juan~ el cual no quiso revelarlo y mandó deposi
tarlo en los archivos? "Sí, lo he leído". ¿Por qué ese secreto 
no es revelado? "Porque, según el juicio de los pontífices, no 
agrega nada distinto a lo que un cristiano debe saber por la 
Revelación : un llamado radical a la conversión, la absoluta 
seriedad de la historia, los peligros que amenazan a la fe y a 
la vida del cristiano y p~r lo. tanto del mundo. Y además la 
Importancia tle las postnmenas. S1 no se lo publica -al me
nos por ahora- es para evitar que la profecía religiosa se 
confunda con el sensacionalismo. Pero los contenidos de 
aquel tercer secreto corresponden al anuncio de la Escntura 
y son recalcados por muchas otras apariciones marianas. co· 
menzando por la misma de Fátima en sus contenidos ya co· 
nacidos : conversión y penitencia, que son condiciones esen· 
ciales para la salvación. 

En cuanto a Medjugorje, ¿es inminente una toma of1cial 
de posición' "En este campo la pac1encia es un elemento 
esencial de la política de nuestra Congregación. La revela· 
ción terminó con Jesucristo, el cual es. El mismo. nuestra re· 
velación. Pero no podemos ciertamente impedir a Dios ha· 
blar a éste nuestro tiempo, incluso a través de personas sen· 
cillas y de signos extraordinarios que revelan la insuficien· 
cia de una cultura como la nuestra marcada por el r acionalis· 
mo" . (Trad ucción por F .. '\1 \'. Resumen por E.Z.E.) 

ADMINISTRATIVO ASISTENCIA GERENCIA 
REQUIERE 

INDUSTRIA ALIMENTICIA 
~ IMPORTANTE LABORATORIO ~ 

REQUIERE DIRECTOR CREATIVO 
ISAPRE t!!!J lngen1ero comercial o s1milar. no mayor 30 años. preferente' 

mente con movHizac1ón propia (no excluyente). dinámico. con 
1n1c1ativa y creat1v1dad. Expenencia prev1a no 1nd1spensable. 
Interesados env1ar currículum con foto rec1ente y pretensiones 
de renta a: 

SECRETARIA EJECUTIVA PARA AGENCIA ASOCIADA A 
J. WALTER THOMPSON 

EN ECUADOR 

REQUISITOS: 
WEST·25, CASILLA l3·D. SANTIAGO -Edad mínima 28 años. 

-Experiencia como secretaria de gerencia a 
lo menos 2 años. 

-Excelente presencia. 

MECANICO TELARES 
SUlZER 

-Muy buen nivel cultural. 
-Deseable conocimientos de inglés. 

SE OFRECE: Excelente oportunidad para persona con sól1da expenenc1a 
en manejo de dirección creativa, que desee vincularse a 
principales cuentas multinacionales. Pos ición 1mportante 
en la mayor Agencia Publ1c1ta ria del Ecuador. 

-Solidez en el cargo. 
-Excelente ambiente de trabajo. 
-Remuneración de acuerdo al mercado. 
-Beneficios anexos. 

REQUISITOS: EXPERIENCIA MINIMA 3 AÑOS. 
EDAD MAXIMA 45 AÑOS. 

Interesadas env1ar currículum, fotografía reciente y pre· 
tensiones de renta a: 

Preselección a cargo de J. Walter Thompson Chilena SAC. 
Env1ar currículum a 

OSEC-25 e CASILLA 13-D, STGO. 
~ A 

CASILLA 13-D SANTIAGO 
WACU-25 CASILLA 6072 • SANTIAGO 

UNIVERSIDAD 
DE TARAPACA 

CONCURSO DE ANTECEDENTES 

La Universidad de Tarapacá convoca a concurso de antecedentes para proveer 
los siguientes cargos de su planta académica de jornada completa de acuerdo a 
los antecedentes qu~ se indican a continuación: 

FACULTAD DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA 
Contador Auditor Público, con especialización en auditoría e Informática . 
Abogado, con experiencia docente en el área Comercial y/o de Negocios. 

Requisito General: Cinco años de experiencia docente y/o Profesional. 

Plazo máximo de recepción de antecedentes: 22 de Febrero de 1985. 
Remuneración: De acuerdo al sistema de remuneración de la Universidad de 
Tarapacá. 

Las personas interesadas deberán estar dispuestas para asumir sus funciones a 
contar del 01.03.85, debiendo enviar currículum vitae con fotografía reciente, a 
Oficina de Personal de la Universidad de Tarapacá, casilla 287, Arica. 

. 

ESSO CHILE S.A. PETROLERA 
NECESITA PARA SU AREA DE COMPliTACION 

INGENIERO DE SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

REQUISITOS: 

• Ingeniero Civil Especialidad Sistemas. 
• Amplio dominio del idioma inglés. 
• 1-2 años de experiencia. 
• Sobresaliente rendimiento académico. 

Enviar Currículum con fotografía reciente y certificados de notas. 
NOTA: Antecedentes no serán devueltos. 

Dirigir antecedentes a: 

ESSO CHILE SA. PETROLERA 
At. Depto. Relaciones Industriales 
Ref.: Ingeniero Sistem<~s 
Casilla 50-D- S<> Jgo. 

SUDAMERICA 
DE SALUD 

REQUIERE EL SIGUIENTE PERSONAL 
PARA SANTIAGO Y CONCEPCION 

JEFE DE VENTAS 
PARA CONCEPCION, Código: SU-0185 
PARA SANTIAGO, Código: SU-0186 

REQUER IMOS: Una persona de antecedentes Intachables, expe
riencia mín1ma de 3 años en cargo similar, de preferencia con estu
dios supenores, edad no mayor de 40 años, buena presencia. vehlcu
lo prop1o en buen estado y residencia en la zona 

REPRESENTANTES DE VENTAS 

PARA CONCEPCION, Código: SU-0285 
PARA SANTIAGO, Código: SU-0385 

REQUERIMOS: Personas de antecedentes intachables, estudios se
cundarios completos, edad entre 25 y 45 años, buena presencia, gran 
capacidad de trabaJO. espintu de superación, residencia en la zona y 
deseable expenenc1a en ventas. 

OFRECEMOS: Renta base, las mejores comisiones del mercado, 
prem1os y estímulos por cumplimiento de metas, que en conjunto 
pueden superar los$ 70.000 mensuales 

Env1ar currículum vitae señalando el respectivo código, antes del 8 de 
Febrero de 1985, Incluyendo foto reciente Códigos de Concepción a 
cas1lla 8- C Concepc1ón. 
Cod1gos de Sant1ago a casilla 21-D Santiago 
No se devolveran anlecedentes. Se garantiza reserva. 
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A Letter from the Publisher 

"R. eporting on the Vatica.n is one of the 
busiest and most productive assign

rhents available to a correspondent," says 
TIME Rome Bureau ChiefWilton Wynn. He 
should know: for all but five of the past 22 
years he has been on that beat (from 1974 to 
1979, Wynn was based in Cairo). He has con
tributed to eleven cover stories on the Roman 
Catholic Church and on four Popes, begin
ning with John XXIII. "But covering Pope 
John Paul II has been especially gratifying," 
says Wynn. "He has a real knack for getting 
into the news. Altogether, TIME has done 
eight cov.er stories on him since he was cho
sen in 1978; we did only three on Pope Paul 
VI during his entire 15-year papacy." The 

".J ohn Paul to1d me that he planned to visit the 
U.S., the first time this had been revealed. On 
subsequent trips, he gave me meaty answers 
about keeping priests out ofpolitics and on his 
plans to visit Poland in 1983 in spite of the 
country's state of martiallaw.". 

Vatican assignment has taken Wynn around Wynn in the gardens of the Vatican 

Wynn has been able to supplement such 
papal encounters with background informa
tion from an array of well-placed Vatican 
sources. "There is one advantage to getting 
older," says Wynn. "lfyou hang around long 
enough, your lower-echelon contacts eventu
ally move up to positions of eminence." Says 
Associate Editor Richard Ostling, TIME's 
Religion writer since 1975 and the author of 
this week's cover story on the state of the 
church: "Wilton 'Wynn is one of the finest re
porters of this generation, and a key part of the world with this most peripatetic of Pon-

tiffs. In the past six years, he has accompanied John Paul on 16 
'ps abroad, logging 150,000 miles and visiting 38 countries on 

six continents. Says he: "1 ha ve done sorne tough work covering 
local wars and upheavals in the Middle East and Africa, but no 
assignment has been sci exhausting-or worthwhile-as cover
ing John Paul on the road." 

N ormally the Pope gives neither interviews nor press confer
ences, but during the long flights on the papal plane, John Paul 
usually takes time not only to greet reporters but to listen carefully 
to their questions and provide remarkably direct and thorough-
goinganswers. "Duringour 1979 flight to Mexico," Wynnrecalls, 

TIME's Vatican coverage." Ostling is ,not aione in that view. 
During the retum flight from Argentina in 1982, as Wynn ap
proached with a question, John Paul grabbed both his hands 
and, with a broad smile, said, "You are a gOodjoumalist." Tum
ing the tables, the Pope asked for Wynn's view of a previous trip 
to Britain. "I know that he reads TIME regularly, and so he al
ready knew what 1 thought," says Wynn. "But he wanted to 
hear it from me directly." One good reporter to another. 
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Waste and the deficit-2 

Howdowe 
get out of this mess? 

Whose job is it to streamline a bloated, wasteful federal government? 
J. Peter Grace, who headed the President's Prívate Sector Survey 
on Cost Control, believes a large part of the task belongs to Congress. 

In a book called Burning Money, based on the survey's f indings, 
Mr. Grace paints a vivid picture of government waste and inefficiency. 
And he al so points out that much of the cure hinges on congressional 
action-especially since Congress causes much of the problem in the 
first place. Consider these examples from the Grace book: 

• Of the 4,000 military installations in the United States, only so me 
300 are considered significant. Yet, Congress continues to block the 
closing of unnecessary bases, even though eliminating them would cut 
defense spending by $2 billion ayear. (Senator Barry Goldwater, new 
chairman of the Armed Services Committee, said recently that closing 
only 10 bases would save around $1 billion ayear.) 

• More than a third of the post offices in America-12,469 of 
them-serve 100 customers or fewer. Replacing sorne 7,000 of these 
with cheaper alternatives-like walk-up postal windows in sorne ho
tels, for example- could provide the same services and save $272 
mi Ilion over three years. But Congress hasn't done so. 

• Sixty-three government weather service offices are regarded 
as unnecessary, yet in 1983 Congress rejected a move to close them, 
des pite a potential savings of about $4 million a year. 

• Since 1825, a time of isolated military outposts in the western 
wilderness, the military has maintained a system of commissaries so 
its-personnel and their fami lies could shop for necessities (and luxu
ries) without dangerous, time-consuming treks to the nearest towns. 
Today, there are 238 military commissaries in the continental United 
States. Washington, D.G., must surely be an isolated outpost since it 
has six. San Francisco and San Antonio have five each; San Diego and 
Norfolk, Virginia, have tour. They're subsidized to the tune of more than 
$750 million ayear, and despite the fact that each commissary has to 
justify its continued existence every three years, Congress has yet to 
closeone. 

The reason for such congressional largess isn't hard to fathom. 
Congressmen and senators are elected from a single district or state; 
their major concerns are local ones. Glose a military base or a post 
office, or a weather station, and the area around it suffers eco
nomically, through the loss of jobs and payrolls. So whether or not such 
installations serve the nat ional good, they remain open because con
gressmen and senators ha veto fa ce the voters at election time. 

But if Congress won't end the wasteful spending, who will? One 
remedy would be a line-item veto, giving the President (elected by all 
the people) the right to delete certain expenditures without vetoing an 
entire appropriations bill. But such a measure will itself have to origi
nate in the Congress. So ultimately, the job of reform is ours, the 
citizens. We elect the Congress, and we pay for federal waste. 
Shouldn't we send Congress the message that Americano longer has 
money to burn? 
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~------------Essay------------~ 

How to Get the Deficit Under $100 Billion 
Martín Feldstein, who wrote the Essay that follows, served 

/rom September 1982 to July 1984 as chairman o/the Council of 
&onomic Advisers in the Reagan Administration. One ofthe lead
ing conserva ti ve economists, he nonetheless differed with the White 
House on severa/ key budget and tax issues, in particular, what he 
saw as the grave danger posed by large deficits. 

rates, the real rates on home mortgages and corporate bonds to
da y are about 10%-or more than three times the leve! in the 
1970s. The principal reason for this increase has been the rise in 
the federal budget deficit. The high real interest rates caused by 
the budget deficit are also the direct source of the overwhelming 
trade deficit now hurting American exporters and those U.S. 
firms competing with imports. The rates ha ve attracted funds to 

T here is now widespread agreement in the U.S. that the bud- the U.S. from around the world, and the increased demand for 
get deficit is the most serious problem facing the American dollars has raised the dollar's value by more than 60% since 

economy. This year it will exceed $200 billion, nearly $1 000 for 1980. 
every man, woman and child in the nation. Without tough legis- The funds attracted to the U.S. from abroad add to the pool 
la ti ve action, the deficits will continue to increase and will reach of funds available to finance investment in the country. This 
nearly $300 billion ayear by the end ofthe decade. Ifthe U. S. is to year the capital infiow will be enough to offset half of the Gov
continue to enjoya healthy econornic recovery anda rising stan- ernment's borrowing. But the current leve! of capital infiow can
dard ofliving, these huge deficits must be eliminated. not be sustained. Foreign assets in the U.S. ha ve increased 50% 

A $200 billion deficit this year 1'1:';S= ....,.-=....--=c;-r.,.""!:"== """""""""==~-""""~-=""'l!ii"tll - since 1980. Even if U.S. interest 
means that the Government is add- r ~ rates remain high, foreign investors 
ing $200 billion to our national ~ will eventua11y become saturated 
debt- an increase that sorne day g with dollar securities. When the in-
must be repaid or that we and our .t ~ fl.ow of funds shrinks or stops, in-
children and our children's children T ~ vestment in the U.S. will decline, 
will have to pay interest on forever. !: and real interest rates here will rise 
The deficits projected for the next ~ even higher- unless Government 
several years would increase the na- g borrowing has by then been brought 
tional debt by more than $1 trillion ~ under control. 
between now and the end of the de- · ~ The final major adverse effect of 
cade. Ifthis is allowed to happen, the ~ sustained large budget deficits is to 
increase in this decade alone will be increase the risk of an infl.ationary 
greater than the en tire rise in the 200 monetary policy. We already hear 
years since this nation began. occasional calls for an easier mone-

Any addition to the national tary policy that its advocates incor-
debt increases the Government's fu- rectly claim will stimulate growth, 
ture annual interest costs, e ven if the in crease tax revenue and reduce fu-
interest rates remain unchanged. A ture deficits. But experience shows 
$200 billion increase in the national that an excessive monetary expan-
debt raises the Government's annual sion would not only fail to achieve 
interest cost by sorne $20 billion a an increase in growth or a sustained 
year. That makes the one-year in- reduction in real interest rates but 
crease in the Government's annual interest bill more than the en- would instead cause a rise in the rate ofinfiation. 
tire cost of the food-stamp program. The interest that the Gov- The deficits that now Ioom so 1arge were unimaginable just a 
ernment pays on the national debt has soared from less than $130 few years ago. The U.S. hada balanced budget in 1960 and again 
per person in 1960 to more than $500 per person this year, and is in 1970. How did we get to a deficit of nearly 5% of G.N.P. in 
heading to an annual total of almost $750 per person by 1989 1984? The answer in short is that Government spending has in
even when expressed in constant 1985 dollars. creased sharply without a corresponding increase in taxes to pay 

By raising interest costs on the national debt, large budget for it. But this short answer hides four important facts about the 
deficits make future tax increases inevitable. By 1989 nearly half way that the composition of spending and taxes has changed. 
of the income taxes that we pay will be used tb finance interest First, the jump in spending on Social Security and Medi-
payments on the Governinent debt. care- from 2.3% of G.N.P. in 1960 to 6.6% in 1984-accounts 

Continued large deficits will also mean a s1ower rate of eco- for virtually all of Government spending's increased share of 
nomic growth and a reduction in our future standard of living. G.N.P. Second, there has been an absolutely unprecedented cut 
Experience shows that the key to raising living standards is in- of 12% since 1980 in the real outlays on all other nondefense pro
vestment. New factories, offices and stores and new machinery grams. More specifically, spending on all such nondefense pro
and equipment increase the output produced by each employee. grams fell from 9.3% ofG.N.P. in 1980 to 7.3% in 1984, and will 
This higher productivity then perrnits the noninflationary in- decline to 6.2% by 1989 even if there are no further changes in 
creases in wages and salaries that enable emp1oyees to afford a the law. Third, the defense-spending share ofG.N.P. fell by one
higher standard of living. Budget deficits underrnine such in- third between 1960 and 1980, and has only begun to recover its 
creases because they require the Government to borrow funds previous level. Defense spending took 9.7% of G.N.P. in 1960 
that would otherwise be available to finance investments in plant and declined to only 5.3% of G.N .P. by 1980. Since then it has 
and equipment and in housing. The projected annual deficits of increased to 6.5% of G.N .P. Fourth, there has been a sharp de-
5% of G.N .P. mean that Government borrowing would absorb cline in income taxes as a share ofG.N.P. anda rapid rise in the 
more than half of these funds. payroll taxes used to finance Social Security and Medicare. 

The competition for money between the Government and While payroll taxes rose from 2.1% ofG.N.P. in 1960 to 5.7% in 
prívate borrowers inevitably raises the leve! of infl.ation-adjusted 1984, all other taxes fell from 16.4% of G.N.P. to 13%. 
or real interest rates. Des pite the recent fall in market .interest TheReagan Administrationinherited a deficit equal to 2% of 
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G. N ~P.,'but predicted that this could be elirninated in four years by 
a combination of reductions in Government spending and the in
creased tax revenue that it calculated would result from a much 
improved rate of economic growth. President Reagan did cut total 
nondefense spending other than Social Security and Medicare by 
a very substantial $43 billion, measured in 1984 dollars. But these 
cuts were not enough to offset the continued rapid rise in Social Se
curity and Medicare benefits, the sharp increase in defense out
lays and thejump in interest on the naticinal debt. Moreover, the 
1981 and 1982 tax billsreduced total taxrevenues by $90 billionin 
1984 and by a projected $17 3 billion in 1987. 

The President and his Cabinet budget group now recognize that 
growth alone cannot solve the deficit problem, and ha ve called for 
very tough spending cuts aimed at shrinking the deficit to 2% of 
G.N.P. by 1988, or roughly $100 billion. The President's targets for 
budget savings properly include subsidy payments to affi.uent farm
ers, medica! care for middle-class veterans, subsidized loans to 
small- and medium-size businesses and grants to states and local 
governments with budget surpluses. Nevertheless, the President's 
proposals cannot reduce the deficit adequately beca use they are re
stricted toa small part of total Government outlays. 

To achieve the needed deficit reductions, every part ofthe bud
get will have to play a part. Congressionalleaders in both parties 
have made it clear that their first change in the Administrátion's 
'<ludget will be to slow the growth of defense spending. By 1989 cur
.ently projected defense outlays will be reduced by between $30 bil
lion and $50 billion. But the combina-

benefits can reduce total1989 outlays-including interest on the 
national debt- by as muchas $160 billion. But even with such 
savings, the deficit would still be more than $100 billion. There is 
thus no politically feasib1e way to achieve the Administration's 
own goal without increasing tax revenue. After the Congress has 
completed its search for spending cuts, it will be time to turn to 
the problem ofraising revenue. 

It is important that any revenue increase be achieved with as 
little damage to economic incentives and 1ong-term growth as 
possible. That means that the current incentives to save and to 
invest should be preserved and strengthened. It also means that 
further increases in airead y high tax rates should be avoided. 

Although there is never a good way to raise tax revenue, 
there are three ways that ar~ better than other alternatives. The 
first would be a 3% thresho1d on the indexing ofthe income tax 
brackets. Taxes would continue to be adjusted every year to off
set the effects of infl.ation but only to the extent that infl.ation ex
ceeds 3%. Tlús would parallel the 3% threshold on the indexing 
ofSocial Seéili'ity benefits and would be a natural basis for a po
litical trade between those who oppose any reduction in the 
growth ofSod~al Security benefits and those who oppose any tax 
increase. 'By 1989 such a change in tax indexing would increase 
annual revenu~s by $35 billion. 

A second source of additional revenue would be a tax on en
ergy. The price of oil has declined mcire than 20% in the past 
three years, and is likely to go on falling. Even a relatively small 

5% excise tax on energy could pro
tion of defense cuts that Congress will 
require and nondefense cuts that the 
Administration can achieve is not 
likely to reduce total spending on 
Government programs in 1989 by 
more than $100 billion. Although that 
would certainly be a major achieve
ment, it would stillleave an Wlaccept
able deficit of nearly $200 billion at the 
end ofthe decade. To reduce the defi
cit to the Adm.inistration's target leve! 
of2% ofG.N.P. in 1988 and to achieve 
a balanced budget by early in the next 
decade, it will be necessary to go be
yond these cuts in defense and nonde
fense programs. 

'' There.is no politically 
feasible way to achieve 

duce sorne $15 billion a year by the 
end of the decade. And an extra 
10~-per-gal. tax on gasoline- which 
would offset only half ofthe 20~-per
gal. price decline that has occurred 
over the past four years -......,would 
raise $10 billion ayear. 

the Adminstration's own 
goal without increasing 

tax revenue. ff 
Finally, tax reform ofthe type the 

Treasury recently proposed provides 
a framework within which revenue 
can be raised, the incentives for good 
economic performance strengthened 
and overall tax fairness improved. 1 
disagree with many specific features 
of the Treasury's proposal, particu
tarly those that would hurt incentives 
for saving and business investment. 
But 1 believe that there is substantial 
virtue in the basic notion of changing 
the tax rules in a way that permits re-

Government outlays for Social 
Security benefits tripled in the past 
decade to exceed $1 7 5 billion in 
1984, and are currently slated to 
reach $250 billion a year by 1989. 

6 6 The current bright 
prospects for the . 
fut~re can easily 

be destroyed by fiscal 
irresponsibility.· f f 

uring the 1970s, Social Security 
Jenefits per retiree rose 50% after adjusting for infl.ation, while 
the average earnings per employee did not increase at all after 
taking infl.ation into account. Social Security benefits are paid 
without regard to financia! need, and most of the $175 billion of 
current Social Security benefits goes to individuals who are cer
tainly not poor. Under current law, Social Security beneficiaries 
also receive an annual cost ofliving adjustment (COLA) that com
pletely offsets the rise in consumer prices. 

A simple way to reduce the future growth of Social Security 
benefits would be to modify the annual cost of living adjustment, 
restricting the automatic increase to the excess of infl.ation over 
3%. Such a 3% threshold on the COLA would mean that benefits 
would rise by 1% if the infl.ation rate were 4%, by 2% if the rate 
were 5% and so forth. This would slow the growth oftotal bene
fits without denying anyone a Social Security benefit and with
out reducing the size of any retiree's monthly check. 

A lthough each retiree would experience only a small reduc
tion in the increase of monthly benefits, the cumula ti ve ef

fect on total benefit outlays would be very substantial. A 3% in
dexing threshold would reduce 1989 Social Security outlays by 
about $35 billion. And if the same principie for limiting indexing 
were extended to all other Federal Government retirement pro
grams, the savings would rise to $50 billion ayear by 1989. 

A tough rethinking of the major domestic programs and a 
significant slowing of defense spending and of Social Security 
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ducing currently high tax rates and 
simplifying compliance for the vast 

majority oftaxpayers. It should not be diffi.cult to designa tax re
forro that by changing sorne ofthe current tax deductions and spe
cial tax rules, keeps the distribution of tax payments unchanged, 
lowers the current high tax rates and raises as muchas $50 billion 
a year more revenue. 

In short, the economically desiráble reductions in the budget 
deficit can be achieved politically by a comprehensive reduction 
in spending anda well-structured change in the tax rules. The 
combination of slower growth of d~fense spending and of Social 
Security benefits and actual reductions in a wide range of over
si.Ze, nondefen.Se programs can lower outlays by $160 billion in 
1989. But tb reduce the deficit to less than, 1% ofG.N.P. and bring 
a balanced budget into sight will also require tax changes that 
raise 1989 tax revenues by $75 billion to $100 billion. 

We are now ata critica! point for the future of the American 
economy. Substantial progress has been made in the past four 
years in putting the economy ori a path that can provide a rising 
standard of living for everyone. Infiation has been brought under 
control, incentives for saving and investment ha ve been strength
ened, and the burden of the Gbvernment on the priva te economy 
has been lightened. But that progress and the current bright pros
pects for the future can easily be destroyed by fiscal irresponsibil
ity. The next six months will test whether our political system. can 
produce the tough fiscallegislation that is now required ifwe are 
to sustain the progress that has been made and realize the full po
tentia1 of our economic future. - By Martín Feldstein 
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COVER STORIES 

Discord in the Church 
A decisive Pope John Paul confronts challenges to his aúthority 

50 

On a gray and misty 
morning late last week, 
Pope John Paul JI ar
rived at a Romé airport 
in a Mercedes-Benz lim
ousine, quietly bade fare
well to Vatican aides and 

boarded an Alitalia DC-10. Qnce again 
the Pope was airborne, setting forth this 
time on a strenuous twelve-day "p~lgrim
age of hope" to Latín America. Arrivin 
at Caracas' Simon Bolivar Airport under" 
warm afternoon sun, the Pontiff, his white 
robe fl.apping in the soft Cari\:5bean 
breezes, was greeted by Venezuelan Presi
dent Jaime Lusinchi. Waving to the 
crowd, the Pope traveled in his con verted 
Land Rover Popemobile along a twisting 
hillside road into the capital. 

Meeting with Venezuela's bishops 
that evening, John Paul issued decisive 
marching orders. He called upon the re
gion's hierarchy to correct errant Catholic 
thinkers "with charity and firmness." Too 
many theologians, said the Pope, "pro
claim not the truth of Christ but their own 
theories," a theme that may recur during 
the current journey. By the end of his 
18,500-mile trip, John Paul will have 
fl.own from Venezuela to Ecuador to Peru 
to Trinidad and Tobago, delivered 44 oth
er speeches, lunched with steelworkers, 
met upcountry Indians and visited a sec
tor ofPeru rife with Maoist guerrillas. 

lndeed, one of the most enduring in' 
ages ofthis pontificate is surely the vvu .. n ... ~ 
garbed figure of John Paul descending 
from an aircraft, his arms spread wi<!.e, tP.e 
familiar smile bestowed on a welcoming 
crowd. In his six years as Pontiff of the 
Roman Catholic Church, he covered 
210,000 miles during the 24 foreign voy
ages prior to his current trip. No other re
ligious leader has ever traveled so exten
sively or been seen in person by so many 
millions of people. No previous Pope, 
moreover, has placed such a determined 
emphasis on the unifying message that 
J ohn Paul II has proclaimed as the reason 
for his travels: to assure each local congre
gation, no matter how remote, of its irn
portant role in the universal church. 

The 1980s mark a historie turning 
poi11t for Roman Catholicism. Beneath all 
of the gloss and spectacle of the papacy, 
beyond the wealth, power and infl.uence of 
the Holy See, a profound struggle is taking 
shape, one that is of crucial irnportance to 

The Pontiff greeting assembled visitors at a 
general audience held in St . Peter's Square 
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the ~hurch's 810 ntillion members-and 
to many not in its fold. At stake is the fu
ture direction of a strong, dynamic, yet 
deeply perturbed institution. 

In recent centuries the church has ap
portioned a substantial part of its energies 
to battles against externa] enemies- skep
ticism, nibilism, secularism and atheism. 
Today Rome finds itself under a strong 
challenge from sorne who profess to be loy
ally Catholic. Latín America, a region that 
the Pope is visiting for the sixth time, grap
ples with such problems as poverty, unem
ployment, crowded housing and political 
turbulence. The church hierarchy is divided 
over the growing influence on the area's 338 
million Catholics of a radical movement, 
partly infiuenced by Marxism, that is 
known as liberation theology. In the U.S., 
the papacy confronts restiveness and even 
anger among sisters and laywomen who are 
unhappy about the church's rigid stands on 
abortion, birth control and an exclusively 
male priesthood Csee following stories). In 

. as well as in the U.S., the Pope and 
his aides face challenges from theological 
scholars whose reinterpretations of tradi-

. tional dogma verge on what Rome consid
ers heresy. In the Third World, notably 
black Africa, where Catholicism is flourish
ing, there are large and puzzling problems 
ofwhat todo about "inculturation," the de
sire to adapt the church's rituals and proce
dures to local customs. 

A fundamental issue underlies these 
concerns: the authority of the pa
pacy. In a pre-Christmas address 
to the Curia (Vatican bureaucra

cy), John Paul applauded "wholesome 
pluralism" within the church. But he 
warned against the dangers of "isolation
ist" and "centrifuga!" forces that threaten 
the unity of Catholicism. The mission of 
the Pope and the Holy See, he said, "con
sists precisely in serving ... universal uni
ty." The center, in other words, must re
main the center: Rome must decide what 
is Catholic and what is not. 

There are, however, dissident church 
members who be.lieve that in a democrat
ic age Catho.lics should have the right to 
decide troublesome issues for themselves. 
The challenges occur in severa! crucial 
and overlapping areas: worship, the 
claims ofnational and local autonomy, is
sues of farnily .life and mora.lity, discipline 
among priests and nuns, and doctrine. 

Although papal authority has 
emerged as the overriding issue, there are 
also important debates about church in
volvement in contemporary social mat
ters. John Paul has led the way, denounc
ing economic injustice and insisting on 
the rights of the downtrodden. Taking 
their lead from the Pontiff, American 
bishops are issuing strong moral stands on 
their nation's nuclear arms strategy, the 
U.S. economic system and the evil of 
abortion. Bishops in Chile, El Salvador, 
Nicaragua, Uganda, Mozambique, Zim
babwe and other lands have boldly de-

Crowded housing covers hill in Caracas, 
Venezuela, where papal tour began Jast week 
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nounced human rights abuses by their 
governments. In South Africa, white 
Archbishop Denis Hurley will go on tria! 
in February because of his public protests 
against police brutality toward blacks in 
Namibia. 

Sorne flamboyant manifestations of 
this activist spirit disturb more traditional 
Catholics. To protest nuclear arms spend
ing, Seattle's Archbishop R aymond 
Hunthausenflatly refuses to pay halfhis in
come taxes; the Government has garnish
eed his salary. In Arizona, two priests and 

three sisters in the "sanctuary" movement 
face federal charges of harboring illegal 
aliens from Central America. In Latín 
America and the Philippines a scattering 
of priests ha ve taken up arms with Marxist 
guerrillas. Father Conrado Balweg of the 
Communist New People's Army, on the 
most-wanted list ofthe Philippine military, 
proclaims that liberation from oppression 
is "the essence ofthe Mass." 

The roots of much of this tumultuous 
activity were planted two decades ago 
during the Second Vatican Council (1962-
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Africa's booming church: priest receiving offertory gifts during Mass in Zaire 

65). Such an ecumenical council is a poli
cy-setting meeting of the world's bishops 
presided over by the Pope. In a surprise 
announcement last F riday, Pope John 
Paul 11 said that he was summoning an 
extraordinary synod of bishops from 
around the world next Nov. 25 to Dec. 8 
to re-examine the changes made by Vati
can 11. The gathering will involve patri
archs of the Oriental Rites and .the presi
dents of the 1 O 1 national and regional 
conferences of bishops. The purpose: to 
clarify what the council said and how its 
decrees are to be interpreted. 

T he changes wrought by Vatican 11 
were the most radical in Catholic 
life in centuries. The council de
creed that the central act of wor

ship, the Mass, could henceforth be cele
brated in the lánguage of the people 
rather than in Latin. Against centuries of 
tradition in heavily Catholic countries, it 
declared for freedom of religious belief 
without interference from the state. Along 
with greater social concern, the council 
urged work toward unity with other 
Christians and closer relations with Jews. 
There was to be a greater involvement of 
the laity in church worship and work. 

In. terms ofthe authority ofthe hierar
chy, however, Vatican 11 decrees were es
sentially conservative. They enhanced the 
role of bishops in governing along with 
the Pope in accordance with "collegial
ity." They continued to declare that in 
matters of faith and morals, members 
were to show "religious submission of 
mind and will" to their bishops and espe
qially to the Pope. The old magisterial 
structure emerged substantially intact, al
though liarsh abuses in the exercise of au
thority were to be eliminated. 

John XXIII, who called the council, 
was succeeded by Pope Paul VI ( 1963-78), 
who completed its work, implemented its 
decrees and then suf:fered in anguish while 
the church seemed to begin eroding at the 
edges. Legions of priests and nuns in the 
West quit their vocations. Paul's 1968 en
cyclical Humanae Vitae, reaffirming the 
chtirch's ban on artificial contraception, 
wasattacked by theologians and largely ig-

52 

nored by married Catholics. Says Neocon
servative British Author Paul Johnson: 
"The fear grew that there was no tenet of 
the faith of ordinary Catholics that was 
now immune to reinterpretation . .. or in
deed outright abandonment." 

When Pope Paul's successor, John 
Paul I, died after only 33 days in office, 
the Cardinals' second conclave of 1978 
produced a surprising choice for the papa
cy: Poland's Karol Wojtyla, who took the 
name John Paul 11. He was something 
new to the church. A onetime actor and 
factory hand who had dated women be
fore discovering his priestly vocation, he 
wrote poetry and loved skiing and folk 
singing. Above all, he had the presence of 
a religious superstar, and his magnetism 
attracted not only Catholics but millions 
who did not share his faith. 

To be sure, sorne Catholics were quick 
to notice limitations. Although the Pope 
comes from bourgeois stock, he is, says 
Chicago Sociologist William McCready, 
something of a "peasant intellectual Pope. 
He understands the life of a peasant, 
whether in the Third World countries or 
European countries like Poland. But he 
doesn't understand urbanized, pluralistic 
societies." Sister Amelie Starkey, an arch
diocesan official in Denver, says that the 
Pope's Polish anti-Communism gives him 
a "horrendous bias." 

Within John Paul, there is unques
tionably a fierce, determined belief in the 
lessons learned from his early life. During 
the days of Hitler and the Stalinists, the 
young Polish priest concluded that the 
church is strong only when individualism 
makes way for the requirements ofunity. 
·lndeed, Catholicism has thrived in Po
land as in few other places, making its 
church both inspiring and atypical. 

Early in his pontificate, a new Vati
can strategy took shape. Unlike the cau
tious, introspective Paul VI, John Paul de
cided to strengthen his authority ovet his 
fiock, and he was unafraid to apply pu'ni
tive sanctions when necessary. He Iaid out 
crystal-clear liiles. The ordination of 
women was beyond discussion. Priests 
and nuns must get out of política) office. 
Religious orders must regain Iost disci-

Pope Paul VI at the 1965 conclusion of Vaticari 11, 

pline. Bishops were expected to uphold 
Rome's policies. Meanwhile, a re-ener
gized Curia began questioning theolo
gians who strayed too far from official 
teaching. Disillusionment has been build
ing ever since among progressive Cathó
Iics who want a more flexible church. 
Swiss Theologian Father Hans 
early target of the papal aclk:dcJwlrl~ 
charges that "a new phase of Inquisition 
has begun. Says Küng: "The present Pope 
suppresses problems instead of solving 
them." One renowned U.S. commentator 
on the Vatican, Redemptorist Father 
Francis X. Murphy, pronounces this Pope 
"very dictatorial." Sorne Protestant ecu
menists say the papacy does not look as 
attractive as it used to in the decade or so 
after Vatican 11. 

On the other end of the ideological 
spectrum, however, there is celebration. 
James McFadden, editor of New York's 
scrappy, right-wing Catholic Eye, says 
that under Pope Paul VI "the realization 
that the leadership wasn't there led many 
conservative Catholics not to give up, but 
to cease fighting. These people ha ve been 
reinvigorated by this Pope. They believe 
that something can be done." Encouraged 
by the new sigrials emanating from the 
Pope, conservative Catholics have 
fiooded the Vatican with letters of com
plaint about all manner of alleged infrac
tions by U.S. bishops, priests and sisters. 

Sorne moderates worry about the im-
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the council whose work is now to be "examined" 

pact of the conservative lobbying. Says 
one Italian theologian: "E ven if the Pope 
does not intend it, certain actions encour
age conservatives who have been waiting 
20 years to roll back the effects of the 
council. This creates a clima te of anxiety 
and distrust." Vatican observers say that 
· his own mind, J ohn Paul is totally a 
nan ofVatican II. Yet he does insist upon 

holding to the letter of what the council 
said, despite Iiberals who contend that the 
"spirit" of the council inspires openness to 
further changes not specifically endorsed 
by it. Confusion over this point is precise
ly the reason the Pope called next fall's 
special synod. 

In the face of criticism that the Pope is 
turning back the clock to precouncil days, 
one of his closest advisers declares that 
this is a rnisinterpretation of papal airns. 
John Paul, says this observer, looks to the 
future, viewing his mandate in terms of 
three core concepts. They are integrality, 
identity and clarity: the integrality of the 
Christian message; the identity of the 
priests and nuns who present it; and, 
above all, clarity that will let everyone 
know exactly what the church stands for. 

Integrality is a concept that explains 
what to sorne is a paradox in John Paul's 
vision of the church's mission. One com
mon interpretation categorizes the Pope 
as liberal on social issues but conserva ti ve 
on doctrine. Says a close Vatican adviser: 
"Such talk is totally incomprehensible to 
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Poland's steady course: celebrating Mass beneath slain Priest Jerzy Popieluszko's portrait 

Pope J ohn Paul. To him, Christian doc
trine is one unified whole, a package deal 
that doesn't break down into social and 
theological, this-worldly and otherworld
ly. There is a social message in the Eucha
rist,just as there is a doctrinal basis for so
cial action. In fact, he sees the Eucharist 
as the primary social action, a moment 
when all people are unified with each oth
er and with Christ, when division and 
class struggle are impossible." 

The second of John Paul's concepts, 
identity, explains his concern about re
storing firmer discipline among priests 
and sisters, and distinguishing their role 
from that ofthe laity. One ofhis first deci
sions as Pope was to tighten up on official 
approval of requests to leave the priest
hood, a process known as laicization. He 
quickly followed with a worldwide letter 
to priests stating that celibacy is a lifelong 
comrnitment. Turning to priests in reli
gious orders, the Pope reproved the leader 
of the Jesuits, the largest and most influ
ential of male orders, beca use its members 
were too frequently challenging church 
policy. He later installed his own tempo
rary administration at Jesuit headquar
ters. Though the order is on its own again, 
it is not yet clear how much new Superior 
General Peter-Hans Kolvenbach will 
bend the society to the papal will. John 
Paul's strictures do not seem to have dis
couraged vocations: six years ago the 
worldwide total of candidates for the 
priesthood was 61 ,000; in 1982 it had risen 
to 73,000. 

A 11 of J ohn Paul's actions are part of 
a strategy leading toward a high
profile identity for priests, broth
ers, sisters and nuns (in technical 

usage, nuns are a distinct category of sis
ters who take solemn vows). E~plains one 
Vatican staff member: "You wonder why 
aman would bother to take holy orders if 
he is going to do the sarne job he could do 
as a layman." Rome has ordered a study of 
all U.S. seminaries, and a principal reason 
for this, says the Va ti can so urce, is to guar
antee that these institutions 'are not turn
ing out psychiatrists and social workers in 
collars." For similar reasons Rome, con-

cerned that women's orders could vanish if 
.sisters appear little different from lay
women, is investigating the orders in the 
U.S. and requiring distinctive garb and 
community life. 

The same principie explains the 
Pope's controversia! demand that priests 
and sisters gi ve up political careers. The ef
fects in North America: Jesuit Father 
Robert Drinan of Massachusetts left the 
U.S. Congress; Father Bob Ogle is no long
er a member of the Canadian Parliament; 
and, in a reverse decision, Sister Arlene Vi
olet decided to quit her order to serve as 
Rhode Island's new attorney general. 

Sorne critics accuse John Paul of un
dercutting his own call for social justice by 
lirniting the roles of priests, brothers and 
sisters. Others say that he seems to be ap
plying a double standard, in light of the 
church's active political role in Poland. 
He believes he is consistent, however, in 
wanting bishops and priests to preach so
cial justice. It is probable that never be
fore has Catholicism been so engaged in 
this crusade as under John Paul, who con
tinually hammers away at the themes of 
peace, poverty and human rights. 

On the other hand, as the Pope under
stands Vatican Il, the church should Jet 
the laity work out policy details and fill 
public offices. The Pope has praised and 
encouraged !ay organizations that at
tempt to put Catholic ideals into practice 
in everyday life. Two of his conservative 
favorites are Opus Dei, a tightly dis
ciplined international organization of 
74,000, and Comunione e Liberazione, a 
less structured group with about 60,000 
adherents in Italy and growing numbers 
in Europe and Latin America. 

Clarity, the third theme, rnay be the 
most important. John Paul seems deter
mined to rnake it plain that there should 
be unquestioning allegiance where basic 
church doctrine is concerned, which crit
ics see as a denial of intellectual freedom. 
Asks the Rev. Richard McBrien, chair
man of Notre Dame's theology depart
ment: "Are we back to book bannings, 
blacklistings, suspensions, expulsions and 
even excommunications?" 

To the Pope, the important question 
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is, rather, whether the church's teachings 
are accurately presented and clearly un
derstood by the laity. Says a person who 
often chats informally with John Paul: 
"The Pope believes that the youth of to
day demand a crystal-clear presentation 
of the Christian message and resent it 
when their bishops try to accommodate 
them by watering down that message." 
New York Archbishop John O'Connor 
says that in appointing bishops, John Paul 
looks first and foremost for "a very clear 
articulation of church teaching." 

This expectation extends to theolo
gians. The dissenting Hans Küng, who 
has questioned the personal infallibility of 
the Pope, among other dogmas, has been 
denied the right to teach as a Catholic 

pressure; he simply changed his mind. 
In the ongoing quest for clarity, per

haps the most controversia! aspect since 
Vatican II has been the family and person
al morality, particularly the stricture 
against birth control. Last year John Paul 
drove home this teaching in a series of 
weekly sermons delivered at his general 
audiences in Rome. The widespread rejec
tion of that papal view by la y Catholics in 
Western nations is the most glaring in
stance of what U. S. gadfl.y Priest Andrew 
Greeley calls the arrival ofthe "do-it-your
self Catholic." Father Charles Curran of 
the Catholic University of America, a fre
quent critic of the birth-control tenet, 
could well be the next theologian sum
moned to Rome for questioning. Curran 

Dominican Schillebeeckx Franciscan Boff of Brazil 

Asks one theologian: "Are we baclc to book bannings, blacklistings ?" 

theologian, though he remains a priest 
and is still a professor at the University of 
Tübingen in West Germany. John Paul 
combats the radical strains of Latín 
America's liberation theology, even while 
endorsing sorne of the terminology, be
cause he believes Marxist concepts like 
the class struggle confl.ict with the mes
sage of the church. One liberationist, Bra
zil's Leonardo Boff, has been asked to jus
tify his views. 

One long-running dispute between 
Rome and a dissenting theologian has re
sulted in a partial settlement. The subject: 
Belgian Dominican Edward Schille
beeckx's 1980 book, Ministry, which ar
gued on historical grounds for a more 
democratic church that to sorne looked 
suspiciously like Protestantism. The Vati
can announced in January that in his next 
book the liberal theologian will declare 
support for the church's teaching that 
only validly ordained priests can cele
brate the Mass. Schillebeeckx insists he is 
not retracting his views under Vatican 
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says only that he is "in correspondence" 
with the Vatican. JohnPaulisnot budging 
on other issues. In his 1979 U.S. tour and 
since, he has condemned abortion, divorce 
and remarriage, homosexuality and all 
sexual activity outside marriage. 

Opposition to abortion, a burning is
sue in the U.S., is one of the most deeply 
held commitments in Catholic tradition. 
There was consternation when 28 U.S. 
sisters, priests and brothers signed a New 
York Times advertisement that countered 
what the ad called the "rnistaken belief' 
that the abortion stance of the Popes and 
bishops "is the only legitimate Catholic 
position." The Vatican response: Retract 
or face expulsion. 

The Catholic condemnation of homo
sexual behavior underlies Archbishop 
O'Connor's resistance to a New York 
City executive order demanding that the 
archdiocese, as a con tractor receiving city 
funds for child care, must pledge nondis
crirnination against homosexuals. The 
church hires "homosexually inclined" 

people, O'Connor says, but wants the 
right to do so on a "case-by-case basis, to 
find out whether an individual would be 
able to operate in a Catholic agency with
in the strictures of Catholic teaching." 

In asserting control over doctrine and 
discipline, John Paul's Vatican often runs 
up against a striving toward more free
doro for local and national expressions of 
Catholicism. In Africa's churches, prob
lems involving the inculturation of Chris
tianity range from the kind of dancing 
and drumrning to perrnit during Mass to 
ways of dealing with polygamy. IfVatican 
officials ha ve trouble with Latín America, 
says Simon E. Srnith, an American Jesuit 
missionary, "they will be infinitely less 
able to understand and accept the devel
opments under way in Africa." He warns, 
"Excessive interference in legitimate and 
responsible inculturation projects could 
provoke schism." For the most part, 
Rome so far has gingerly handled the 
young African churches, whose growth 
rate is among the fastest in the world. 

In the U.S., progressive Catholics 
tend to talk about disagreements with 
Rome in terms of their own democratic 
culture. They demand civil rights within 
the church, often sounding like "Don't 
Tread on Me" revolutionaries attempting 
to overthrow the rule of Europe. Says Sis
ter Monica Asman (known as "the mos
quito nun" because she teaches entomolo
gy at the University of California at 
Berkeley): "In Rome they don't under
stand usas Americans, that we ha ve dem
ocratic roots." The untitled leader of the 
U.S. hierarchy, Joseph Cardinal Bernar
din of Chicago, handles the question of 
national vs. universal Catholicism rather 
cautiously: "I think the American experi
ence is very important and that the 
church can learn from us- and we can 
learn from the rest of the church too." 

A difficult challenge to Rome on the 
autonomy issue has arisen in The Nether
lands, which John Paul will visit next 
May. For many years the bishops there 
followed a live-and-let-live policy, as ac
tivists in the parishes tested liturgical nov
elties, ignored Vatican dicta tes on matters 
like interfaith communion and called for 
married priests. A close adviser to John 
Paul calls it "our worst-case scenario in 
Western Europe. A whole generation has 
been lost there." But there has been a re
cent slowdown in dissent, he thinks, and 
the Pope's activism is the reason. Mean
while, the Pope has appointed severa! 
conservative bishops who have called a 
halt to much of the experimentation. One 
result of the clampdown, however, is that 
large numbers of liberal Dutch Catholics 
are so discouraged that they do not bother 
to deal with the official church any more, 
much less attack it. An infl.uential pro
gressive, Ton Crijnen of the Catholic 
weekly De Tijd, says, "Young people are 
turning away from the Catholic Church 
in huge numbers. The church has split 
down to its foundation." 

Since Vatican II, national bishops' 
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conferences have gained considerable 
power, coming to share the role of media
tion and communication with Rome that 
was formerly played exclusively by the 
Vatican's diplomats. Sorne U.S. bishops 
are privately wary of the accumulating 
power of the hierarchy's national agen
cies, while liberals say that Vatican offi.
cials prefer to deal with individual bish
ops, rather than with a more powerful 
national phalanx. 

The American bishops have had to 
fight a series of minibattles with Rome 
over liturgical details. Last year, in one 
decision dealing with worship, one Ro
man congregation appeared to violate 
Vatican II's concept of collegiality. This 
was the decision to allow a carefully re
stricted use of the traditional, or Triden
tine, Latin Mass, which was suppressed 
after the council. The decision went 
against the preference of 98% of the bish
ops, according toa worldwide survey. 

Des pite these marginal squabbles, the 
Mass remains, as always, the powerful 
unifying center of Catholic life. Says Ger
ald Costello ~editOJ.!2[patholic Jj_ew- Yof : 

rc'I think.t e average cai:holic is very im-

/ 
patient with all these debates. He's much 
more concerned with his church as a 
place of worship: 'I want to be inspired. I 

} want to be reassured. I want instruction. I 
\ want a place to pray.' " 

1 n light ofthat, there are significant rev
elations in an ongoing large-scale study 
by the University of Notre Dame of 
1,100 American parishes two decades 

after the Vatican Council. More than 85% 
of respondents in the survey felt that their 
own parish did a good job in meeting their 
spiritual needs. A hefty 24% ofthe adult la
ity were involved in Bible studies, cate
chism classes or spiritual renewal and 
prayer groups. Most accepted the changes 
in the Mass. On the other hand, Gallup 
polls show that only 51% ofU.S. Catholics 
attend Mass in a typical week, down from 
74% in 1958. And the situationis far worse 
in parts of Western Europe (30% in West 
Germany, 20% in France). 

The challenges are huge, but in the ef
fort to solve the controversies of his far
fiung dorninion and give it a sense of di
rection and purpose, John Paul can 
employ not only his personal gifts but also 
considerable institutional powers. "In the 
Roman Catholic system, it's very hard in 
the end to buck the Pope," says Dale Vree, 
editor ofthe conservative New Oxford Re
view, and a convert from the latitudinari-
~ world of the Episcopal Church. 

In fact, Catholic canon law and tradi
tion give great potential authority to the 
Pope. To help apply his program, John 
Paul has gradually been building a Vati
can Curia with a core oftough disciplinar
ians who will play a key role in future 
events. Remarks one Vatican observer: 
"If the Pope wants an iron hand, he's got 
the team that will provide it." 

Without doubt the most infiuential 
man in J ohn Paul's Curia is J oseph Cardi
nal Ratzinger, 57, the German-born pre
fect of the Congregation for the Doctrine 
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of the Faith and the Pope's theological 
watchdog. Though Ratzinger and John 
Paul are not close personally, they see eye 
to eye on theological orthodoxy, and the 
Pope respects the onetime professor's in
tellectual skills. Extremely hard working, 
articulate and reserved, Ratzinger was a 
progressive adviser at Vatican Il. Disillu
sioned with its aftermath, he turned con
servative, and now says, "Not all valid 
councils have proven, when tested by the 
facts ofhistory, to ha ve been useful." 

In a reshuffi.e in the Vatican last year, 
John Paul installed two other key hard
liners. Jean Jerome Hamer, 68, a Belgian, 
was dubbed "the Hammer" during his 
years as No. 2 man at the doctrinal con
gregation. He was John Paul's choice to 
replace the indulgent Eduardo Cardinal 
Pironio and keep a tight rein on the con-

Besides his Vatican appointments, of 
course, the Pope names all new bishops, 
and, says one ofthe leading figures among 
the U.S. bishops, "He's trying to change 
the makeup of the hierarchies so he will 
have more control." Sorne liberals ques
tion whether papal authority can be so 
easily imposed. Father Greeley points out 
that U.S. Catholics no longer constitute 
an imrnigrant culture, and are far more 
likely to attend college than are Ameri
cans as a whole. Says he: "The American 
hierarchy and the Vatican simply haven't 
realized that we have a well-educated 
population out there whom you cannot 
coerce or talk down to." Joseph Pichler, 
an active lay Catholic and president of a 
retailing chain, agrees: "People won't 
stand for getting nailed any more. The 
risk the Pope runs is that in exercising his 

Theological Watchdog Joseph Ratzinger Orders' Supervisor Jean Jerome Hamer 

"Jf the Pope wants an iron hand, he 's got the team that will provide it." 

gregation that supervises religious orders. 
Hamer, now enmeshed in the crucial test 
of wills with U.S. nuns over the abortion 
issue, is deemed by sorne leading sisters to 
be uncommunicative and insensitive to
ward women. Augustin Mayer, 73, a Ger
man workaholic, was for years the top 
aide to Pironio, handling the tough jobs 
that his boss had little stomach for. He 
now runs the congregation that regulates 
liturgy and the sacraments. 

Silvio Cardinal Oddi, 74, the Italian 
member of the in group, runs the congre
gation that deals with priests not in reli
gious orders, managing, for instance, the 
crackdown against priests in politics. Af
fable and highly conservative, he is a 
friend of John Paul's; the Pope enjoys his 
dry humor and no-nonsense air. Another 
Italian, Agostino Cardinal Casaroli, 70, is 
nominally the Pope's top aide, but has lit
tle infiuence on interna! church affairs: he 
is now largely restricted to temporal and 
diplomatic matters, in which the Pope 
recognizes his supple mastery. 

authority, he may lose it. People will qui
etly engage in spiritual disobedience." 

Still, it is obvious that John Paul sees 
no choice but to clarify and unify the 
church's public voice and preserve its her
itage, although it is not certain what fur
ther disciplinary measures he rnight im
pose to achieve that goal. Like most 
previous Popes, he is planning strategy 
not for tomorrow but for the centuries. 
His church has experienced persecution, 
wars, interna! venality and schism, and yet 
survived and thrived. It is quite possible 
that John Paul II, who is only 64, will see 
Catholicism into the third millennium, a 
calendar point to which he often refers. He 
looks to that da y rnindful of the words of 
Jesus Christ to St. Peter that the powers of 
death and hell will not prevail against the 
church, and convinced that his own pro
gram of consolidation will help to secure 
that prornise. -By Richard N. Ostling.Report
ed by Jim Castelli/ Washington, Roberto Suro 
with the Pope and Wilton Wynn/ Rome, with other 
bureaus 
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Taming the Liberation Theologians 
In Latin America, the church struggles over the plight o/ the poor 

In Nicaragua, four Ro
roan Catholic priests re
main as officials in the 
Marxist-led Sandinista 
government in defiance of 
canonlaw, which prohib
its priests from holding 

pu blic office. One of the priests was expelled 
from the Society of Jesus in December; the 
other three priests were forbidden in J anu
ary by the Vatican to perform their sacerdo
tal duties if they did not resign in two weeks. 
Insists Fernando Cardenal Martínez, the 
former Jesuit and Nicaragua's Education 
Minister: "There is no basic religious prob
lem between the church and the revolution. 
What exists is a política! confrontation." 

with Marxist concepts. Says Gutiérrez: "I 
preach the gospel, nothing else." 

When Pope John Paul II set foot on 
Venezuelan soillast week, a familiar chal
lenge awaited him. On his sixth evange
lizing mission to Latín America in six 
years, the Pope is once again being asked 
to put his formidable energies and charis
matic appeal to work at resolving a con
flict of potentially continent-wide propor
tions. John Paul is determined to prevent 
that conflict from distorting what he sees 
as the true nature of Catholicism. The 
challenge: liberation theology. 

Origínally minted in Latín America in 
the 1960s, liberation theology is a contro
versia! current of religious thought that 

A rebel priest chats with gun-toting insurgents in a guerrilla-controlled zone of El Salvador 

Striving to link the imperatives o/ Christian clzarity to dicta tes o/ class struggle. 

In Brazil, a mild-mannered Francis
can friar awaits a rulíng from Rome over 
possible "theological errors" in his latest 
book, Clzurch: Charism and Power, pub
lished in 1981. In the book, Theologian 
Leonardo Boff attacks the "monarchic 
and pyramidic" structure of the Catholic 
Church, which, he says, inevitably aligns 
the church with the rich. Father Boff 
wants the pyramid of power turned u psi de 
down, so that "the church would be, not 
for the poor, but by the poor." 

In Peru, a diminutive parish priest 
chooses his words carefully as he discusses 
the controversy over his writíngs that vir
tually paralyzed the deliberations of his 
country's 54-member Episcopal Confer
ence for 13 months. Father Gustavo Gu
tiérrez, 56, is a psychologist and author of 
the 1971 seminal work A Tlzeology of Lib
eration, which critics ha ve said is imbued 
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has, in less than two decades, gaíned wide
spread currency. To many, it is the duty of 
Christians to support the rights ofthe poor 
and oppressed. But among its extreme pro
ponents, liberation theology has been used 
as an apología for revolutionary upheaval 
in the Third World that strives to link the 
imperatives of Christian charity with the 
dicta tes of Marxist class struggle. 

What distinguishes liberation theol
ogy from the mainstream of church think
íng is its strong emphasis on social change 
in the process of spiritual improvement. 
As Father Jon Sobrino, a Jesuit liberation 
thinker living in El Salvador, puts it, the 
airo of liberation theology in Latín Amer
ica is to ·'give a new forro toa now wretch
ed reality." In analyzing that social reali
ty, sorne liberation theologians make 
heavy use of left-wíng social science, and 
in that sense, writes Sobrino, "the inftu-

ence of Marx on the conception of theo
logical understandíng is evident." 

So far as John Paul is concerned, lib
eration theology in its most militant form 
has come to embody a struggle over the 
fundamental values and even the institu
tional nature of the church. Says Monsi
gnor Cario Caffarra, a theologian at 
Rome's Pontifical Lateran University: "It 
is a con test that now aims at the very truth 
ofthe Christian creed and hence the truth 
of the church itself." 

The intensity of that contest varíes 
widely in Latín America, the home of 42% 
ofthe world's 810 million Catholics. Strik 
ingly diverse in political circumstances, 
geography and ethnic makeup, the coun
tries ofthe area share staggering social dis
locations caused by rapid modernization, 
near intolerable combinations of inflation, 
unemployment and foreign debt, and 
enormous economic disparities. Says Ra
domiro Tomic Romero, a former Chris
tian Democratic candidate for President 
in still dictatorial Chile: "We see a region 
crossed with injustice. Then we ask our
selves: Is this what God wanted for us?" 

A nswering this question has divided 
the Latín American church. The 
struggle harks back to 1968, when 

the second Latín American Bishops' Con
ference met in Medellin, Colombia. A lib
eral minority at the conference won ap
proval of a series of documents supporting 
the church's newly stated "preferential 
option for the poor," which denounced 
"ínstitutionalized violence" and other so
cial ills, thus providing the opening wedg1 
for liberation theology. In the '70s, as 
armed insurrection and military dictator
ship spread across Latín America, libera
tion theology took on a more explicitly 
political dimension. The radical fringe of 
liberation theology eventually seemed to 
find its model of change in the 1979 Nica
raguan revolution. Priests and Catholic 
laymen united with the Marxist-Leninist 
Sandinistas to overthrow Dictator Arras
tasio Somoza Debayle. In the ensuing eu
phoria of the Sandinista triumph, the 
Rev. Paul Schmitz. a U.S. priest who is 
now a bishop in Nicaragua, declared that 
the country "is a laboratory for all of Lat
ín America." 

In fact, a swing away from revolution
ary fervor had already begun. Five 
months before the Sandinistas took pow
er, at a third bishops' conference early in 
1979 at Puebla, Mexico (the scene of the 
newly elected John Paul's fust visit to 
Latín America), the assemblage followed 
the Pope's lead in striking a careful bal
ance in defining Catholic activism. While 
endorsing a strong manda te for church in-
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vol~ement in social issues, the Puebla 
conference condemned Marxist strategies 
and cautioned priests to "divest them
sel ves of all poli ti cal ideologies." 

Ever since Puebla, during his globe
trotting papacy, the Pope has consistently 
spoken out on behalf of the poor and 
against social injustice, more often and 
more vigorously than any of his predeces
sors. He has relentlessly continued to 
stress both the evils of Marxism and the 
need for priests to avoid direct involve
ment in politics. In effect, his aim has 
been to co-opt the acceptable themes of 
liberation theology, while trimming away 
its objectionable elements. As one high of
ficial of the Roman Curia puts it, John 
Paul's strategy is "to show that he is the 
premier lib!~ti0Jfl-Hreotógi1rn::',----. 

•u•N••voJ is 
strongest .in Brazil, the world's largest and 
most populous (131 million) Roman 
Catholic country. Nonetheless, the debate 
over the propriety of that support contin
ues to rage within the Brazilian hierarchy. 
Eugenio Cardinal de Araújo Sales the 
conservative Archbishop ofRio de Janei
ro, charges that liberation theology "con
stitutes one ofthe gravest risks to the uni
ty ofthe pastors and the faithful." 

Sales was referring to the significance 
that sorne liberation theologians ha ve be
stowed upon "base communities," Latin 
America's most notable evangelizing in
novation. Perhaps as many as 150,000 of 
these grass-roots Christian communities 
are scattered across Latin America, 
roughly half of them in Brazil. In the 
main, the base communities are a promis
ing attempt to solve an endemic problem 
in Latín America, the chronic shortage of 

riests to instruct the majority of the im
,overished but deeply religious masses of 

éitizenry and see to their spiritual and so
cial needs. (In Latín America, there is one 
priest for every 7,000 Catholics, vs. one for 
every 880 in the U.S.) 

Within the base communities, which 
average ten to 30 members ea eh, the 
stress is on shared religious instruction, 
prayer and communal self-help. Local 
priests provide guidance to community 
leaders, but the principal focus of the 
groups is on relating the lessons of the Bi
ble to the day-to-day activities of their 
members, be they urban slumdwellers or 
rural campesinos. 

At a typical base community in the 
town of Campos Elíseos, 14 miles north
west of Río de Janeiro, 30 local residents 
meet every Friday night in. a cinder-block 
home to read the Bible and discuss their 
problems. Antonio Jóinhas, 44, a railroad 
signalman, relates how one study session 
inspired a local public health center. "Af
ter reading how one biblical community 
helped another to overcome a problem, we 
decided we could work together too. We all 
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supplied the manpower and 
raised money for materials 
from the community. Now 
we've gota health center, and 
it carne from the Bible.'· 

For liberation theolo
gians like Brazil's Boff, the 
base communities are also the 
true pillars of a church-to
be- as he puts it, the "church 
being born from the faith of 
the poor." Boff's views pro
vide a theological underpin
ning for the so-called Church 
of the People, a grass-roots vi- Gutiérrez 
sion of Catholicism that sees 
the base comm.unities as a separa te source 
of spiritual inspiration for the faithful- an 
alterna ti ve, in other words, to the inspira
tion ofRome. 

Last September Boff was invited to 
Rome for a discussion with Joseph Cardi
nal Ratzinger, head of the Vatican's 
watchdog Sacred Congregation for the 
Doctrine of the Faith. Boff recalls the 
four-hour meeting as "cordial- Ratzinger 
mainly just sat and lis tened.'' The cordial-

"uncritically borrow Marxist 
ideas." The report pro mi sed a 
compa1úon document that 
would deal with the "great 
richness" of the theme of lib
eration for church life and 
doctrine. The study has not 
yet appeared, and Rome has 
reportedly found the subject 
more complex than initially 
expected. 

The problem of grappling 
with liberation theology is no
where more evident than in 
Peru, the third stop on John 
Paul's itinerary. Nearly two 

years ago, the Doctrinal Congregation 
urged the Peruvian bishops to pass judg
ment on the acceptability ofthe writings of 
Radical Theologian Gutiérrez. In Septem
ber those bishops met with the Pope and 
managed to forge a fragile consensus: no 
explicit censure ofGutiérrez, but an agree
ment to the condemnations of Marxism 
outlined that month by Ratzinger. 

No such maneuvers were necessary 
last month when Rome issued the suspen-

A Nicaraguan congregation marks revolution's anniversary at outdoor service 
Attacking a "monarchic and pyramidic" structure, and seeking grass-roots inspiration. 

ity may ha ve been infl.uenced by the pres
ence at the Vatican of two of Brazil's 
most infiuential Cardinals, Paulo Evaristo 
Arns, Archbish.:>p of Sao Paulo, and Aloi
sio Lorscheider, Archbishop oí Fortaleza, 
who accompanied Boff on his tri p. 

Boff's escort underlined the delicacy 
of the meeting and perhaps e ven signaled 
to the Pope the need for compromise in 
dealing with the liberation theology issue. 
In Boff's case, the Vatican's concern was 
that if the friar took a defiant stand, he 
might gain further support from impor
tant elements of the Brazilian church, 
turning a disciplinary action into a no
retreat showdown. 

Similar diplomatic considerations 
may ha ve played a role in the publication 
~dy ~~r ofa-12.:.Page Ratzinger 
"instruction" on lioeration theology, casti:" 
giífing those forms of the doctrine that 

sion order to Cardenal and the three other 
rebellious political priests in Nicaragua: 
Foreign Minister Miguel d'Escoto Brock
mann, Culture Minister Ernesto Cardenal 
Martínez, and Edgard Parrales, Ambas
sador to the Organization of American 
States. In the Vatican's view it was merely 
a question of enforcing canon law. 

The tensions and maneuvers that ac
companied the Boff and Gutiérrez affairs 
are quite likely to continue. However suc
cessful the Pope has been so far in fixing 
the limits of church orthodoxy, an in
formed Jesuit in Rome acknowledges that 
"the church in Latin America is changing, 
and everyone accepts that a long-term 
process has begun." For the Supreme Pon
tiff, the task of defining liberation also may 
be a long one. - By George Russe/1. 
Reported by Fernando Paulsen/ Lima and Roberto 
Suro/Rome 
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Women: Second-Ciass Citizens? 
An aggrieved group o/ Catholics calls for a fa ir share of power 

un-Chrístian." 

"The Pope doesn't under
stand American wom
en," says Donna Quinn. 
"This is our church, and 
we are not going to let 
a few men who work at 
the Vatican make it 

"There was a time when the church 
sanctioned slavery and cheerfully 
burned heretics," says Maryann 
Cunnin.gham, "and the patriarchal 
church still does not see that there is 
anything to be sorry for in its treat
ment ofwomen." 

"The bishops are all hunkering 
down in the grass like a bunch of 
guinea hens," says Margaret Trax
ler. "Wait a minute, I don't want to 
insult the hens. They [the bishops] 
don't stir a feather beca use they fear 
for their own tails." 

To many leaders in the church hier
archy, the sisters' activity is rnisguided 
and muddleheaded. Any support of abor
tion, which the Second Vatican Council 
branded an "unspeakable crime," is ''not 
a debatable view or opinion," according 
toa pastoralletter by Philadelphia's John 
Cardinal Krol. "When it comes to speak
ing about the doctrine of the church, we 

These passionate outpourings of 
indignation come from dedicated 
women religious of the Roman 
Catholic Church, to which they ha ve 
pledged lives ofpoverty, chastity and 
obedience. They are among the 24 
sisters who signed a statement that 
ran as a full-page ad in the New 
York Times last October, in the 
rnidst of the election-campaign dis
pute over abortion between Demo
cratic Vice-Presidential Candidate 
Geraldine Ferraro and New York's 
Archbishop John O'Connor. De
clared the ad: "A diversity of 
opinions regarding abortion exists 
among committed Catholics." Catholic women conducta religious rite in Chicago 

The Vatican soon struck back. "Lean on me," they sang, "/ am your sister. " 
The Sacred Congregation for Reli
gious and Secular lnstitutes charged that 
the religious signers were "seriously lack
ing in 'religious submission'" and must 
publicly recant their view or be expelled 
from their orders. * Of the four priests and 
brothers among the 97 signers, three ha ve 
recanted. But so far not one of the sisters 
has backed down. On the contrary, at a 
strategy meeting in arctic Chicago last 
week, they considered an array of coun
termeasures: another ad soliciting sup
port for free speech, a series of nation
wide prayer services, counterhearings to 
coincide with the bishops' planned hear
ings in Washington in March on the role 
of women. "This is a pivota! moment in 
the history of the church," says Maureen 
Reiff, one of the lay signers of the ad. 
"We all feel that the attack on us appears 
to be a rescinding ofVatican II." 

•The first actual disciplining took place in LosAn· 
geles, where Catholic welfare officia ls were instruct· 
ed to cease referring anyone to a shelter for the 
homeless run by Signer J udith Vaughan. 
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are not free to make up our own minds," 
says Archbishop John May of St. Louis. 
"For a sister or priest to deny the teach
ing of the church is a scandal . . . a fla
grant, flashy and deliberate affront." 

The sisters' public fight for a more lib
eral policy on abortion is only one of sev
era! such controversies between the 
church's hierarchy and Catholic women, 
both lay and religious. No less emotional 
is the issue of birth control; no less dead
locked is the question of whether women 
may be ordained priests. Underlying 
these disputes is a disagreement over the 
basic role of women in the church and in 
the world at large. 

"The major issue facing the Catholic 
Church in the U.S. is how it deals with 
women,'' says Eugene Kennedy, a former 
priest who teaches psychology at Chica
go's Loyola University. "A fair argument 
could be made that the Catholic Church 
in this country is what it is because of 
women. The whole parochial school sys-

tem was built by women. So if you lose 
women, you sustain a loss that you can't 
make up." That is exactly what is hap
pening in women's religious communities 
now, says Pat Reif of Immaculate Heart 
College Center in Los Angeles: "Women 
are voting with their feet. lt's a sharing of 
power we're after." The statistics, howev
er, are ambiguous. The number of sisters 

has fallen from 180,000 to 120,000 
since 1966, but the drop leveled off 
in 1978, and the total has even risen 
slightly since then. 

Women represent, of course, 
about half the nation's 52 rnillior 
Catholics, and their feelings abou 
their place in the church are of great 
importance to its welfare. The sign
ing sisters' strong views are far from 
shared by all women religious, or 
even by Catholic women in general, 
but there is a growing conviction 
among Jarge numbers of U.S. Catho
lic women that they are second-class 
citizens in the church- and that 
something must be done to correct 
that sítuation soon. 

This view has taken strong hold 
among a significant segment of 
women religious, who are in the 
vanguard of the drive for fuller 
rights for women. American women 
religious ha ve changed greatly since 
they began shedding their wimples 
and bibs and emerged from the con
vents into the streets. For one thing, 
many are now highly educated, even 
more so than their bishops. Sixty
five percent have master's degref" 
and 25% ha ve earned doctorates ( 
24% and 10% among bishops). They 

are also more mature; most became nov
ices after age 24. And their social views 
have changed. Says Sister Marie Augusta 
Neal, who has polled tens ofthousands of 
other sisters as a sociology professor at 
Boston's Emmanuel College: "If you 
asked what the primary mission was in 
1966, most would have listed their work. 
If you ask the sisters that today, they 
would say the mission ofthe church isjus
tice and peace." 

Such shifts reflect the changes in U.S. 
society. According to one poli taken in 
1982 by the National Opinion Research 
Center, 41 % of Catholic men and 57% of 
Catholic women could be considered fem
inists. Among Catholics ages 18 to 30, 
42% ofmen and 47% ofwomen approved 
of women priests. The Rev. Andrew 
Greeley, whose writing ranges from pop 
novels (The Cardinal Sins) to detailed so
ciological surveys (The American Catlw
lic), believes the figures indicate that hun
dreds of thousands of young women are 
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not attending church regularly because of 
discrimination against females. "For a 
church that has spoken repeatedly in re
cent years about the need to 'evange
lize,' " Greeley writes, "tbis very large 
number of alienated young women repre
sents a significant evangelistic challenge." 

Many parishioners prefer the old tra
ditions, however, and so do perhaps one
third of the nuns. Sister Mary Helen of 
Boston's Daughters of St. Paul is editor of 
a religious monthly. She wears a black 
ha bit, devotes three hours daily to prayers 
and believes that a Vatican decision 
means "it's a finished issue, and to keep 
hacking over it is like digging up some
body after they're buried.' Says Sister 
Claire Patrice Fitzgerald, principal of a 
Catholic parocbial school outside LosAn
geles: "The Mother herself was obe
dient to her son, Christ. The author
ity of the church comes from Christ, 
who gave it to St. Peter and his suc
cessors, the Popes. If we truly be
lieve that's the origin of authority, 
how can we challenge the Popes?" 

They cannot, according to the 
Vatican. Offi.cials in Rome tend to 
regard the American women's criti
cisms as a peculiarity ofU.S. society; 
they hear relatively few such com
plaints from the rest of the world. 
The church's new code of canon la w, 
wbich took effect in December of 
1983, spells out the rules for all or
ders, down to such details as living 
in "their own religious house" rather 
than an apartment and wearing 
sorne kind of religious clothing "as 
a sign of their consecration." The 
constitutions of all 300-odd U.S. or
ders of sisters must conform to the 
new code. "The issue is simple," one 
official in the Vatican says of its rul
ings, ''either [the sisters] accept the 
church's teacbing or they don't. Ei
ther they are in or they are out." 

Many dissenting U.S. women 

nuns with him to Rome to cook his sau
sages. All bis statements about women 
have only one thing to say: motherhood." 
The Pope got a taste of such criticisms on 
his visit to the U.S. in 1979. Sister Theresa 
Kane, then president of the Sisters of 
Merey of the Union, declared in bis pres
ence that the church should ordain wom
en; John Paul remained unmoved. "The 
joke went around,'' says Suzanne Hiatt, 
an Episcopal priest, "that he had been 
told he should step on the ground and kiss 
the women, and instead he kissed the 
ground and stepped on the women." 

The demand for ordination is perhaps 
the most fundamental conflict between 
the church's bierarchy and its militant 
women critics. "It is the central issue be
cause without it, there is no route to power 

tholics, however, feel the Pope is Traditional sisters worship in a chapel at Alton, 111. 
.~t of touch. Joan Leonard, who "How can we clzallenge the Popes?" 

teaches theology at Emory Univer
sity in Atlanta, recalls meeting John Paul 
at a philosophy congress in Switzerland. 
"We were wearing slacks, and he was hav
ing difficulty with that, I could tell," she 
says. "He tried to ask us about it in a very 
light, offhand way, saying something .like, 
'Do all sisters in the United States wear 
slacks?' l told him that we sometimes did, 
at least when it was appropriate, on caro
puses. He didn't seem pleased by my an
swer. 1 remember that we were both drink
ing wine and looking at each other across a 
small table, when it dawned on me that he 
simply didn't understand the dynarnics of 
the American church,much less American 
women. We were from two different 
worlds, and we both knew it." 

Leonard is not the only one who 
blames the disagreements about women 
partly on the Pope's personal background. 
"He thinks of nuns as a servant class," 
says Rosemary Ruether, professor ofthe
ology at Garrett-Evangelical Theological 
Seminary in Evanston, Ill. "He brought 
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within the church,'' says Mary Gordon, a 
la y activist and author of the novel Final 
Payments. Arlene Swidler, who teaches 
religion at Villanova, says simply, "Ordi
nation remains the central issue beca use it 
in eludes everything.'' 

Church officials insist that the matter 
of ordination has notbing to do with dis
crimination. Says Archbishop John Foley, 
president of the Pontifical Commission for 
Social Communications in Rome: "The or
dination of women [is] not a concept 
emerging from sociological considerations. 
Jesus clearly did not ordain women to the 
priesthood, nor did he authorize the church 
todo so." As for further discussion, another 
Vatican official says categorically, "The 
verdict is in. It is simply not worth discuss
ing for the duration of tbis pontificate." 

More than 1,000 American women 
have publicly declared their ambitions to 
become priests, and sorne of them plan to 
gather later this year to discuss their goal. 
"The people who feel sorne kind of call 

ha vean obligation to witness to that call,'' 
says Kathy Larson, director of religious 
education ata parish in Roswell, N . Mex. 
She has wanted to be a priest since child
hood. She worked at an Episcopal church 
but felt thwarted: "I know in my bones 
that I am a Catholic, and I always will be. 
I feel that I have an obligation to witness 
within my own church." 

One trend that aids such an ambition 
is the acute shortage of priests. Already 
thousands ofwomen fill in by doing chap
Jains' work, counseling, Bible readings, 
indeed, all the tasks of a priest except con
secrating the Eucharist, hearing confes
sion, confirming members and adminis
tering last rites. Sorne feminists complain 
that such assistants are underpaid and ex
ploited, but the more important criticism 

is that they are still forbidden to con
duct the central rituals of the faith. 

Sorne Catholic women have re
sponded by organizing religious 
ceremonies of their own. In an 
apartment 88 fl.oors above Lake 
Michigan, 13 women in slacks and 
sweaters satina circle last week and 
sang, "Lean on me, I am your sis
ter." They read the passage from 
Luke in wbich a group of women 
told the Apostles that Christ had ris
en, and the Apostles did not believe 
them. Then, although the women do 
not regard such ceremonies as Eu-

• charists, they passed a loaf of 
French bread and two pottery mugs 
of wine. "We share this wine now," 
one of them prayed, "knowing that 
we are walking with a lot of people 
in their lives of joy and pain . . . " 

Despite the seeming impasse, a 
number of thoughtful bishops are 
trying to find ways to respond to 
women's cry for dignity in the 
church without weakening church 
doctrine. "What we need today is a 
very frank exchange on religious 
life," says Joseph Cardinal Bernar
din of Cbicago. San Francisco's 
Archbishop John Quinn has already 
been assigned by the Vatican to un

dertake a major study on the future of all 
religious orders, and Sister Margaret Caf
ferty, president ofthe Leadersbip Confer
ence of Women Religious, credits him 
with providing "a forum for the religious 
to sit down with the bishops and talk 
about change.'' Bishop Joseph Imesch of 
Joliet, Ill., is plan.ning a meeting with both 
church leaders and women's groups in 
March to begin drafting a bishops' letter 
on women in the church, a major project 
that will take until1988. "I think the lead
ership realizes that it needs to listen to 
people " says Imesch. 

Listening and "dialoguing" are com
mendable, but they have limits. Says 
on.e authoritative conservative, Notre 
Dame Philosophy Professor Ralph Mcln
erny: "The idea that we have moved 
into a populist church, that doctrine 
should be arrived at by consensus and 
dialogue, is wrong. That's not how it is 
at all." -By Otto Friedrich. Reported by 
J. Made/eine Nash!Chicago, with other bureaus 
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LLIAM E. SIMON 

T HE LONG·AWAITED pastoral letter 011 "Catholic Social 
Teaching and the U.S. Economy" is a document rc
markable for its Christian compassion for thc poor 

and disadvantagcd who exist at the margins of our afilucnt 
socicty. It calls us to a rcnewcd commitmcnt, in the namc 
of Christ, lo iifting up ami hcaling thol>c who are in necd. 

L
~ut thc lcttcr is abo remarkablc for the gigantic !cap it 

makes from thc timc-honorcd social tea.:hing of the Church 
lo the conclusion that our Americun economic system is in 
confiict with what thc bishops believe to be morally accept
ablc. This leap is all thc more remarkable in thc light of 
human experience, which shows that economics dedicated 
to freedom, individual opportunity, and non-infiationary 
économic growth do far more to alleviate poverty and 
sutfcring than all the schemcs of the social enginccrs and 
commissars of history. 

Whether the flve bishops who participated in the draft
ing process consciously intended to embrace the economic 
program of the Lcft, one cannot say. What onc can say is 
that thc background of thcse f1ve draftsmen is not thc son 
of background that would cause onc to expect from them 
a high leve! of understanding of matters economic. Thc 
five have graduatc dcgrees, respectively, in canon law, mod
ero languagcs, philosophy, divinity, and piano. They bavc 
scrvcd thc Church as parisl. priest, missionary, prison chap
lain, philosophy teachcr, and monk. The record shows 
that nonc has had any ·expcriencc whatcver in the work
ings of a modero economy. Throughout thcir adult Iivcs 
their necds have bccn ¡¿rovided for, and their careces 
pl~ - -
As an act1VC !ay mefnber of thc Church whose lifc has 

been spent mainly in thc world of business, I dcfcr to thc 
bishops' dcepcr knowlcdgc of spiritual concerns and rcli
gious mysteries, .canon law and Latín liturgics. But after 
studying thcir pastoral lcttcr on thc economy, I must say 
that 1 wish they had confined thcir asscrtions to thc arcas 
in which their knowledgc and authority are unchallengcd. 

For many years thc Catholic Church ha~ had a wcll
dcfmcd body of social thought, built upon thrcc sound and 
timelcss principies. Thc first is the primacy of the individ
ual human bcing, crcatcd in the image and likencss of 
God. Thc second is the idea of thc social nature of man: 
Man cxists not in isolation, but in communities of his fci
Jows. Third is thc principie of subsidiarity, which declares 
a presumption in favor of thosc human systems that are dos-
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est to thc pcoplc and most susceptible to their infiuence 
and participation. 

Thc flvc bishops pay homagc, as thcy must, to thcsc 
thrcc kcy principies of Catholic social thought. Then thcy 
heaJ off in a direction not ordained by anything in the 
Biblc or thc tcachings or thc Church, but urgently advq
catcd by thc secular sm:ia list Lcft. To allcviatc thc cvils of 
uncmploymcnt, thc bishops advocatc governmcnt job pro
grams. To replacc indcpcndcnt decision-making by millions 
of individuals, thc bi shop~ advocate govcroment planning. ( 
To corrcct thc "morally unacccptablc incqualities of incomc 
nnd wcalth," thc bishops dcm:md aggressive goveromcnt 
rcdistribution. As thcy do so, they offer a ritual protest 
against thc perib of collcctivism, agajn~t which .. lh_c_Church. 
has many times in vcighcd; but onc gcts thc fecling that 
thcir collectivc hcart is not in it. 

Thc kcy conccpt of tk Jcttcr is what thc bishops call 
the "prcfcrcntial option for thc poor." Thcy are dismaycd, 
as ali just and humane men and women should be, by the 
spcctacle of thc poor suffcring in thc midst of afllucncc. 
Thcy are inccnseJ by the "marginalization" of thc poor, 
the pushing of thc poor to thc far ec.lgcs of the communi
ty's life and conccrn. Thcy laud the sclf-realizing nature of 
work and lamcnt thc plight of thc unemployed. Thc cause 
of thcsc prob!cms, thcy bclicve, is an economic systcm 
built upon sclfishncss and covetou~ncss, which are sinful 
in thc cycs of thc Lord. That systcm- our system-is, so 
thcy believe, in conflict with thc dcmands of morality and 
justicc. 

A socicty that would be just and humane should indced 
be judgcd by thc condition of its poor and disadvantagcd. 
In thcir dc~ire to bring about such a socicty, howcvcr, 
thc bishops propo~c nothing lcss than a thorough politici
:t.ation of thc privatc cconomy. "Economic rights" are to 
be confcrrcd upon cvcryonc--by whom, and against whom 
enforccab!e, wc know not. Thcse rights are apparcntly not 
confcrred in return for thc acceptancc of any obligation. 
"Economic democracy" is to be instituted, although it is 
ncvcr quite c!car just what that implics. A "social mort
gagc" is to be imposcd on prívate propcrty. A vast and : 
comprchensivc system of national economic planning is to 
be cstablished, to ensure that workers get a "just wage," 

Mr. Simon, formcr Trcasury Sccrclllry of /he Unilcd Sta/es. is 
chairman of Wesray Corporwion in Morristown, New Jersey. 



The letter t2kes th~ s~de of it1e poor and 
urges a vast expansfion of government activity 
on the~r behalf. But it never even 
h~nts at numerous government p>raci:ices that 
deny opportunity to the poor 

thr poor gct cnough welfare support, consumption is dis
couraged. the difference in incomes is reduced, unemploy
mrnt is cut in haif. and, nbove nli, wcalth is rcdistriht'! Cd 
for the bcnefit of the poor. The lettrr is a clario:: call for 
a new wave of social engineering that ignores how griev
ously such experimcnts have f::iled in thc p::st. hoth hcre 
and abroad. 

The scope-and one-sidedness-of this argumcnt is brcath
taking. While claiming to have undertaken "empiricai anal
ysis," the letter ignores the inflationary consequenccs ::nd 

rbitrarily scts thc correct maximum level of uncmploy
mcnt at 3 to 4 per cent. The Jctter lauds human soiidari
ty, then speaks out uncritically for labor unions organized 
to do battle with the managerial class. lt criticizes manage
ment for resisting unionization hu! makes no mention of 
labor violence. and declares for a "just wage" for workcrs 
whilc rejccting a "just pricc" for farm commodities. 

The lcttcr takes the side of the poor and urges n vast 
cxpansion of governmcnt activity 011 their behalf. But it 
never even hints at numcrous govcrnment practiccs that 
dcny opportuni!y 10 the poor. Aftcr all, it is the govern
mrnt that forbids thc poor t0 wnrk nt less thnn $3.~5 nn 
hour, even if they are not eligihle for the demeaning nlter
native of wclfarc. It is the governmcnt that erects barriers 
to ofl"ering one's labor in a trade, by enforcing strict licens
ing standards to reduce competition with the privilcged. 
It is thc government that fixes prices on federal construc-
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tion projects so that· only thc more priviicged (and whitcr) 
workcrs wiil be hircd to do the work. Thc role of the 
govcrnmcnt i:-~ systcmatica! ly destroying the value of our 
currcncy and inf1ating the costs of the things the poor 
must huy goes unnoticed. Nowhcre do thc bishops suggest 
th:lt the g0vernment is part of thc prohlem, cxccpt in a 
fcw obviously half-hcarted passages tha~ echo earlier papal 
criticism of totalitarianism. 

The bishops decide that thc present distribution of wcalth 
is morally unacceptahlc, but they never tell us how an ac
ceptablc leve! of wea lth couid he identified. We are cx
hortcd to prnctice charity toward the poor. in the name of 
Chri~ t. hut in the ncxt brcuth we are told that those who 
havc any sort of wealth are grecdy and covetous, and that 
thcir weal th must he conflscated hy the state. It has al
ways escapcd me how one can practice Christian compas
sion to thc poor mcrely by submitting to thc demnnds of 
Caesar·~ tax gathcrers to avoid going to Leavenworth. 

We kncw: well, frnm numerous empírica! studies that 
the bishop~· p:1nel of expert witr:esses neglected to bring to 
thcir attention, that it is aiP1ost always more to thc advan
tare of "the ponr" to accep: welfare, food stamps, Mcd
icaid, and puhlic housing than ít is to do cntry-lcvel wNk 
a nd pay So::.:i:!l Security and income taxes. So why work, 
and come out worsc off? The hishops are índignant that 
anynnc should ever accusc thc ahlc-bodiecl poor of not 
wanting to work. They Jaud the "self-realizíng nature of 
honest work," but dccry as inhumanc any rcquirement that 
welfarc recipients do work useful to their community in 
rcturn for public bcnefits. They seem mired in the pa~t of 
half a ccntury ago. when it was believed hy many that 
goverr.ment redistribution of income and wcalth would cure 
America's economic problems. Aftcr half a century of 
wclfare spcnding, misguidcd social cnginecring, and govern
ment redistributíon, that theory docs not look so hopcful 
any more to anyone who (like Charles Murray in his ncw 
book, Losing Ground) is wiliing to examine thc results. 

;\s a practicing Roman Cathoiic. I espccially regret thc 
thrust of the bishops' lctter that strongly implies that a , 
free economic system cannot be compatible with Christian 
doctrine. Thc evidcnce. as 1 read it, is quite the contrary . 
It shows that only a free economíc system supports dy
namic production of wealth for the bcnefit of all. ;\ free 
cconomic systcm. of all thc economic systems tried by 
mankind in its history, givcs thc poor an opportuníty to 
work, invest, prosper, and become rich. Not only that, but 
the moral va!ues undcrlying a free economy also mo
tívate thc rich to bestow much of thcir wealth on works 
of charity and compassion to the needy. And thnsc same 
moral values give lcgitimacy to thc role of govcrnment in 
assísting those unable to ohtain a decent standard of living 
through their own efforts. 

In international mntters. the bishops urge a major restruc-
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The U.S. is blamed for retusing te gc along with 
perfectEy reasonabte Third VJorEd proposais 
for converting our earned wealth to their unearned 
reward, aU the whHe increasing the power of 
·theEr usuaUy inegitimate governments 

turing of thc cconomic rclations bctwccn thc iudustrialized 
nations and thc Third World . That thc pcoplc of ·many 
Third World countrics are in dirc nccd is bcyond dispute. 
So too Íl> thc proposition that thc pcoplc of thc wealthicr 
countrics havc a moral obligation to hclp thosc who are 
lcss (ortunatc. That the bishops have hit upon a souml, 
cxpcriencc-provcn way of allcviating thc problcms of thc 
Third World poor is open to serioul. qucstion. 

Thc bishops pcrccive that tradc, f111ancc, prívate invcst
Jent, and forcign aitl will be necded if thc Third Wo rld 
1asscs are to improve thcir lot. The goal is to "cmpower 

,.copie and givc them a scnsc of thcir own worth, to hclp 
them improvc thc quality of thcir !ivc~. and to ensurc 
that the beneflt~ of cconomic growth are sharcd Ci.jUÍtJbly 
among them ." U.S. policies towarJ thc Third Wor!J coun
triel> should be buil! upon thc "prcfcrcntial option for thc 
poor" that permeatcs thc lctter. 

So far, so good. Thcn comes thc idcntification of thc 
villains who are holding the Third World in economic 
bondagc. Chicf among thcm is, not surprisingly, thc Unitcd 
Statcs Governmcnt, stingy, sclf-ccntcrcJ, paranoid, squan
dcring on military assistancc billions of dollars that could 
be uscd to improvc the livcs of thc poor. Unclc Sam is 
paintcd as a mi~crablc skinilint who has cut ofl' thc alluw
ances of his starving chi!Jren. Thc U .S. i ~ blamcd for rc
fusing to go alung with pcrfcctly rcasonablc Third World 
proposals for convcrting our carncd wcalth to thcir un
carned rcwarJ, al! thc while increal.ing the power of their 

: .. ~1"'~' :--~-.= ~ ~· ·:_ , ... :. .. . ~ . ... . ... - • : .... . . . . ., -···· 
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usually illcgitimate govcrnmcnts to stifle crcativc human 
activity-notably thc crcation of wcalth-at al! lcvcls. 

A chicf itcm in this indictment is thc Rc:tgan Adminis
tration's cutbacks in funds subscribcd to thc Jntcrnational 
Dcvclopmcnt Association (IDA), the soft-loan window of 
thc World Bank. Thc bishops as~umc, but ncvcr dcmon
stratc, that World Bank and IDA lending rc~ults in bcncfns 
for thc Third Wor!J poor. 

More acutc analy~cs, such as thosc of Mc!Yyn Krauss and 
P. T. Baucr, show thc real results of such socialized lend
ing. As Krauss puts it, "\Vhat thc Thi rd World poor necd 
more than anything cl sc i~ relicf from domc~t ic govcrn
mcnt policic~ that impovcrish thcir economics. By trying to 
hc!p thc poor directly, thc World Bank baib out offcnding 
govcrnmcnts by ncgating the costs of thcir ill-conccivcd 
policics." l ndccd it does. But thc bishops hurry on without 
coming lo grips with this truly vcxing problcm. Shou!J the 
affiucnt Wc~t continuc to transfcr thc rcsourccs of its pco
plc to subsidizc Third World governmcn ts whosc po licics 
hold littlc or no promi~c of achicving thc goab sct forth 
so eloqucntly in thc bishops' lctter? This qucstion gcts to 
thc hcart of a profound moral dilcmma, hut thc bishops 
simply refusc to confront it. Can it be that th c bishops 
hold thc vicw th:ll thc transfcr of rcsourccs a\\ay from thc 
afllucnt is justif1eJ as a morally purifying at:t-even if co
erccd-regardlcss of how tho~e rcsources are subscqucnt
ly misul.cd by those who receivc thcm in thc namc of 
thc poor and thc hclplcss? Ccrtainly if a domcstic charity 

.. . . 
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raiscd contributio ns in thc namc of the necdy poor, and 
then stolc or squandered the funds to its own advantagc, 
condemnation would he universal. Should it he othcr\vise 
whcn thc givcrs and receivers are govcrnmcnts? 

Nor did thc hishops carry thcir "empirical analysis" far 
cnough to examine ~ucccssful Third World cconomics. such 
as those of thc Rcpuhlic of China. South Korea. Singa
pore, Hong Kong. and even Malaysia. All of thesc former
Jy poor countries havc risen up the wealth laddcr, through 
a well-understood combination of principies entircly com
patible with thc traditional principies of Catholic social 
tcaching and of thc American cconomic systcm. Thosc 
principies include security of prívate ownership, prcscrva
tion of public order. a pervasivc ethic of work, a míni
mum of tradc barricrs and cxchangc controls on capital. 
reasonahle rcquircments for forcign investmcnt. and the use 
of forcign loans only to finance projccts that promisc a rcv
enuc strcam from which thc loans can he repaid. 

Thc performance of thesc countries is not perfect, hut it 
good enough that thc underlying policies ought to he 
•.cd upon by thosc who want to improvc thc lot of 

common peoplc evcrywherc. Thc bishors have not done 
so, whicll lends onc to hclieve that thcy havc ignored ex
amplcs of succes~ in a sincere bt;tmi~ 
tlíe v1ews ort~aeoiC:1ffifTc1fñel~'iiriñgoowñof~c
'tioning economtcs in th:: name ol equality_ of incomc 
~A-cyn1c mtght say tht:t thc bishops thi nk 
·~s not acccptcd its fair share of the world's 
poverty, and wa nt to se e that justicc is done. But thc goal 
is not thc red istribution of poverty. The goal must be, in 
a just and humane society, thc creation of wealth in wnys 
that allow more and more people to carn their share of it. 

- q s-

clique of elitists in cach country who view their national 
government eithcr as a convcnient source of prívate enrich
mcnt. or as a lahoratory where hopelcssly failcd economic 
theorics are tested once again on incrcasingly desperate 
workers and peasants. Onc thinks of Ethiopia. which, ac
cording to State Dcpartment estimates, has recently spent 
more than $150 mill ion so that its rulers could celcbrate 
thc tcnth annivcrsary of thcir hloody Marxist-Leninist rev
olution and thei r a lliance with those wonderful, warm
hearted folks in the K remlin . This, while tens of thousands 
of their people are dying of starvation and discase. 

There is much that 1, as a Catholic, applaud in the so
cial teachings of thc Church. Its principies are sound, in- · 
cluding the prcfcrential option for thc poor that constitutes 
the centcrpiccc of thc hishops' lcttcr. What thc bishops 
seem unahle to pcrceivc, howcvcr, is that there is really 
r.o fundamental conflict hctwecn the g'oals of thc Church 
and thc p rincipies of a free and just economic system. 
The long-run hope of the poor, here and everywhere, is 
not welfare depcndency and governmental control of their 
lives, but freedom and opportunity. To be surc, govcrnment 
must play a role in prcvcnting the manipulation of any 
kind of economic system to the disadvantagc of the poor; 
but the uncrit ical ativocacy of cver more government inter
vcntion and redistribution of wcalth is a step in thc wrong 
direction. As thc few free-market-oriented Third W orld 
coun!ries are proving, thc loi of thc common children of 
God improves far more n:pidly whcn governmcnt judicious
iy allows the pC('rle a fa ir chance to stri ve, crea te, suc
ceed , and own. T hat, and not governmcnt redistribution of 
poverty in the name of justice, is thc truc prefercntial op
tion for the poor. O 

.. 

Thc bishops' hlindncss to the eco- r--------------------------------
nomic performance of T hird World 
governments is particularly strangc in 
light of the bishops' strong reiteration 
of the traditional Catholic social hclief 
in suhsidiarity. Tht:t is thc principie 
that all human activity ought to be 
carried on at the closest lcvcl to indi
vidual human bcings that circumstances 
pcrmit. In cconomics, thc suhsidiarity 
principie underlies traditional Catliolic 
opposition to command economies of 
Left or Right. Wc:J aware of this, the 
bishops take pains to oppose "a statist 
approach to economic policy," which 
results in "cxcessive conccntra tion of 
power in the hands of govcrnment." 
But as the section o n Third World 
dcvelopment clearly shows, thc bish
ops' ohjcctions to economic statism 
are perfunctory, not heartfelt. 

The hishops' principies are right, hut 
they are victims of a curious blindness 
that affiicts those who dread having 
their advanccd liheralism confronted 
with real-world facts. Thcy are simply 
unahle to sec that the major cause 
of poverty and misery in most Third 
World countries is not mean-spirited 
Uncle Sam, or bad Mr. Multinational, 
or greedy Mr. Bigbank, but thc littlc 
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Revista 
Communio, 
N.o 12 

S IN duda el último número de la 
Revista Communio servirá para 
aclarar las discusiones en torno a 

la Teología de la Liberación. Su edición 
más reciente está íntegramente dedi
cada al tema, el cual es abordado por 
diferentes autoridades en la materia. 

Mientras los medios de comunica
ción en general ofrecen un panorama 
no siempre clarificador, aquí nos en
contramos frente a un análisis coheren
te y bien documentado, que no sólo res
palda y fortalece las instrucciones que 
al respecto emitió Roma, sino que, ade
más, muestra su íntima afinidad con el 
conjunto del Magisterio pontificio. 

De todos ellos se desprende que la 
Teología de la Liberación, basada en el 
marxismo --que no debiera llamarse 
teología, ""porque no parte de la fe como 
principio iluminador-, reduce a Dios, 
a Cristo y a la Iglesia, según palabras 
del director de Communio, "a la mate
rialidad del puro dato, el cual puede 
ser, por lo mismo, objetivado, manipu
lado y cuestionado a nombre de la cien
cia por principios ideológicos y del todo 
ajenos a la fe". 

La detallada explicación del do
cumento emitido por la Sagrada Con
gregación para la Doctrina de la Fe he
cha por monseñor Alfonso López Por
tillo es complementada por un artículo 
del jesuita Francois Francou, ,quien de
muestra cómo la corriente liberacionis-

ta ha desvirtuado las nociones de Ma
gisterio y Teología, cómo ha alterado el 
significado de la opción por Jos pobres 
y cómo ha reducido el Reino de Dios a 
un simple proyecto político. "Se trata, 
afirma el sacerdote, de una disolución 
del lenguaje de la fe en el de las cien
cias humanas y del vaciamiento de la 
dimensión trascendental de la salva
ción humana". Más adelante, una com
paración casi esquemática entre una 
auténtica Teología de la Liberación y 
aquella basada en principios marxistas, 
evidencia el abismo insalvable existen- . 
te entre ambas. Ello está complemen
tado por las líneas que escribe Monse
ñor Bonaventura Kloppenburg, quien ' 
describe en forma muy sucinta algunos , 
folletos que demuestran cómo en la 
práctica se vacía a la religión de su con
tenido original. 

Otro teólogo brasileño, Ricardo Vé
lez, aborda la relación existente entre 
ide.ología soviética y estos pensadores; ' 
Al\in Becancon se refiere a Orwell y el 
cubano Luis E. AguHar presenta algu
nas notas sobre el catolicismo y el már
xismo. La publicación termina con la 
reproducción de la tan comentada en
trevista de Vittorio Messori al Carde- · 
nal Ratzinger, quien responde a la in
terrogante de "Por qué la fe está en 
crisis". 

C.R.V. 
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LA PORTADA 

La ''otra'' Iglesia: 

U a red 
desconocida 

Una infinidad de medios de información y centros de formación 
operan con o bajo el alero de la Iglesia. El control, no existe. La res
ponsabilidad queda sometida al discernimiento y criterio de cada 
agente pastoral. 

ST ADOS Unidos pretende, 
ante todo, "defender los inte
reses del capitalismo interna
cional, que son los propios, y 

por tanto, mantener la explotación ca
pitalista en el continente (latinoameri
cano}. Para esto impide la unión de los 

·países americanos ( ... ),se opone a los 
movimientos de liberación latinoameri
cana que buscan liberarse de la explo
tación capitalista ( . .. )¡para hacer estas 
dos cosas, propicia dictaduras militares 
en todos los países e instruye a las fuer
zas armadas contra la insurgencia, en 
técnicas de represión, policía y tor
tura" 

Palabras del sacerdote José Alduna
te en un artículo. s9bre la guerra de las 
Malvinas ("Una guerra idiota"), pu
blicado en el boletín de la Vicaría Zona 
Oeste de Santiago, en junio de 1982. 

Uno de los tantos medios de comu
nicación -de circulación más o menos 

J--(.estringida, de acuerdo a sus caracte-
sticas- que editan organismos de

pendientes de la Iglesia de Santiago o 
vinculados a ésta. Solidaridad, Com
partir, La Palabra, Mensaje, Pastoral 
Popular, Servido, Dialogando, Coma 
y Punto, Fe y Solidaridad, Boletín Zo
na Centro ... No se limitan sólo a lo es
crito; ahora se suman los videos (la TV 
alternativa), diapofilmes, diaporamas. 
Su contenido: en torno a lo religioso, 
pero vinculado a lo social, político o 
económico. No se piense que todo el 
contenido de un boletín, ni todos los 
medios de comunicación expresan un 
contenido como el recién citado. En 
ellos también hay informaciones neta
mente pastorales e informaciones loca
les para cada grupo al que está dirigi
do. Pero en casi todos ellos la "reali
dad", según su particular punto de vis
ta, está presente. También lo están los 
hechos de la coyuntura, el momento 
económico político, problemas de de-
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rechos humanos .. . , tomados desde su 
perspectiva. 

¿En qué consiste la red de informa
ción y de centros de formación que po
see la Iglesia o se vincula a ella? ¿Quié- 1 
nes la componen? ¿Cuáles son sus con
tenidos? ¿De dónde se financia? 
¿Quién la controla o vela porque lo 
que allí se diga o haga vaya en concor
dancia con las directrices de la Iglesia, 
y en Santiago, con las del Arzobispa
do? ¿Se está creando una Iglesia para
lela? ¿Existen en Chile los gérmenes 
para el surgimiento de "otra Iglesia, 
así como los seguidores de Monseñor 
Lefevbre intentan crear espacios para 
la suya? 

Nos previnieron desde círculos cer
canos al Arzobispado de que la investi
gación que intentaba hacer Qué Pasa, 
no sería fácil. Que se nos cerrarían mu
chas puertas al hacer las preguntas. 
Que nadie o muy pocos conocen el te
ma o tienen una visión global de la red 
de Iglesia que existe en la base. Que se 
conocen más bien parcialmente sus 
contenidos. Que hablar de platas . . . 
¡ay! Que ése era un tema tabú, que ca
da cual maneja con "sumo" y extremo 
secreto, según un miembro de la je
rarquía. 

Más aún, algunos señalaron que di
fícilmente se le daría esa información 
a un medio como éste -no sería de su 
confianza- y sobre todo luego que a 
fines de junio publicara un artículo so
bre la Iglesia y la unidad de los chile
nos, donde se hablaba de esta red. 
Algo de eso sucedió. Y es que la "dis
crec~ón" parece ser virtud. de la diplo- ¡ 
mac1a vaticana para maneJar sus asun
tos. Y es una virtud que practican aca 
también, a veces porque " hay temor 
debido a todas las cosas que han pasa
do en el último tiempo de amedrenta
mientas y amenazas", según nos expre
sara el Vicar~o de la Pastoral Obrera, 

Monseñor Alfonso Baeza, cuando le 
pedimos nombres de colaboradores de 
la Vicaría. A veces, simplemente por 
no "hacer olitas", como dijo otra 
fuente cercana a la jerarquía. O, por 
último, porque algunos sostienen que 
mientras menos se hable públicamente 
del tema, será más fácil para la autori
dad eclesiástica darles solución a pro
blemas que conoce y sabe corfflictivos. 

De la teología negra 
a la liberación 

ORQUE la preocupación 
existe. Según una fuente co
nocedora del ambiente vatica
no, en Roma hay inquietud 

por lo que está sucediendo con la lgle-

f :t PiJpa uo bc•$ard la tlt'rro. ¡•llilcua müwtra.\ d Gt:1wraf Pim,. 
r h t•l 110 rnmb/(' <h• llUlii('IIZ d(' OCIIUtl". afirmad S.:mamt.rlo l"aru. 

J lmwa CrisfUma. (/t• l:.lpDt1a 

&UI inj(mnacián, del boletín " Compartir·· de la 
Zona Oriellle, tul'll que ser clesmenlida en sumí
mero siguieme. 



Somerville es préciso tener en cuenta 
estos criterios con que se maneja "el . 
enemigo". Debe tenerse en cuenta, por 
otra parte, que el proceso no se, ha 
completado aún. -Ahora es preciso que 
los centenares de · bancos medianos y 
pequeños que son ~~eedores de Chile, 
respalden las decisiones adoptadas por 
el Comité de los 12 y "sé pongan" con 
la cuota que les' corresponde para ente
rar el paquete de dinero fresco eón que 
este sector debe contribuir para que 
Chile cubra el déficit previsto de suba
lanza de pagos en 1985-86. Tan impo!
tante es la fase que se halla todav1a 
pe1,1diente, que en las gestiones para lle
varla a feliz término ha decidido jugar
se a fomJo el prQpio Ministro, de Ha
cienda. 
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Comparaciones 
·inadecuadas 

cesos son muy din.ámicos y que renego
ciaciones con otros países están lejos 

t todavía de completarse, pudiera 
ocurrir que esas mejores cláusula~ no 
sean sino reflejo, aunque sea una para-

. · · doja, de que la sit'uación. de la econ<;>-A. · LGUNAS fuéntes domésti- ·. mía chilena es comparat1vamente·mas 
cas him' llegado a sostener complicada. Si se, considera . ql;l.e· ·la 
que " la reciente renegocia- estrategia de la banca. consiste en1áíne
ción · le si·gni ficó al país. un · tar, pero· no en reventar, men·os· toda

ahorro de US$ L3QO millones, debido vía a clientes que han heého ·lo impo
a las mejores coridicion·es de plazo Y ta~ sible por ~umplir, .esta tesis ad'quie¡;e 
sas de. interés conseguidas, en compa- verosimilitud. Considérese, en···.espe
ración con la efectuada en 1-983" · Eva- cial., que Chile es el único, en't-r'e·· lós 
luación que resulta un tantO simplista Y grandes deudores de la Fegión, rqüe ha 
cargada ·de ' un . triunfalismo que uno debido soliCitar recurSOS finá:ncier0s 
pudiera pensar, que a e;stas alturas, ya . adicionales en esta vuelta. Sus exporta-· 
estaba erradicado. . · dones, por otro lado, no. sólo .ne han 

La banca acreedora está muy lejos aumentado, sino que se han . 
dé moverse por consideraciones b~néfi- casi 1 OJo (1984 comparado· con·• 
cas o ideológicas, como se encargan de . En cambio, en ese período las de Mé)o
reiterarlo con cierto aire de complaeencia co aumentaron 6,5%; las de Argerlti-

. sus ejecutivos·. Lo han demostrado con na, 14%; y las de Brasil, 330Jó .' ·.; ' 
· cl:eces, por lo demas, . hasta el punto . , . f.J ~··• r.,• 
que se las han ingeniado para . que la 
crisis de la deuda se termine transfor• 
mando,' por la. vía de intereses y comi
siones, superlores a las normales, en un 
buen negocio ... para una de las p,artes 
que contribuyó decisivamente a desen
cadenarla. Debe concluirse, a fortiori, 
que las condiciones de reprognimación 
fueron las mejores que la banca acree
dora pudo conseguir~ tras un diagnósti-
.co realista de la situación y posjbilida· 
des del . país. Si- no consiguió. condi
ciones .mejores para ella- fue~ porque no 

· podía estirar más la cuerda . . 
La comparación simplista c0n 1983 

ignora que el panorama financiero y 
político internacio'nal y latinoamerica
no se ha modificado, significativamen
te en los últimos tres años. Lo previ
sible es que siga cambiando en el futu
ro . próximo, lo que explica que los 
acuerdos no comprometan el largo pla
zo. Por otra parte, la mencionada com
paración podría llevar .a que se argu
mentara qúe las condiciones de la rene
gociación anterior fueron "leoninas" 
en contra de Chile y que ahora, antes 

·de conseguirse un ·. "ahorro" de 
US$ 1.300, se está apenas compensan
do un costo· que resultó desmesurado 
para nosotros. Olvida, asimismo, que 
se ha ganado experiencia por la parte 
chilena, qué se manejó, esta vez, con 
evidente mayor profe·sionalismo. . 
. ·Hay quienes han considerado auspi

cioso que tales cqndiciones "se compa
ren favorablemente con lo obtenido 
por otros países éle la región en lo's últi
mos meses". Aparte de que estos pro-

• • ¡~ 

Problema Iat.ent~ · 1.'.'~ 
,..., • t• ~,. 

. XPERTOS de Naciont~s 1 Uni-. E das siguen considerando qye 
el problema del servicio de· la 
deuda está lejos d'e haber sido 

resuelto. "Las reestructuraciones acor
dadas en los últimos meses sólo con
templan aumentos . de plazo y de pe
ríodos de gracia, leves rebajas en los in
teres~s y comisiones y'_ c,ilgún finan
ciamiento subsidiario", señaló en t,ér
minos generales uno de esos especialis
tas a Qué Pa'sa. "En consecu~ncia·;-só- · 
lo postergan· el problema y Jo . 
can hásta · extrem·os ·casi ~~· ""''""'J-a'v''"'""' 
a fines de los respectivos perí · de 
·gracia.,. ,No sería s.orprendent~ : ~nt9n
ces, que ewei futuro próximo vuely~n a 

• • .. • .· • , r ' f ' producuse msolvenc1as y qmzas;_mora-
torias genyralizadas". :··· 1 , 

En el caso ·concreto de Chilé, está 
por verse el i.mpacto., que se anticipa: ~e
veramente contractivo, que la re~.ego
ciación tendrá sobre la.economía en el 
futuro próximo. Desde una per~pect'iva 
de mayor alcance y am_plitud, qu~'.~s la 
que debe utilizarse para evaluar ·Jo su
cedido, y que; fue la qué utilizó ·el' pr~
pio equipo chileno, habría que eon<:h!ur 
pues, que la renegociación ha significa
do dar un nuevo impulso a la cáde'na de 
una bicicleta que se mantiene eri preca
rio · equilibrio. No cabría ·-afirrÍúu 
mucho más que eso . • - _ ,·;·,·,. 

Raúl Gutiérrez 
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La jerarquía, 
-:conoce y conrro/t¡ 
lo que flay en la 
base? 

sia Latinoamericana. Concretamente, 
con el surgimiento de la Iglesia Popu
lar y con los movimientos de teología 
de la liberación de tendencia marxista. 
El tema se plantea como el de la proli
feración de Iglesias particulares, de los 
pluralismos eclesiales de acuerdo de las 
diversas tradiciones culturales que exis
ten. Están preocupados de la dualidad 
iglesia de los pobres-versus iglesia de 
los ricos, que ha proliferado en Africa 
y Latinoamérica. En el caso del con
tinente africano, se habla de la teología 
"negra" y hay preocupación por la 
existencia de alrededor de 500 teólo
gos, entre ellos obispos, que están por 
una Iglesia propia, que retome el plura-
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lismo de las tradiciones africanas que 
incluyen, por ejemplo, el culto a losan
tepasados. Se estima que la visita que el 
Papa efectuará a ese continente tiene 
como preocupación central , el resolver 
este problema. 

En el caso de Latinoamérica, el tema 
se plantea en torno a las iglesias popu
lares, de la "periferia" o del "pueblo" 
cuyo núcleo central son las comunida-

des cristianas populares. En Chile éstas 
reciben el nombre de comunidades cris
tianas de base o comunidades eclesia
les. ¿Existiría en nuestro país el germen 
de una Iglesia ,Paralela a la oficial, co
mo es el caso de las populares en Cen
troamérica? Una fuente del Arzobispa
do señaló que, a su parecer, la comunión 
eclesial que existe en el país entre sacer
dotes, fieles y jerarquía eclesiástica 
evitaría que eso se estuviese incubando. 
Mientras exista esa unidad, explicaba, 
no hay peligros ni temor. Y hasta aho
ra., existiría. 

Sin embargo, que hay cierta preocu
pación, la hay. En algunos círculos, 
por la reedición de los "cristianos por 
el socialismo". En el artículo anterior, 
una fuente señalaba preocupada, que 
"una cosa es lo que los obispos puedan 
decir en documentos, y otra, muy dife
rente, lo que está sucediendo en la ba
se''. Apuntaba a aquella red de cen
tros de formación e información que 
llega a miles de personas, y que es des
conocida para la gran mayoría de la · 
población. Esta fuente sostenía que, a 

( f? z-
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su juicio, para el Vaticano también era 
desconocida. Y su preocupación nacía 
del hecho de que en estos centros, ya 
no se trataba de hacer una defensa de 
los derechos humanos, tema legítimo y 
muy necesario, sino de ir conformando 
y dando a conocer todo un proyecto 
político, ideológico y social, cercano a 
la izquierda y, en ocasiones, a través 
de fórmulas reñidas con la doctrina ca
tólica. Terminaba afirmando que to
dos esos estudios eran amparados -y 
muchas veces financiados- directa o in
directamente por la Iglesia. 

Los puntos neurálgicos 

MPOSIBLE resultaría hacer todo 
un organigrama con los centros 
dependientes del Arzobispado y 
con otros que, siendo ecuménicos 

o sociedades comerciales de laicos, se 
vinculan a éste a través de asesorías, 
convenios o programas conjuntos. 
Además, la red de organismos de Igle
sia es infinita. Y sólo parte de ella, es 
motivo de esta preocupación. "Ojalá 
se supiera de la cantidad de horas de 
predicación, catequesis, visita a los en
fermos, formación de catequistas que 
realiza a diario la Iglesia y que es su la
bor más constante y mayoritaria", ex
presaba una alta fuente de la Iglesia ca
pitalina. Pero reconocía que lo que lla
ma la atención, es esa otra parte. El pá
rrafo conflictivo, el artículo más polí
tico o contingente. 

Al consultar a diferentes fuentes 
acerca de cuáles serían los puntos neu
rálgicos de la Iglesia y que formarían 
parte de esta red que opera en la base, 
tanto fuentes ligadas al Arzobispado 
como otras conocedoras del tema coin
cidieron en mencionar a las Vicarías de 
la Solidaridad, de Pastoral Obrera y de 
la Zona Oeste, así como a la Academia 
de Humanismo Cristiano. En otro gra
do se mencionan las áreas Oriente y 
Norte, el Centro Ecuménico Diego de 
Medellín, ECO, EDUPO o el CIDE ... 
Algunos de ellos han sido preocupa
ción preferente del Arzobispo, Mon
señor Juan Francisco Fresno. Pero 
no sólo los mencionados. Al cierre de 
esta edición, a Qué Pasa llegaba la in
formación de que en el seminario de 
Santiago, que dirige Monseñor Juan de 
Castro, se vivían momentos difíciles. 
Se estaba revisando la permanencia en 
él de dos seminaristas ... por sospe
chas de tener una inspiración marxista. 
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En cuanto a la Vicaría de la Solidari
dad, la preocupación del Cardenal 
Fresno se expresaría en cambios, nin
guno de ellos radicales, y haciéndolos 
lentamente. El ingreso de un nuevo Vi
cario, tras la expulsión del país de Ig
nacio Gutiérrez, ya significó una va
riante, aunque algunos se quejan de 
que el cambio es lento. Que el bole
tín Solidaridad, es el mismo que hace 
dos años. Sin embargo, el personal de 
esa Vicaría -que en un comienzo era 
mayoritariamente de izquierda; "nadie 
quería arriesgarse trabajando ·allí"
ha ido variando (Marcelo Contreras, 
director de Apsi, colaboró allí un tiem
po). Se sabe que en el Arzobispado hay 
clara conciencia de quién es quién, po
líticamente hablando, entre los funcio
narios de esa Vicaría. Pero para no 
producir roces ... piano piano. A Qué 
Pasa dijeron, por otra parte, que si 
bien no hay indicios de que el Arzobis
po vaya a quitar el patrocinio a la re
vista Solidaridad, por si ello sucediera, 
ya se habría estudiado la posibilidad de 
formar una sociedad comercial que 
continuara editando la revista . (El bo
let'- -- llega a todas las arquidió
ce: 

:ademia de Humanismo Cris
tiauu 1;1> otro de los organismos motivo 
de alguna preocupación . Fue patroci
nada por el Cardenal Silva Henríquez, 
a petición de un grupo de ex académi
cos que, dadas las circunstancias políti
cas, habían sido "marginados" de las 
universidades . El arzobispo colaboró 
en sus comienzos, con un poco de dine
ro, para que comenzase a funcionar, 
según explicó una fuente de la Acade
mia. Hoy día el financiamiento pro
viene de múltiples organismos y funda
ciones privadas y semigubernamenta
les. 

Theberge 
y la Academia 

ACE un par de semanas, el 
embajador James Theberge 
señaló, según informaciones 
de prensa, que había pedido 

a una fundación norteamericana que 
dejase de financiar proyectos de la 
Academia. Según se supo, se trataba de 
la Interamerican Foundation, depen
diente .del Congreso. El problema que 
se habría originado en un informe ne
gativo respecto de dicha Academia 
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PROYECTOS FINANCIADOS POR EL COMITE CA TOLICO FRANCES 
CONTRA EL SUBDESARROLLO 0984-1985) 

Organismo Tema Monto (Francos) 

SERPAJ Formación de líderes para la democracia. 70.000 
PIIE UOC 
(Academia Humanismo) Formación campesina. 160.000 
PET (Academia Humanismo) Los accidentes del trabajo. 100.000 
Teatro Popular lctus Video 35.000 
Arzobispado Concepción Organización y ayuda a prisioneros 

polít icos y sus famil ias. 79.400 
Vicaria Solidaridad Boletín 140.000 
Comunidad Nuestra Sra. 
de la Asunción Promoción popular. 120.000 
Arzobispado Solidaridad con estudiantes universitarios. 70.000 
AD-MAPU Promoción campesina. 80.000 
A psi Desarrollo de la revista. 160.000 
La Bicicleta Desarrollo de la revista. 128.000 
Comisión Chilena 
de Derechos Humanos Imprenta y retorno de mil itantes. 133.000 
CID E Formación de animadores populares. 80.000 
Servicio de 
Educación Popular Formación de hijos de obreros. 80.000 

Incluye sólo parle del financiamiento otorgado por el comité, institución vinculada al episco
pado francés Y que se financia con el aporte de una colecta realizada en ese país durante Pente
costés. 

Ilustraciones para "reflexionar" de la Zona Oeste. 

do. Entre los varios or
ganismos que prestan di
nero a esta entidad es
taría World University 
Center (WUC), que fi
nancia proyectos de me
morias de alumnos sa
lientes de otras casas 
de estudios. El WUC 
también financia becas 
para que exiliados chile
nos puedan desarrolla r 
proyectos dentro y fuera 
del país . Otro de los 
programas conocidos de 
la Academia es el de Eco
nomía del Trabajo 
(PET) cuyos estudios 
aparecen citados en di
versos medios, incluidos, 
por ejemplo, algunos 
sobre la realidad laboral 
o nutricional presenta
dos por la Vicaría Pasto
ral Obrera. También está 
el Programa Interdis

hecho por la embajada norteamericana 
en nuestro país, ya se habría soluciona-

ciplinario de Investigaciones Educa
cionales (PIIE), que anteriormente per-



\ 

Ilustraciones de la Comisián Nacional de Paslo
raf Juvenil: así se ense1in <obre política. 
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teneció a la U. Católica y que es finan
ciado en gran parte por la Ford Foun
dation. Como en una red, ¡:¡tofesores 
de la Academia escriben en boletines y 
revistas de Iglesia y prestan su asesoría. 

Forman parte del directorio de la 
Academia Monseñor Fresno, Enrique 
D'Etigny, Edgardo Boeninger, Héctor 
Croxatto, Monseñor Jorge Hourton, 
Ricardo Jordán, Fernando Moncke
berg, el padre Renato Poblete, Domin
go Santa María (del Banco del De
san·oiJo, ligado al Cardenal Silva) y 
Gonzalo Vial. Dicho directorio fue de
signado por Monseñor Fresno poco 
tiempo después de ser nombrado Arzo
bispo. Y es que, quizás, la Academia 
fue una de sus primeras preocupa
ciones. Una de las medidas "duras" 
que debió tomar, fue quitarle el patro
cinio a Análisis (el Cardenal Silva 
Henríquez habría tenido la misma in
tención). A su Consejo pertenecía 
Monseñor Hourton. En la reaparición 
ele la revista, tras su suspensión, no fi
gura dicho consejo, por lo que se su
pondría que Monseñor Hourton, salvo 
escribir su columna, ya no tendría inje
rencia en su línea editorial. Otra de las 
medidas drásticas que hubo que adop
tar fue el cierre del círculo de estudios 
de la mujer, a contar del 24 de no
viembre de 1983. Motivo: el que más 
que estudios sobre la mujer, el grupo se 
había transformado en centro del femi
Iúsmo chileno, y que en sus estudios o 
investigaciones, a la postre, se estaban 
dando líneas reñidas con las enseñan-

' 

zas de la ~¿!esia (postura pro-aborto, li
beración sexual, divorcio). 

Hoy, según se dijo, la Academia 
cuenta con cerca de 100 investigadores 
permanentes provenientes de universida
des, o exiliados que se reubican en Chi
le. Según supo Qué Pasa, en círculos 
del Arzobispado se están haciendo es
tudios e informes sobre la labor que de
san·olla la Academia. Fundamental
mente, debido a que, si bien un número 
importante de sus miembros son del 
celitro político, una facción nada 
despreciable pertenece a las filas de la 
izquierda (Izquierda Cristiana, MA
PU, Bloque Socialista). 

Con el Comando 

A Vicaría Pastoral Obrera, 
creada por el Cardenal Silva, 
acaba de patrocinar un en
cuentro sindical en Punta de 
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Tralca. Allí convergen dirigentes sindi
cales en busca de formación, y se ha ex
tendido a algunas regiones del país, 
"siempre y cuando lo haya permitido o 
requerido el respectivo obispo", se se
ñaló (eso, porque los obispos son muy 
celosos de su independencia). Si bien 
no fue posible conocer los nombres de 
quienes colaboran en ella, supimos, 
por ejemplo, que es común la asesoría 
de Luis Eduardo Thayer (abogado de 
la CTC y estrecho colaborador del Co
mando Nacional de Trabajadores), del 
economista Enrique Correa, socialista; 
de José Antonio Viera Gallo (que fue 
invitado a Punta de Tralca, pero no 
pudo asistir) o de Francisco López, fi
lósofo, también de izquierda. También 
se señaló que las coordinadoras de co
munidades pastorales funcionan cerca 
de esta Vicaría, algunas de las cuales 
firmaton un documento del Partido 
Socialista (las de Pudahuel y Villa 
Francia) . Esta Vicaría ha colaborado 
estrechamente con Jos líderes sindicales 
opositores. 

West side story 

A Zona Oeste, cuyo Vicario 
es Monseñor Olivier D' Argou
ges, es señalada también fre
cuentemente como la más 

conflictiva. Allí se recuerda con gran 
estima a Monseñor Alvear, quien tra
bajó directamente con Ignacio Gu
tiérrez, luego Vicario de la Solidaridad. 
Es a esa zona, a la que pertenecen sa
cerdotes que más de una vez han tenido 
"problemas" con la autoridad: Ma
riano Puga, Roberto Bolton, José Al
dunate, Sergio Torres, Fernando Ta
pia, a quien antes de ser sacerdote, se le 
sindicaba como miembro del Partido 
Comunista_ En la Zona Oeste, señala
ba una fuente opera Edupo, centro de 
estudio y difusión de la educación po
pular, basado en la teoría de Paulo 
Frei, ideólogo de la ENU. 

Edupo no es del Arzobispado, aunque 
trabaje en programas conjuntos. Tam
poco lo es ECO (que también se dedica 
al campo de la Educación Popular) . 
Según lo definen en un documento 
sobre orientaciones políticas de la Edu
cación Popular, "cuando nos referi
mos a la educación popular, aludimos 
a procesos educativos que se llevan a 
cabo porque se piensa sirven a la libe-
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rac10n popular, liberación que es en
tendida como un proceso político". 
Además de una "Historia del Movi
miento Obrero", esta institución, por 
ejemplo, fue co-productora, junto a 
SEPADE (organización evangélica) y 
al Centro de Reflexión Pastoral de la 
Zona Norte, de "Mariela, Roberto y 
Julio, diapofilme cesantía I". Su conte
nido . . . 

Si bien no es un organismo eclesiásti
co, se vinculan a él sacerdotes y teó
logos. Entre ellos se mencionan a Fer
nando Castillo L. (escribe también en 
boletines zonales y en Pastoral Popu
lar, sobre Iglesia y marxismo) y Rolan
do Muñoz. Este último, director de la 
revista Pastoral Pot>ular, cuyo conteni-

consejo editorial, a fines de 1984, esta
ba compuesto entre otros, por los sa
cerdotes José Aldunate (también escri
be en Mensaje) y Pablo Fontaine. Has
ta entonces, dicha publicación era 
patrocinada por el centro ecuménico 
Diego de Medellín. 

Por motivos que desconocemos, 
dicho centro publicó en el Diario Ofi
cial que pasaría a llamarse centro ecu
ménico Camilo Henríquez. Según nos 
explicaron, existía cierta preocupación 
del Episcopado por las actividades y 
contenidos de este centro, para lo cual 
pidió un informe. En el intertanto, se 
creó la sociedad comercial, donde no 
figura ningún sacerdote a cargo de ella, 
sino laicos e incluso miembros de la 

M:msetiores Bae;;a .r D'Argouges: flllllfos m'llrál¡:icos. 

do principal es la difusión de la teo
logía de la liberación. Hasta hace poco, 
dicha revista era editada por el cemro 
ecuménico Diego de Medellín, al cual 
estuvo vinculado el sacerdote 'Sergio 
Torres, párroco de San Luis Beltrán, y 
que fuera coordinador mundial de los 
teólogos de la liberación. Intentamos 
contactamos con los responsables de 
Pastoral Popular. Clau<lio Rammsy, 
representante legal, señaló que no ha
bía disposición para conversar con Qué 
Pasa, con motivo del reportaje donde 
aparecían mencionados, en el cual, a su 
juicio, "no se les trataba bien". Igual
mente, porque en otra oportunidad ha
bían enviado una carta la cual no había 
sido publicada, carta que no conoce
mos y ele la que le solicitamos copia. 
Con todo, no estuvo llano a contestar 
nuestras preguntas. Director de ese me
dio es el sacerdote Rolando Muñoz y su 
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iglesia protestante. El centro h::~.bría 
participado en la universidad libre de la 
Escuela de Ingeniería de la Universidad 
de Chile, así como también da becas 
para inyestigaciones y para la capacita
ción de indígenas. La publicación Pas
toral Popular llega a sacerdotes y mon
jas de todo el país. 

Hay otros organismos que no perte
necen a la Iglesia, pero que sí tienen 
mucho contacto con ella. Los nombres 
se repiten de uno a otro lugar. SER
PA.! (Servicio ele Paz y Justicia, enca
bezado por el P remio Nobel Adolfo 
Pérez-Esquivel) opera en Santiago vin
culado preferentemente a la Zona 
Centro (de Monseñor Hourton). Cola
boran en él Enrique Correa y Pablo 
Fuenzalida, ambos de izquierda. Se de
dicarían preferentemente a la "forma
ción de líderes para la democracia" y, 
al igual que otras instituciones, recibe 

el financiamiento de los católicos fran
ceses. 

En todos estos organismos y medios, 
los nombres se repiten y entrecruzan, 
muchas veces, dando lugar a la red. 
Los críticos de .ella manifiestan su 
preocupación en cuanto a que en ella , o 
a través de ella, lo que se incuba, pro
mueve y enseña no es pastoral de la 
Iglesia, sino un proyecto socialista para 
nuestra sociedad. Eso, avalado porque 
la procedencia política de sus 
miembros es la Izquierda Cristiana, al 
MAPU ... al socialismo. 

¿Quién vela por los contenidos? 
¿Por los financiamientos que directa o 
indirectamente aparece avalando la 
Iglesia? No hay una persona que mire 
todo desde arriba. "No somos ni 
queremos manejar esto como un regi
miento", señaló una fuente. Por su na
turaleza, se confía en el criterio y dis
cernimiento ele cada pastor, cada sacer
dote, vicario y obispo. Desde arriba lle
gan las líneas pastorales y semanal o 
mensualmente se conversa, se revisa. 
Pero todo control sobre lo que sucede 
en la base de la Iglesia, se conoce a pos
teriori. En algunas mentes cercanas al 
Arzobispado ha existido la idea, por 
ejemplo, de uniformar los contenidos 
de Jos boletines zonales, pero cada vi
cario es y será celoso de su libertad en 
esa materia. Si hay error o se comete 
daño, sólo se sabe una vez que sucedió 
o se denunció. Ahí se corrige. "Lo mis
mo pasa en cualquier fami lia", se co
mentó. Está dentro del espíritu de la 
Iglesia. 

Oficialmente, no se ha pensado en 
una sección del Arzobispado que haga 
las veces de "contraloría" , se dijo. La . 
pregunta pendiente es si no llegará el · 
momento en que ponerle el cascabel al 
gato se transformará en tarea de tita
nes. Porque -calladamente- el de
senmarañar lo que se ha tejido en par
te, ha tenido costos para el nuevo Ar
zobispo. Y hay mucho por hacer. Y ca
da vez será más difícil hacer las correc
ciones, si son necesarias. Está fresca en 
la memoria la escena de Juan Pablo II 
con Ernesto Cardenal en Nicaragua. 
Poco y nada se pudo hacer ahí. Y falta 
poco para que el Papa visite nuestro 
país. Porque, pese a que "se sostiene por 
parte de la Iglesia, que nada hay que te
mer respecto de lo que se está hacien
do,la pregunta es ¿responderá alguien 
por lo que eventualmente pueda tejerse 
al alero de esa red? 

I). O'Shea 

.-
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Ningún análisis de l a s i tuac ión actual del país pue-

de omitir una referencia al papel que corresponde a la Iglesia Cató! i-

ca en la vida nacional, porque en todo prob lema social y político de 

profundas ra í ces hay tngredientes que pertenecen al ámbito de los a sun 

tos morales , esptrituales y religiosos. Más todavía, las crisis soci~ 

les y políticas suelen derivar d irectamente de una descompos ición en 

ese o t ro ámbtto de l a vtda. 

oC~ ~ 
~s hechos(han venido a acentuar la preocupación 

pastoral por problemas conttngentes, y no son pocos quienes perciben 

hoy un debilitamiento espiritual y religioso en la acción pastora l 

de 1 a 1 g 1 es i a Ca t ólica . ; 
El 1 ími'te donde debe detenerse la proyecc ión poi í-

t ica de la voz pastoral sólo puede ser señalado, no obstante, por 

l a prudencia de la Jerarquía y una cuidadosa ap reciación de su pro-

p ia competencia en los asuntos t emporales y contingentes. 

Ex isten, si.n embargo, inn ume rables actividades, 

así como pub l icaciones in formales de carácter netamente político 

distributdas a trav6s de canales eclesiásticos, que t rasunt an una 

actitud que en materia de doctr ina puede ser rebelde, pero que 

desde e l punto de v tsta de l ordenam ie nto pol í t i co del pa í s, es en 

todo caso francamente subversión. En es te ámbito corresponde a las 

autoridades tempora l es imponer no rmas y criterios y ve l ar por su 

ri guroso cumpl {miento. 



2. 

Las circunstancias antedichas adquieren una doble 

gravedad en el contexto actual de la vida del país. Por una parte, 

en nada contribuyen a la creaci6n de un el ima de serenidad en los 

espíritus y la tranqufl idad social necesaria para la soluci6n de 

nuestros problemas. Y al mi·smo tiempo- lo que no es menos grave

resta credibfl fdad a los llamados a la concil iaci6n formulados por 

una Jerarquía eclesiástica preocupada, explicablemente, al igual 

que nosotros, no s6lo por los acontecimfentos políticos, sino por 

la crisis y contradtcctones que advferte dentro de la propia Igle

sia y que con tanta clartdad, prudencta y coraje enfrenta el Papa 

Juan Pablo 11'. 

10.7.85 
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El Vaticano o las Fronteras de la Gracia 
El libro de Phillippe Levillain y Francois-Charles 

Uginet (266 págs., Ed. Calman-Lévy) que aquf se re
seña, aborda un tema que despierta la curiosidad de 
un inmenso universo de lectores en el mundo entero: 
cómo está organizada la vida al interior del Vaticano. 
"El Vaticano o las fronteras de la gracia" tiene el mé
rito de acercar. al lector contemporáneo a ese miste
rioso ámbito ubicado entre el cielo y la tierra, al que 
en general sólo se puede acceder tras una demorosa 
investigación en la historia de Italia, de la Iglesia o 
del cristianismo. 

L A jornada del Papa está regulada estrictamente. Se le
vanta muy temprano y se acuesta muy tarde. El sueño 
no es sino una necesidad. Juan Pablo II, al confesar 

que tenfa problemas para levantarse de madrugada, no hizo 
sino revelar con franqueza una debilidad inherente a la na
turaleza contemporánea de un Sumo Pontífice consciente de 
su cuerpo. El Papa, que sale de la cama a las cinco y media, 
hace gimnasia todas tas mañanas. Pablo VI se levantaba a 
las seis, con el timbre de un despertador que conservaba 
desde sus primeros años y que, según se decfa, era un regalo 
de su madre. Pío XI también tenia uno, que lo acompañaba 
desde hacía más de 60 años. Paulo VI decía la misa en su ca
pilla privada, rodeado solamente por sus secretarios, Pas
quale Macchi y John Magee. Era lo que éste llama "la au
diencia con Dios". La misa se celebraba en latín, según un 
nuevo ardo. El domingo eran admitidas las cinco hermanas 
de la Comunidad de Maria Bambina al servicio del depar
tamento pontificio. Después del ritual, Paulo. VI recitaba la 
liturgia de las horas, siempre en latín. A continuación desa
yunaba, mientras daba una primera mirada a la prensa. En
traba a su oficina a las 8.45, y se preparaba para las reunio
nes del dla. Las primeras horas transcurrían según la rutina 
que rige la vida cotidiana de los Papas desde el siglo XVIII: 
el Sumo Pontlfice no concede audiencias, ni públicas ni pri
vadas, sino hasta pasada la media mañana. Pero Juan Pablo 
11 alteró el protocolo, invitando bastante regularmente a 
personalidades, amigos o personas distinguidas por él en tal 
o cual ocasión, a su misa privada. que oficia o en· su capilla o 
en la capilla Paulina, cuya refacción se llevó a cabo bajo 
Paulo VI. Los muros de la capilla privada son de cal, y el 
suelo de mármol verde; el altar, de mármol blanco, está ubi
cado de espaldas a los fieles eventuales, y de frente a unos 
paneles de madera preciosa, ante las cuales está instalada una 
monumental escultura de Cristo en la cruz. El cielo raso está 
conformado por un vitral que representa la Resurrección, 
mientras otros tres laterales describen escenas del Evangelio 
y de líi mfancia de Jesús. En medio de la capilla se encuen
tran una butaca de terciopelo roJO y un reclinatorio. Los invi
tados a la misa privada de Juan Pablo 11 son enseguida con
vidados al desayuno "a la inglesa" con que el Pontif1ce inicia 
su jornada de trabajo. El Papa se traslada luego a su "estu
dio", donde permanece hasta las 11 de la mañana. 

Juan Pablo 11 en su escritorio, en el tercer piso del Vaticano. 

temente vacante este cargo, cuyas responsabilidades fueron 
asumidas por un prelado de la Secretaria de Estado. 

Antes de las audiencias, el Sumo Pontífice trabaja con sus 
colaboradores más próximos. La oficina del Santo Padre fue he
cha remodelar por Paulo VI. A las telas de damasco que recu
brían los muros, a las cortinas que adornaban las ventanas, las 
tapicerías que servían de decoración, sucedieron telas color 
gris perla, cuyo tinte pálido se eligió como muestra de una dis
creción funcional y que servía de fondo a las obras de arte 
contemporáneo de que el Papa gustaba de rodearse. 

Sobre la mesa de trabajo del Pontífice, vasto rectángulo 
que se despeja con la misma rapidez con que se llena, se ob
serva un crucifijo, un reloj pequeño, un portaplumas y una 
lámpara moderna de pantalla metálica lisa. En cada extremo, 
receptáculos para la correspondencia, de entrada y de salida, 
respectivamente. En el escritorio, un mapamundi, volumino
so. A la mitad de la mañana -las 10 para Paulo VI; las 11 pa
ra Juan Pablo II-, el Papa baja al segundo piso del Palacio 
Apostólico para dirigirse a lo que se llama su biblioteca. Se 
trata de un vasto recinto cuyo cielo raso de artesonado, con 
<'r~fi::>s ven~>cianas, tiene el emblema de Pío XI, y en la cual 
uri<.~ ~~ ¡¡;¡ mesa de roble sirve de escritorio al Sumo Pontífice. 
Es allí donde éste recibe a los jefes de dicasterios, a los obis
pos. los políticos. los embajadores, las personalidades de la 
cultura, los responsables de los movimientos eclesiásticos y so
Ciales. El Papa concede audiencia a los grupos de visitantes en 
la Sala del Consistorio. Estas se efectúan hasta las 13 horas, o 
hasta las 13.30. El Santo Padre es acompañado, como regla ge
neral, por el Prefecto de la Casa Pontifical y por uno de sus 
dos prelados de antecámara. Pero Juan Pablo II dejó recien-

Al final de las audiencias, el Sumo Pontífice vuelve a su
bir hasta sus apostentos privados para comer. Jamás acepta 
invitaciones ni a almorzar ni a cenar. Hasta Juan XXIII, que 
fue el primero en reanudar una tradición interrumpida en 
1870, tomaba sus alimentos solo. Actualmente es habitual que 
sea acompañado durante sus comidas, y esto no ha hecho sino 
reforzarse con Juan Pablo II. El comedor es una sala rectan
gular de dimensiones modestas. La comida es frugal. Se la en
riquece en honor de los invitados. Estos, convocados a una ho
ra determinada, acompañan primero al Santo Padre hasta la 
capilla privada para una oración. En el comedor, cuya mesa es 
rectangular, el Papa se ubica generalmente a un costado, al 
centro y solo. Sus secretarios se sientan a cada extremo. Y los 
huéspedes son distribuidos por el Pontifice en el lado opuesto. 
Ha habido casos en que ha ofrecido asiento a sus costados. El 
serviciO es atendido por un "valet" veneciano. El menú se 
compone de sopa o bocadillos a la italiana, carne, legumbres 
y frutas. Se strve vmo y agua mineral. El Papa no bebe más 
que medio vaso de vino. No se ofrece café ni licores Los in
vitados se abstienen de fumar. A este respecto, los 'ceniceros 
hicieron su aparición en la biblioteca papal durante Paulo 
VI, y como resultado de una anécdota diplomática. 

Pero la abstinencia de los Papas contemporáneos respec
to del tabaco es un rasgo personal que viene a reforzar dis
posiciones del protocolo en virtud de las cuales un Jefe de 
Estado no fuma en púbhco. En cuanto a Pío XI, apreciaba 
los cigarros llamados "toscanos", que se cortan en dos, ofre
Ciéndose una de las mitades al acompañante. Pío XII no fu
maba y jamás lo había hecho. Pío IX y León XIII aspiraban 
rapé, lo cual era más c(lmodo. 
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acompañar en sus caminatas no sólo por el camarero secreto, 
sino también por su mayordomo y a menudo por obispos, sa
cerdotes y amigos, especialmente de la región de Bérgamo. 
Cada Papa, a su manera, intentó conciliar el ejercicio'de la so
ledad con las obligaciones de una corte, aun reducida, propias 
de su c~go. Pero León XIII, como Plo X y Benedicto XV, me
dían la exigüidad del espacio ofrecido de acuerdo con los 
arranqu s de su imaginación y la vitalidad de sus recuerdos. 

Pío X, de vez en cuando, era invadido por la nostalgia de 
Venecia, al escuchar a lo lejos el silbido del tren. Y Pío XI re
cordaba sus ascensiones a la montaña. Porque, de todos los 
Pontífices posteriores a Pío IX, León XIII y Pío XII fueron 
los únicos que luego de asumir se cambiaron, uno de Palacio y 
el otro de piso, pudiendo inmediatamente trasladar sus asun
tos, detalle menor, o, más bien, reanudar sus actividades de 
manera más adecuada en un marco familiar. Los otros vinie
ron a Roma en calidad de electores y, la noche de su designa
ción, se encontraron en el Vaticano desconocido, con su equi
paje de circunstancias y una sotana blanca más o menos de su 
talla, como fue el caso de Juan XXIII en octubre de 1958; no 
pudiendo alzar los brazos sino a medias, dada la estrechez de 
la que se le había dado, en el momento de la bendición Urbi et 
Orbi, habría dicho a sus acompañantes al abandonar la "log
gia": "He aquí las cadenas del pontificado". 

.La tarde del Papa, pasada la siesta o el paseo, y, en oca
siones, ambos, se desarrolla en su despacho privado, en el 
tercer piso del palacio apostólico. El Sumo Pontífice recibe, 
algunos días, al cardenal secretario de Estado, y cotidiana
mente al vicario y al secretario del Consejo para asuntos pú
blicos de la Iglesia. Hasta Paulo VI, los Papas no concedían 
audiencias, salvo excepciones, durante la tarde. Y la de Pau. 
lo VI no se interrumpía más que para una cena ligera, que a 
veces se omitía. Esta era marcada por la recitación de las vís
peras antes de entrar al despacho, por la del rosario, a las 
21.30, en compañía de sus secretarios, y por la de las comple
tas, a las 23, hora a la cual dejaba libres a sus colaboradores. 
Comenzaba entonces, hasta bien avanzada la noche, el tra
bajo solitario del Santo Padre, estudiando los documentos 
que le eran emregados durante el día, volviendo sobre la ----'-

En el verano, en 
Castelgandolfo, 
todas las tardes el 
Papa reza su 
breviario, 
caminando por el 
parque. 

prensa, leyendo los informes de las representaciones ponti
ficales, revisando y firmando las cartas oficiales, preparando 
sus mensajes y redactando la correspondencia manuscrita. 
Paulo VI era famoso por la atención y meticulosidad con las 
que seguía los asuntos de la Iglesia, subrayando y comentan
do al margen para expresar su pensamiento, reprendiendo a 
los "minutanti" (redactores) respecto de flaquezas de estilo 
y corrigiendo irregularidades en el código oficial. Era tam
bién el Papa de la correspondencia privada, de la palabra y 
la carta en virtud de las cuales se expresaban directamente 
la simpatía o la gratitud del Santo Padre. Juan Pablo 11, por 
su parte, reanuda las audiencias hacia las 18.30 y les pone 
fin a las 20, para una cena que, a semejanza del almuerzo, es 
una comida de trabajo y de amistad. La televisión lo pone al 
tanto de las noticias del mundo, hasta las 21.30. Su jornada 
nocturna continúa luego, como la.de Paulo VI, con la revi
sión de los asuntos tratados durante el día con los colabora
dores. El ·Papa se acuesta pasadas las 23 horas. Algunos, co
mo Pío XI. aun otorgaban audiencias después de cenar. 

La magnitud de los problemas que dependen del Papa es 
tal que pocos pueden ser postergados por mucho tiempo. El 
espíritu escrupuloso de Plo IX lo llevaba a definir al instan
te las cuestiones que le eran presentadas, y a enviar el do
cumento o la nota respectivos a la Congregación interesada, 
por intermedio de su secretario, Monsefior Cereni. A su 
muerte, nada estaba en suspenso. Pío XI decidía solo, tras 
pedir consejo a personas competentes. Una VfZ que tomaba 
una decisión, se la ejecutaba inmediatamente, al punto de 
que a la persona que le prometía actuar al instante le res
pondía: "No al instante, sino antes del instante". Es así como 
hizo llamar una noche, a las 22 horas, a su camarero secreto 
participante, Monseñor NasalJi Rocca, para rogarle que ba
jara hasta donde el Cardenal Pacelli a preguntarle si' el do
cumento que esperaba desde hacía mucho tiempo estaba ya 
listo. El cardenal secretario de Estado, lleno de vergüenza, 
mandó a responder que concluiría el trabajo antes de las pri
meras horas de la mañana. El Papa volvió a enviar al prelado 
para decir al cardenal que las horas de la mañana en ciertas 
partes del mundo comenzaban apenas pasada la medianoche, 

Es el Papa q'uien habla, y habla de sí mismo. La conver
sación privada es una licencia del Pontífice, perfectamente 
controlada. Sirve para atenuar su soledad, sin permitir que se 
invad<~ el ámbito de su incumbencia exclusiva. Es por ello que 
los "diálogos" con el Santo Padre tienen siempre algo de fic
ción, manifiesta u organizada. En la conversación, un Papa no 
tiene y no puede tener interlocutor privilegiado. Lo esencial 
no es discutible. La vida de Cristo ha sido relatada por cuatro 
evangelistas. La de su vicario es objeto de infinidad de conje
turas. Las exigencias del honor y de la tradición, muy fuertes, 
que pesan sobre los familiares del Papa, impide~ que éstos 
hablen. El sistema familiar aseguraba la reserva y los exa
bruptos de los pontífices constituían reafirmaciones del có
digo del silencio antes que elementos para descifrarlo. Los si
lencios son, como en la música, tan significativos como los so
nidos. Pío XI cultivaba un arte impresionante del hermetis
mo, jalonado por revelaciones estrepitosas, que, en su fórmula 
lapidaria, podían tomarse al pie de la letra o con ironía. Las 
confidencias de los Papas siempre obedecen a una lógica. 

En privado, Pío XI hablaba con circunspección. Pío XII 
no lo hacía en absoluto. Juan XXIII hablaba mucho. Paulo 
VI se esforzaba por hacerlo. Juan Pablo I era locuaz. Y Juan 
Pablo II habla con facilidad, pero según registros diferentes, 
en función de las personas y las circunstancias. De todas ma
neras, hablar es un estilo que los Papas traen consigo cuan
do son elevados al trono de San Pedro. Como no hacen cam
paña, no aprenden a hacerlo para la ocasión. Se expresan de 
acuerdo con su naturaleza. Y su discurso no se desarrolla si
no en dos planos, el público y el privado. Entre los dos pue
den establecerse relaciones; la reserva, la frialdad de Pío 
XII en privado estaban implícitas en el febril trabajo de pre
paración de sus discursos, que le permitla pronunciarlos sin 
apuntes, y le impedía, también, improvisar. Pío XII descon
fiaba de sí mismo, y no echaba a andar sino después de ha
ber tanteado el terreno. Su estilo era de una precaución per
manente. En cuanto a Pío XI, no era un orador; su expresión 
era monótona, y el ritmo era con frecuencia alterado por di
gresiones. Tenía chispazos retóricos, que correspondían a su 
carácter de hombre agitado, pero valiente. Juan XXIII era 

La biblioteca 
privada del Papa, 
en el segundo piso 
del Palacio 
Apostólico. 

conmovedor, y convertía la simplicidad en un discurso a ve
ces muy florido en una elocuencia mesurada y natural. Pau
lo VI fue probablemente el Papa más orador, que unía el es
tilo propio de Pío XII a una facilidad que provenía del equi
librio notable entre la cultura y la sensibilidad. Pero su voz 
no tenía ninguna resonancia. En cuanto a Juan Pablo 1, lle
gaba por naturaleza hasta la disonancia, en un discurso pú
blico que, con toda evidencia, le había sido preparado, y tra
ducía en ello tanto la inexperencia como el aprecio timido de 
una libertad imposible de llevar hasta el inconformismo. 

Recogimiento 
Después del almuerzo, el Sumo Pontífice dedica un rato 

al descanso. Juan Pablo II conduce a sus invitados a la capi
lla para el oficio del mediodla, antaño llamado "hora nona". 
Desde el atentado contra su vida duerme todos los días una 
siesta de media hora en su habitación, después de la cual su
be a la terraza habilitada por Paulo VI encima de los aposen
tos papales, donde pasa una hora dedicado a la oración, a la 
meditación y al estudio de una lengua extranjera. Paulo VI 
aprovechaba este momento para entregarse a la lectura. Los 
antecesores de Juan Pablo 11 y de Paulo VI tenían la cos
tumbre de salir y pasearse por los jardines del Vaticano. Pío 
XII descendla de su habitación todos los días a las tres y 
cuarto, y caminaba durante una hora, recorriendo las mis
mas avenidas y los mismos senderos con paso regular, lo que 
hacía decir a sus secretarios que el número de sus pisadas 
debía ser siempre idéntico. Este Papa salía bajo cualquier 
clima. Se lo vio pasear por los jardines cubiertos de nieve . 
Cuando llovía, se resignaba a una caminata por lugares cu
biertos. Con la mayor frecuencia llevaba un libro en la ma
no. En ocasiones era acompañado por uno de sus camareros 
privados y por un oficial jerárquico de la Guardia Noble, o 
por uno de sus secretarios. El paseo del Sumo Pontífice era 
solitario y silencioso, con una compañía reducida al mlnimo. 
La terraza situada sobre los aposentos papales permite al Pa
pa aislarse de aquélla. Juan XXIII, por su parte, se ha 

El Sumo Pontífice 
abandona en silla 
gestatoria el 
Palacio 
Apostólico para 
entrar luego a la 
Basílica de San 
Pedro. 

Y que el docume.nto debía por tanto llegarle en cuestión de grupo o comunidad religiosa o étnica. Suele ocurrir que 
dqs horas. El mecanismo de esta escena típica que permite al Juan Pablo II conceda dos audiencias consecutivas los miér-
Papa reafirmar su autoridad se basa en el uso del intermedia- coles por la mañana. Desde mediados de la primavera hasta 
río, que deja tiempo suficiente para aumentar el dramatismo fines del otofio los encuentros tienen lugar en la plaza de 
en el juego de las palabras. Pío XI no empleaba en absoluto el San Pedro, por la tarde, a las 17 horas. La costumbre de es-
teléfono. Pero se sorprendía de las virtudes del instrumento, tas audiencias al aire libre se adoptó bajo el pontificado de 
que permitía obtener respuestas rápidas. Pío XII lo utilizaba Paulo VI durante el Año Santo de 1975, teniendo en cuenta 
a menudo. Sus colaboradores, naturalmente, no imaginaban la imposibilidad de contener en San Pedro o en la Sala Paulo 
que el Papa en persona se encontraba al otro extremo de la VI a la multitud de peregrinos 
linea y más de alguno respondió al ser interpelado: "Prime- La audiencia pública es el momento del contacto más 
ro dígame quién es usted y luego le contestaré". Monseñor personal entre el Santo Padre y la multitud. Es una multipli-
Montini siempre se levantaba de su escritorio cuando habla- cación al infinito del principio de la audiencia llamada "pri-
ba por teléfono con el Pontífice, como si hubiera estado en vada". Paulo VI le otorgaba tal importancia que dedicaba la 
su presencia. El uso de este aparato es ahora algo corriente. mañana del martes completa a la redacción de su d1scurso 
De cualquier modo, ha sido con Juan Pablo II que se han he- del día siguiente y, para no ser distraírto, permanecía en el 
cho cotidiano en la vida de un Santo Padre. · tercer piso, en su despacho privado. 

La audiencia pública de los miércoles ha llegado a con- El Papa, que llega en automóvil desde el Palacio Apos-
vertirse con el tiempo en una de las más pesadas entre las tólico, entra a pie en la Sala Paulo VI En época de Juan 
actividades semanales del Santo Padre. Hasta comienzos del XXIII y sus antecesores, entraba a San Pedro en la "sedio 
decenio pasado se desarrollaba en la nave de la Basílica de gestatoria", transportada por los sedion. vestidos de damas-
San Pedro, por la mañana, a las 11 horas; desde que se cons- co r ojo, con pantalones cortados en la pantorrilla y zapatos 
truyó una sala de audiencias pontificales (trabajo encomen- negros con hebilla . La sedia era conducida, en cierto sentido, 
dado por Paulo VI al arquitecto Luigi Nervi y concluido en por el furriel mayor, dignatario de la "familia" pontifical. 
1971), llamada actualmente Aula Paolo VI, las audiencias Era tradicional que el cargo fuera ocupado por un miembro 
tienen lugar en este edificio con aspecto de concha, forma de de la familia Sacchetti. Para la audiencia se levantaba un po-
dar poesía a una estructura de concreto perfectamente fun- dio ante el confesionario de San Pedro, rodeado por estacas 
cional, en la cual quienes poseen "biglietti d'mgresso" (tar- de cobre, entre las cuales corría un cordaje de seda amarilla 
jetas de admisión) - hasta seis mil personas ... - son orde- y un paño de damasco. 
nados por secciones. Al extremo de un corredor en plano in- El abandono de este ceremonial, que ya Juan XXIII en-
clinado que se abre entre barreras de madera maciza, el Pa- contraba demasiado imponente, no se debió, como podría 
pa llega a un vasto podium, en el centro del cual hay un tro- creerse, a la consideración del desconcierto con que el mun-
no pontifical de terciopelo rojo, flanqueado por dos sillas, do contemporáneo podía ver los vestigios de la época lla-
destinadas una al prefecto de la Casa Pontifical y la otra a mada monárquica en el papado. La "sedia gestatoria" y el 
un prelado de antecámara. automóvil se contradeclan; por un lado, la representación 

Las audiencias se realizan actualmente en tres lugares, del Papa como monarca; por la otra, su movilidad necesaria. 
según la cantidad de asistentes y la temporada. En invierno Ambos modos de transporte tenían sus virtudes. Y Paulo VI, 
Y en primavera. en la sala Paulo VI. pero también en ocas1o- que suprimió la "sedia gestatoria" tras su coronación, cons-
nes en la Basflica de San Pedro, cuando es deseable que el tató qut> tenia ventajas modernas, entre otras la de hacer al 
Sumo Pontífice otorgue atención especial a determinado Pontlfke visible aD "'' iuof d 1 " ' t uc._ _____ _ 

~------
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SOBRE LAS "TEOLOGIAS DE LA LIBERACION": 

Texto Completo , de la 
"Declaración de Los Andes" 
• Fue suscrito por 24 teólogos, filósofos y estudiosos de las ciencias sociales, pastores y laicos 

de distintas nacionalidades, y será enviado a la Santa Sede. 
El siguiente es el texto completo de 

la declaración suscrita ayer en nuestro 
país por 24 teólogos y especialistas en 
ciencias sociales, pastores y laicos de 
distintas nacionalidades, acerca de las 
denominadas "teologías de la libera-. 
ción". 

Este texto, el primero en su tipo en 
el mundo, será enviado a Su Santidad 
Juan Pablo 11; al Prefecto de la Sagra
da Congregación de la Doctrina para la 
Fe, cardenal Joseph Ratzinger, y tra
ducido a cinco idiomas. 

"DECLARACION DE LOS ANDES" 

l. Nosotros los que abajo suscri
ben, pastores y laicos cristianos, estu
diosos de la filosofía, la teología y las 
ciencias sociales, nos hemos reunido 
durante los días 24 al 28 de julio de 
1985 cerca de la ciudad de Los Andes, 
Chile, y al pie mismo de la cordillera 
andina, bajo la convocatoria de la Re
vista COMMUNIO para Hispanoamé
rica, que tiene su sede en Santiago, con 
el objeto de examinar la respue,sta que 
ofrecen las llamadas teologías de la li
beración al grave desafio que para la 
conciencia cristiana representan la mi
seria y la marginalidad de vastos sec
tores del pueblo latinoamericano. 

2. Los participantes de este Semi
nario Internacional venimos de países 
muy diversos, y es grande la variedad 
de nuestras experiencias, actividades y 
publicaciones. El denominador común 
que nos une, que estuvo en el origen 
mismo de nuestra convocatoria, y que 
ha presidido los prolongados debates 
de nuestra reunión, es esencialmente 
éste: una fidelidad plena al Evangelio 
tal como es profesado por el Magisterio 
eclesiástico, así - so-
e· g esia y al contenido de 
nstru · «Libertatis nuntius. 

n e la on regac octt ·-
a de la Fe, a cuya luz, y sintiendo la 

preocupación por nuestras comunida
des, especialmente por los más pobres, 
hemos trabajado durante estas inten-, 
as jornadas. 

3. E stu · de esa 1 · e 
la San a Se e, compara a con la pro
ducción teológica a la cual sus propios 
autores han aplicado y aplican el titulo 
de "teología de la liberación", nos ha 
permitido comprobar una vez más que, 
si bien bajo ese nombre coexisten co
rrientes bastante diversas entre si, sin 
embargo, los planteamientos descritos 
en los apartados VI a X de la Instruc
ción no son construcciones hipotéticas, 
sino pronunciamientos realmente con
tenidos en numerosos libros, ensayos y 
articulos que circulan por toda Amé
rica latina, tal como· se documenta en 
las ponencias presentadas en el Semi
nario. 

4. La teología de la liberación tal 
como la entienden los autores aquí ci
tados, pretende ser una "nueva manera 
de hacer teología" desde la óptica del 
"oprimido" y tomando como fuente y 
criterio supremo de la verdad teológica 
una cierta interpretación de la praxis 
liberadora. A partir de ahí se exige una 
relectura esencialmente política de la 
Palabra de Dios, que llega a interpre
tar la entera existencia cristiana, la fe 
y la teologia, en clave política. Esta po
litización radical es agravada por el re
curso no critico a una hermenéutica bí
bilica racionalista que prescinde de 
esos criterio exegéticos básicos que son 
la Tradición y el Magisterio. 

5. Estamos persuadidos de que el 
defecto fundamental de esta teología 
de la liberación radica en su misma 
concepción del método teológico, es de
cir en aquello que la Instrucción cLi
bertatis nuntius. llama "su principio 
hermenéutico determinante" (X-2), al 
que acabamos de referirnos. Acepta
mos plenamente los dos criterios para 
un auténtico método teológico señala
dos por la Congregación para la Doctri
na de la Fe en su Notificación delll de 
marzo de 1985 sobre un libro de uno de 
los teólogos de la liberación. A saber: 

a) El primado de la herencia co
mún. Con anterioridad a las situaciones 
concretas y particulares, el teólogo dis
pone de una "herencia común del único 
Evangelio, entregado, de una vez para 
siempre, por el Señor a nuestra fideli
dad". La primera preocupación del teó
logo ha de ser esta herencia común, 
que debe recibir, interpretar, desarro
llar y aplicar a las diversas situaciones 
históricas. Las Iglesias particulares son 
Iglesias exactamente en la medida en 
que son, en un determinado tiempo y 
lugar, expresión y actualización de la 
Iglesia universal. El verdadero discur
so teológico no puede jamás encerrarse 
en los limites de una Iglesia particular. 

b) La praxis no puede ser en nin
gún caso el acto primero o fundacional 
de la reflexión teológica. La praxis y 
las experiencias nacen siempre en una 
determinada .y concreta situación his
tórica. Esas experiencias concretas 
pueden ayudar al teólogo en su lectura 
del Evangelio para hacerlo accesible a 
su tiempo. Pero anterior a la praxis es
tá la verdad que el Divino Maestro nos 
ha confiado. "La praxis no sustituye, ni 
produce la verdad, sino que está al ser
vicio de la verdad que nos fue entre
gado por el Señor". La fe no nace de la 
praxis: la ilumina y orienta. Es supe
rior a la praxis y la precede ontológi
camente. Es el verdadero acto primero 
de la teología. 

6. Si lo dicho vale para cualquier ti
po de praxis, en el caso concreto de 
ciertas teologías de la liberación se tor
na mucho más problemático por adqui
rir en ellas la "praxis liberadora" un 
sentido claramente tributario del mar
xismo. No podemos en consecuencia si
lenciar la realidad de algunos aspectos 
claves del fenómeno liberacionista que, 
como dice la Instrucción en su párraf 
introductorio, resultan "ruinosos par 
la fe y la vida cristiana", justament 
porque "recurren de modo insuficien
temente critico, a conceptos tomados 
de diversas corrientes del pensamiento/ 
marxista". El estudio atento del pe -
samiento, tanto de Marx como de os 
neomarxistas actuales, permite ver el 
poderoso influjo que ha ejercido sob 
esas teologías, y el carácter no critic 
de su recepción dentro de 'su discurso 
teológico-social; influjo teórico que, 
sean cuales fueren las intenciones sub
jetivas, tiende a traicionar la verda
dera opción preferencial por los pobres 
en América latina, y viene a constituir 
un peligro fundamental para la fe del 
pueblo de Dios. 

7. La teología puede y debe hacer 
un uso fructuoso de las ciencias socia
les. Pero, por una parte, no cabe acep
tar la subordinación del discurso teo
lógico al discurso de ciencia positiva al
guna. Por otra, no se puede reconocer 
valor científico al análisis marxista de 
la sociedad ni a la interpretación dia
léctica de la historia, cuyo cará~ter ide-

ológico resulta patente. Finalmente, 
debe rechazarse que en nombre de nin
guna ciencia se llame al pueblo cristia
no a obrar en una dirección politico-so
cial única, desconociendo su derecho al 
legitimo pluralismo en materias tem
porales, ahí donde la fe cristiana no im
pone una solución única. Estas tres 
confusiones se hallan presentes en el 
punto de partida mismo de las teolo
gías de la liberación señaladas en el pá
rrafo anterior. 

8.- Compartimos plenamente 
aquellas interpretaciones del aconte
cimiento capital' del Exodo y de la pre
dicación profética del Antiguo Testa
mento, as! como de la predicación del 
propio Jesús en los Evangelios, quepo
nen de manifiesto su fuerza liberadora 
y su exigencia de transformaciones no 
sólo individual sino también histórico
social. Pero se hace violencia a la pa
labra de Dios cuando se la interpreta 
arbitrariamente leyendo la Biblia con 
criterios exegéticas de corte racionalis
ta y con ojos esencialmente politicos, 
cuando no clasistas, que distorsionan 
los principales acontecimientos de la 
historia de la salvación y los proyectan 
fuera de su horizonte ético-religioso 
auténtico. 

9.- Se nos presenta a Jesucristo 
como el "subversivo de Nazaret", inser
to e intencionalmente comprometido 
en la "lucha de clases" de su tiempo, y 
se nos describe su vida y su muerte li
beradora como la de un simple mártir 
de la causa popular, aplastado por el 
"establishment" judeo-romano impe
rante. Sin duda se pretende as! poner 
rle manifiesto la dimensión histórico-so
cial y aún política de la vida de Jesús. 
Ciertamente el Señor se movió dentro 
del contexto social de su lugar y tiem
po. Pero esa imagen de un "Jesús his
tórico" muerto por el pobre y contra el 
rico como clases, no procede <:).el men
saje del Nuevo Testamento sino del a 
priori de una dialéctica del conflicto, y 
contrasta hondamente con la fe de la 
Iglesia en puntos fundamentales. Por 
una parte, el misterio del Verbo encar
nado y de la naturaleza divina de Cris
to resulta, si no negado abiertamente, 
al menos tan oscurecido y deformado, 
que la Iglesia ya no puede reconocer en 
esa versión su propia fe tal como ha si
do definida en los primeros Concilios. 
Por otra parte, el carácter sacrificial
salvífico de la muerte del Señor se di
sipa en favor de una interpretación po
lítica de su crucifixión, cuestionando el 
sentido salvífico de toda la economía de 
la redención. El misterio profundo de 
la pasión y muerte de Jesús y la me
dida insondable del amor de Dios Pa
dre que se nos revela én ella, resultan 
as! oscurecidos, y se oscurece también 
el misterio radical del pecado, y de la 
propia dignidad del hombre objeto de 
ese amo!' divino inconmensurable. Sólo 
a la luz de estos misterios, tal como los 
proclama la fe de la Iglesia, se com
prende el sentido integral de la reden
ción: Cristo nos liberó esencialmente 
de la esclavitud radical del pecado, y 
por eso mismo su liberación debe pro
yectarse también eficazmente en el es
fuerzo por remover las servidumbres 
económicas, sociales y políticas que de
rivan ~el pecado, anuncian.do y antici
pando asi la liberación definitiva del 
reino de los cielos. 

10.- Con respecto a la Iglesia, sin 
desconocer el amor a los pobres que 
puede descubrirse en algunos teólogos 
de la liberación, debemos añadir con 
dolor que en la figura de una "Iglesia 
popular", tal como la presentan estas 
teologías, no podemos reconocer el ros
tro de la verdadera Iglesia de Cristo. 
Está, en efecto, oscurecido por la con
frontación dialéctica entre una supues
ta Iglesia del pueblo y la Iglesia J erár
quica y sacramental, que resulta des
calificada de antemano, y a veces aún 
combatida, en virtud de una critica ge
neralizadora que le atribuye carácter 
burgués-capitalista o complicidad con 
la opresión. Nos declaramos en comu
nión con la Iglesia una y única y con su 
historia entera, presente y pasada, que 
ha atravesado momentos de crisis y pe
ríodos de sombras, pero que ha estado 
siempre animada por el Espíritu Santo 
y se ha esforzado por ser fiel a la volun
tad de su Señor y a la disposición de 
servicio que debe definir a la comuni
dad de sus discípulos, manifestada en 
múltiples obras de amor a los pobres y 
a los que sufren. 

sona humana y la afirmación de su li
bertad. 

13. En nuestro debate hemos tra
tado de ser fieles a la verdad, con el 
ánimo de preservar de toda ideologiza
ción la doctrina de la fe, y en particular 
el amor a los más pobres. Nos opone
mos a toda práctica económica, social, 
cultural y politica que atente contra las 
aspiraciones a la libertad y a la justicia 
(Instrucción, 1 y 11). Creemos indis
pensable afirmarlas con plenitud evi
tando toda interpretación que por si 
misma lleve a desnaturalizarlas más 
que a realizarlas; tenemos la certeza de 
que "las graves desviaciones ideológi
cas" que la Instrucción de la Santa Se
de denuncia en algunas teologias de la 
liberación, "conducen inevitablemente 
a traicionar la causa de los pobres" 
(Instrucción, Introducción). En co
munión con la jerarquía de la Iglesia, 
creemos que la auténtica liberación es 
la que se funda en "la verdad sobre J e
sucristo el Salvador, la .verdad sobre la 
Iglesia, la verdad sobre el hombre" 
(Instrucción, XI, 5), y que esa libera
ción debe comprenderse en el contexto 
a la vez perenne, dinámico y renovador 
de la doctrina de la Iglesia, y particu
larmente de su enseñanza social. 

14. Algunos teólogos de la libera
ción afirman que la doctrina social de 
la Iglesia no sería instrumento doctri
nal apropiado para Sqi>erar la pobreza 
y la miseria de los hombres de América 
latina; ese instrumento sería sólo el 
análisis marxista de la historia. Cons
tatamos por el contrario que la doctri
na social ofrece principios capaces de 
guiar realmente en la tarea de cons
truir una sociedad en justicia y so1ida
ridad. La adecuada solución de los pro
blemas actuales de América latina no 
se obtendrá mediante declaraciones 
simplificadoras, derivadas de la ideo
logía marxista, sino a través de accio
nes vigorosas basadas en análisis de
tenidos de las múltiples causas de la 
pobreza de tantos individuos y fami
lias. Estos análisis podrán ser fecundos 
si están iluminados por la concepción 
cristiana del hombre, fundamento úl
timo de un orden social justo, y orien
tados por los criterios, verdades y ex
periencias recogidos en ese cuerpo de 
doctrina -enormemente rico, aunque 
siempre perfectible-- que es la ense
ñanza social de la Iglesia. Particular 
importancia revisten la ética del tra
bajo, de las relaciones de producción y 
de la distribución de los bienes y ser
vicios a todos los miembros de la co
munidad. 

15. Toda teología auténtica debe 
asumir esta gowsa y tremenda verdad: 
lo que se juega en la existencia histó
rica es la vida eterna; pues la libera
ción definitiva y total del hombre sólo 
se da en la consumación del reino de 
los cielos, en la visión de Dios cara a ca
ra, a la que todos estamos convocados. 
Esta verdad, lejos de legitimar la opre
sión activa, es su más profunda conde
na, como se hace patente en la suerte 
del rico Epulón; lejos de provocar una 
evasión de las realidades temporales, 
es el más formidable impulso histórico 
liberador de las servidumbres econó
micas, sociales, políticas y culturales de 
nuestros pueblos, porque sólo en esta 
verdad resplandece la suprema digni
dad del hombre creado a imagen de 
Dios y llamado a la filiación divina, y 
sólo ella fundamenta el imperativo éti
co que lleva a no considerar jamás al 
hombre como mero objeto por parte de 
poder, interés o ideología alguna. 

16. Una genuina teología de la li
beración supone la realidad de la re
conciliación del hombre con Dios, con
sigq mismo, con los demás y con todo lo 
creado, tal como se enseña en la Exhor
tación Apostólica ·Reconciliatio et Po
enitentia. y en el conjunto del Magis
terio Conciliar y Pontificio. Alll halla
mos una enseñanza clara sobre los con
tenidos y valores de la liberación de las 
servidumbres que tienen su raiz en el 
pecado, y de la liberación como pleni
tud del hombre en el encuentro defini
tivo con Dios. Alli se nos recuerda ade
más que no hay verdadera liberación 
sin reconciliación ni verdadera recon
ciliación sin empeño por la liberación. 
En este espíritu queremos fortalecer el 
diálogo al servicio de la unidad de la 
Iglesia. 

Los participantes en este Semina
rio, haciéndonos eco de los párrafos fi
nales de la Instrucción «Libertatis nun
tius, , invitamos a todos los cristianos a 
reconocer el desafío que Dios mismo 
nos dirige desde la dramática situación 
actual del continente latinoamericano, 
con la generosidad que reclama el se
guimiento de Cristo y la esperanza que 
deriva de la seguridad de la accion del 
Espíritu y de la protección maternal de 
María. 

S.E. Decide 
(De la página A 1) 

11.- La expresión "opción prefe
rencial por los pobres" proclamada por 
las conferencias episcopales de Mede
llin (1968) y Puebla (1979) constituye 
una señal privilegiada de autenticidad 
evangélica. La evangelización de los po
bres es un signo mesiánico que mira a 
la liberación de todas las miserias y 
servidumbres de la existencia humana. 
Pero esta afinnación ha sido en ocasio
nes interpretada y aplicada de forma 
unilateral, que pervierte su inspiración 
bíblica. Se reduce la pobreza a su as
pecto material y,lo que es más, se la in
terpreta de acuerdo con una sociología 
conflictual. El pobre es así identificado se registró luego de la decisión presi-
con el proletario visto según una óptica dencial de reabrir el Liceo A-12, cuya 
de lucha de clases con su correspon- clausura había sido anunciada el miér-
diente e inevitable partidismo. El re- coles último como definitiva por el Se-
sultado es una reflexión teológica y cretario de Estado. 
una predicación eclesial centradas casi Hasta el viernes, el gabinete minis-
exclusivamente en las cuestiones socio- terial estaba integrado por doce civiles 
económicas, a veces con acentos amar- Y 8 uniformados, dos de ellos en retiro. 
gamente reivindicativos y aún más fre- El Jefe del Gabinete, Ricardo Gar-
cuentemente con preterición u olvido cía, dijo el sábado que las dimisiones 
de di siones-esenciales-de l11-{e y de en manos del Presidente Pinochet eran 
as ctos básicos de la experiencia hl.l- solamente las dos citadas y que, por 

ana. Percibimos la desazón de mu• tanto, no había una renuncia colectiva 
chos que, a causa de la aplicación de de Ministros. 
una equivocada forma de entender la ~MINISTROS DIMISIONARIOS 
opción por ~os pobres, se sienten. ab~n- Modesto Collados, de 69 años, 
donados e i~nprados ~n. s.us aspiracw- q ·en asumió como titular de Econo-
l'l:es y necesidades rel.igto~as, Y adv~r- mí en abril de 19821, había señalado al 
ti~os cómo una pr~d~cación reduccw- Primer Mandatario, hace dos meses, su 
msta ere~ vados rehg~osos que son con eseo de alejarse del cargo debido a ra-
frecuencia ocupados po.r las sectas. zones de salud 

12.-La-.pEeseM< a T .f .ó 1 1 f 'd eomo identificada con la praxis, Y la r~s una a ecci n P eura '· su n a 
equivalencia práctica entre salvación en a~nl pasa~o. se compr:omet~ó con el 
cristiana y liberación socio-política, residen!e Pmochet a deJar or~e~tad~s 
presuponen un monismo histórico (cfr. anas e importantes tarea~ n.nmstena 
Instrucción, IX, 3), del que derivan u~nes, tales como la renegOCi!lCión de la 
reduccionismo antropológico y un tota- deuda externa, la for~ulación del pro
litarismo político, este último tanto g~ama !_llacroeconómiCO par!l los pró
más grave cuanto que resulta sa~- Ximos anos ~ el Programa Tnenal. 
ado . .La .fe-€ristiana nos-revela la vo- El r enunciado Ministro de Educa-

cacian divina del hombre y, en conse- ción, Horacio Aránguiz Donoso, de 43 
cuencia, el sentido profundo de la his- años, asumió dicha cartera en octubre 
toria y de toda situación humana. La de 1983, para reemplazar a Mónica Ma
predicación eclesial debe, por tanto, danaga. 
ayudar a juzgar todo acontecimiento en Entre las principales tareas que 
referencia a Dios, y mover a una acción impulsó Aránguiz, figura la puesta en 
que Incida eficazmente en la historia. marcha del Plan Nacwnal de Educa
Pero es necesario subrayar al mismo ción, el estudio de los anteproyectos de 
tiempo que la existencia humana no se la Ley de Subvenciones y la Ley de Fo
reduce a las dimensiones politicas, ni mento del Libro y la Lectura. Igual
tiene en la política su eje dominante, mente se preocupó de crear nuevos pla
sino en la relación con Dios. Esta reali- nes de .enseñanza para adultos y pro
dad debe ser proclamada con total ni- mocionó el retorno de los exámenes y 
tidez, pues de ella dependen la defensa la calificación con notas en la Enseñan
de la vocación trascendente de la per- za Básica del país. 
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COMUNION EN LA DIVERSIDAD 

A propósito de lo T.L. 

Estimados auditores: 

Ayer celebramos o Son Ignacio de Loyolo, hoy o Son Alfonso, en pocos días 

m6s al Santo Curo de Arx y dentro de una semana o Santo Domingo de Guzm6n. 

Distintos personas y diversos carismas. Epocos distintos y diversos enfo

ques teológicos. Todo uno sinfonía viviente que proclamo lo originalidad 

inagotable del Evangelio. 

- ro'<. -

Todos ellos se lo han jugado por Jesús y por los hombres de su tiempo. Codo 

uno de ellos contó lo mismo fe desde su experiencia personal y leyó el Evan

gelio con los ojos de su tiempo. Un mismo Señor, uno mismo fe, expresado en 

lo diversidad inagotable de tiempos, caracteres, vocaciones y carismas. Es, 

o decir verdad, porte de lo riqueza m6s grande que tiene lo Iglesia del Se

ñor. Ello es uno Iglesia de comunión en lo diversidad. 

De esto experiencia del Señor han nacido formas de pensar y decir lo fe -

que revisten cierto originalidad. Sin renegar de lo unidad de lo fe, pode

mos , entonces, hablar con propiedad de lo Teología de 

Son Pablo y de lo de Son Juan. O bien, refiriéndonos o su originalidad, po

demos hablar de lo de teología de lo belleza, teología de lo redención, de

lo Cruz o de lo resurrección. Es uno manero de explicar lo que codo teolo

logio subrayo. O de poner de manif i esto -el aporte propio que un santo o una 

escuela teológico ha hecho a la contemplación de Dios y o lo práctico de la 

vida cristiano. 

En ese mismo espíritu se inscribe hoy dio lo Teología de lo Liberación. E

llo nace en un Continente herido por prof undos desigualdades y por morgin~ 

cienes intolerables. Nace del Continente numéricamente m6s cristiano y que, 

sin embargo, ofrece al mundo el espect 6culo triste del abismo creciente en

tre ricos y pobres. 

Pero no es sólo lo injusticia lo que atrae lo mirado de sus teólogos.Ellos 

también han tenido lo sensibilidad necesario poro dejarse seducir por la 

riqueza de los pobres. No escapo a sus ojos lo solidaridad de los pobres, 

su sentido de l a Providencio, su paciencia largo, casi increíble, su mi-
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roda generoso respecto de lo gente y su esperanza incansable respecto 

de lo Historia. 

Esto experiencia de muerte y de vida busco la claridad de lo fe y se -

encuentra con el Dios vivo que salvo a su pueblo de esclavitudes soci~ 

les y políticos en el Antiguo Testomento,y que nos arranco de los es-
,.-,;-up..>'LJ Cl•\::) 

clavitudes1. de lo vidocon lo muerte y Resurrección de Jesucristo. 

Siguiendo los posos de Dios descubre su proyecto liberador y se siente 

atraído por lo vida y el ministerio de Jesús. Aprende, entonces. que des

de los dios de Abrohom Dios ha hecho uno opción preferencial por los po 

bres, que no se agoto en los pobres sociológicos, sino que se obre o to 

dos los empobrecidos. Y que desde eso experiencia de los pobres, Dios -

invito o lo vida o los que languidecemos asfixiados por riquezas y seg~ 

ridodes. Y nadie puede seguir al Señor si no pone en dudo sus propios 

seguridades. 

Lo opción preferencial no excluye. Invjto. Pero tampoco puede ser reduci

da a formulaciones rom6nticas. La opción preferencial invito o . seguir -

los huellas de Jesús quien siendo rico se hizo pobre para enriquecernos 

con su pobreza. No niega ni por un instante su divinidad. Morca, m6s 

bien, los pasos de su humanidad paro que aprendamos mejor a recorrer el 

proceso de liberación que El encabeza. 

En lo raíz de los moles est6 el pecado. No cabe dudo. Pero ese pecado lo 

experimentamos a través de las a lienaciones sociales y personales. En lo 

raíz de la salvación est6 el Dios de lo Vida. Tampoco cabe duda. Y ese 

Dios ejercita su salvación haciéndonos pasar de la esclavitud o la liber-
' 

tod. De la muerte o lo vida. 

Un rasgo de esto Teología es mirar lo historia desde la perspectivo de 

los pobres. ¿ Qué mol hay en ello?¿No hemos mirado suficientemente la -

historia desde la perspectiva de quienes detentan e l poder?Y m6s impar-

tan te aún ¿ no fue ocaso eso l o que hizo Jesús? El ocupó el último 

l ugar de la vida y de la historia pa ra salvar o la humanidad. 

- {(o -
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Otro rasgo propio, aunque no ton original, es buscar uno pastoral transfor

madora m6s que uno pastoral tranquilizadora. Con ello se afirmo que Jesús 

con su acción y su llamado a conversión, qui~re transformar todos los as

pectos de lo vida del hombre, y no sólo su olma. / Y permitonme extenderme 
... · • 1 

un momento m6s. Esta teología no ha sido condenado. Hoce un año, el 6 de 

Agosto, lo cuidadoso Instrucción del Cardenal Rotizinger hizo uno odver-

. tencio sobre"olgunos aspectos" de lo Teología de lo Liberación. Sobre to

do, lo hizo sobre " los desviaciones y riesgos de desviación que implican 

ciertos formas de teología de lo liberación que recurren, de modo insufi

cientemente critico, o conceptos tomados de diversos corrientes del pens~ 

miento marxista". Ese es el punto y eso es lo advertencia. 

Pero a lo vez, y lo que s~ suele collar, en eso misma instrucción el Cor 

denol afirmó tajantemente: " esto llamada de atención de ninguno manero -

debe interpretarse como uno · desautorización de todos aquellos que quieren 

responder generosamente y con un auténtico espíritu evangélico o una op

ción preferencial por los pobres. De ninguna manero podró servir de pre -

texto poro quienes se atrincheren en una actitud de neutralidad y de indi

ferencia ante los trógicos y urgentes problemas de lo miseria y de lo in

justicia ••. Al contrario, hoy m6s que nunca, la Iglesia se propone cond~ 

nor los abusos, las injusticias y los ataques a lo libertad, donde se re

gistren y de donde provengan, y luchar por sus propios medios por la de

fensa y promoción de los derechos del hombre, especialmente en la perso

no de los pobres". Esto es lo que afirmo la instrucción. 

Por lo tanto, amigos auditores, en lo unidad de lo fe, y en adhesión ol 

magisterio de Pedro, yo me incl ino gozozo ante esto Santo Iglesia de lo 

diversidad. 

Radio Chilena 

01-06-85.-
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OPINIONES SELECCIONADAS 

"El primer factor de unidad en cualquier sociedad, grande o pequeña, consiste en mantener 
por parte de todos los miembros de esa sociedad la misma filosofía, en colocar los asuntos hu
manos en el mismo orden de importancia y en estar de acuerdo sobre las bases fundamentales 
de lo bueno y lo malo . .. " 

Hilaire Belloc 
"La crisis· de nuestra civilización" 

"La lógica de la democracia y de la economía de mercado se fortalecen mutuamente, pero 
además ambas requieren un particular base moral - cultural. Sin unos ciertos supuestos morales 
y culturales acerca de la naturaleza del individuo y de sus comunidades, de la libertad y del 
pecado, de la posibilidad de modificar la historia, del trabajo y del ahorro, de la autolimitaciór 
y de la cooperación mutua, ni la democracia ni el capitalismo pueden funcionar'~ 

Michael Novak 
"El espíritu del capitalismo democrático" 

"Respeto las ideas, pero creo que hay algo superior a ellas: la grandeza moral'~ 

Romain Rolland 
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editorial 
NACE UNA OPINION 

Toda Revista que comienza trae consigo la ilusión 
de permanecer, el objeto como es sabido, no siem
pre resulta fácil. Pretender formar opinión a través 
de un medio de prensa consideramos que tiene 
ventajas. La principal de ellas, el hecho de que 
escribir es un hábito que invita a pensar y luego 
a opinar. 

En un ambiente tan convulsionado como el de 
nuestros días, a nivel nacional e internacional, el 
pensar resulta ser el gran relegado. Se actúa movi
do no por la razón, sino por la pasion y algunas 
veces esta última revestida de un carácter exacer
badamente ideológico , que constituye el mayor 
mal por el que puede atrav:esar una sociedad, es 

, no querer pensar por pasión ideológica. El 
l'~d pasa por momentos difíciles, los cuales 
se agravarían aún más, tal vez no en el hoy pero 
sí en el mañana de no comprometernos todos los 
clúlenos a pensar; sin miedo a lo que de este ejer
cicio pueda resultar. La consecuencia será, sin du
da, la moderación, una actitud que se reclama y 
que se reclama no sólo a nivel nacional sino tam
bién en el ámbito universitario. 

La moderación no es como muchos falsamente 
creen una manifestación de pusilanimidad , por el 
contrario se trata de la muestra de una real poten
cia del espíritu como es la prudencia. 

Contribuir a crear un clima de racionalidad en 
la universidad es lo que nos interesa; ya que es pre
cisamente la academia la institución llamada den
tro de la sociedad a esta función. Cuando los claus
tros se ven invadidos por la polarización partidista 
irreflexiva se esfuman las capacidades de dialogar, 
escuchar y de entender todas estas manifestacio
nes tan propias del ambiente universitario. 

El momento actual requiere, entre otras cosas, 
de estudiantes serenos y equilibrados, capaces de 
razonar seriamente y de dar así una lección a la 

as veces decadente realidad. No es un llama
e~ .:ste a un mutismo apático. No creemos en Uni
versidades inertes en donde los alumnos se limi
ten únicamente a adquirir conocimientos y desde
ñen una formación realmente íntegra. Pero tam
poeo deseamos universidades reaccionarias y beli
gerantes que anulan casi· totalmente la actividad 
académica sustituyéndola por una función de un 
mal entendido "compromiso Social". Compartí· 
mos sin embargo, una universidad pensante, que 
sea capaz a través del libre concurso de ideas mo
deradas por la criba de la razón de hacer aportes 
significativos a la comunidad. 

Levantar hoy banderas de moderación puede re
sultar una iniciativa de escasa acogida. Pese a ello 
y por no ser nuestro objetivo la popularidad, OPI· 
N ION, que hoy nace, se atreve a plantearla. Nues
tra independencia del confuso tejido político
partidista nos permite esta prorrogativa que espe-

ramos saber bien utilizar. 
No nos consideramos bajo ningún respecto por

tadores de la verdad, sino meros agentes en la bús
queda de ella. Elevar significativamente el debate, 
el cual en sí nos parece muy constructivo, será 
uno de los principios sustentadores de esta publi
cación. Pensamos que este adolece hoy de serias 
anomalías que se deben enmendar. 

Iniciativas como esta son habitualmente ahoga
das por los extremos. No les conviene a ellos el 
surgimiento de opiniones de esta naturaleza, por
que pueden llegar a lograr una cierta pacificaciór, 
de los espíritus. La moderación se encuentra va
cante y procuraremos asumirla, superando las va
llas que los extremos se encargan de colocar a su 
alrededor. Esta superación supone ir paulatinamen
te deponiendo actitudes y corrigiendo las mal 
formadas. 

Opinamos que un avance notable en este senti
do ha sido la idea de FEUC-V de elaborar lo que 
se ha dado en llamar un "estatuto de convivencia 
universitaria", en el que a nuestro juicio deberían 
contenerse una serie de principios, más que nor
mas, mayoritariamente aceptadas y., en consecuen
cia, respetadas que hicieran más armoniosa y equi
librada la vida de la comunidad universitaria. No 
nos parece que tal iniciativa, contrariamente a lo 
que estiman algunos sectores, represente una Ji· 
mitación a la libertad, sino una armnación de ella. 

El estilo que llamamos a rescatar descalifica des
de luego actos como los ocurridos semanas atrás 
en el seno de la Universidad Católica de Valpa
raíso; quien no piense así, tiene un concepto 
muy lejano de aquel que pretende mirar de cerca 
esta OPINION que hoy nace. op 
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OPINIÓN DESTACADA 
POLITICA Y UNIVERSIDAD 

La Política es una de las más altas manüestacio
nes del espíritu humano; pero debe distinguirse 
cuidadosamente de la politización y del politi
cismo. Consiste la primera en el vicio de juzgar 
a todas las actividades del hombre asociado se
gún los criterios propios de la Política y de ac
tuar .consecuentemente conforme con ellos; 
y la segunda, en la ideología de aplicar a todas 
dichas actividades los mismos criterios. Según 
ambos, la célebre frase de Aristóteles: el hom
bre es un zoon politikon (que estrictamente 
sólo quería afirmar que el hombre por natu
raleza está destinado a vivir en polis, esto es, 
en la polis griega, a diferencia de los persas in
civilizados que vivían en grandes estados terri
toriales), vendría a querer decir que el ser hu
mano en ninguna de sus actividades podría sus
traerse de actuar fundado en la Política. Evi
dentemente una interpretación así es errónea. 

Que la Política sea una alta manüestación 
del espíritu humano no significa que sea la 
única ni, más aún, que ella deba inspirar todas 
o la mayoría de las demás manifestaciones y 
actividades del hombre; tampoco, que todos 
los hombres deban actuar en política y ni si
quiera conocerla. La anatematización del hom
bre "idiota", esto es, del desinteresado de la 
cosa pública que vive su propio o especial 
mundo, podía extenderse en el ámbito de la 
polis democrática cuyo funcionamiento exigía 
la intervención y participación de todos los ciu
dadanos, pues la democracia en el sentido grie
go de la pál.abrª (único_ realmente aceptable, 
pues sabido es que la llarr¡ada democracia indi
recta o representativa, pese al sustantivo que 
le sirve de base, constituye. una forma po_lítica 
que nada tiene que ver con la idea de gobierno 
del pueblo, a la que se acerca únicamente en vir
tud de una ficción), en ese sentido griego, digo, 
no puede compr~nderse sino necesariamente 
como la intervención directa e inmediata de 
todos !os ciudadanos en las funciones de legisla
ción y aún judiciales y de control también di
recto e inmediato de los decretos del magistrado 
ejecutivo, en todo subordinado a la ecclesia o 
asamblea popular de ciudadanos. 

En tal concepción el aislamiento de un ciu
dadano en su propio mundo y el desprecio, o, 
al menos, desconociJ:niento de la actividad po
lítica, esto es, de la actividad de la polis, evi
dentemente constituía una suerte de enlijena-
ción mental. · 

Hoy día, sin embargo, pero también desde 
hace muchos siglos, en que la polis ya no exis
te más, cuando nos hemos acostumbrado a de
jar de considerarla como el único marco natural 
del ser humano. la "idiosza" es consecuencia 
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legítima de la autonomización del ser humano 
y de la düerenciación de las posibilidades de 
su asociación para la obtención de una "vida 
buena" sin la injerencia y ni siquiera de la ayu
da de la polis. 

Si hubiera que traducir a conceptos y reali
dades modernos tales ideas, fuera necesario ha· 
blar del ·principio de asociación particular, de la 
autonomía y autarquía respecto del estado y del 
estado mismo con su función subsidiaria. 

La Universidad, otra gran creación, no quizá 
natural, pero sí connaturalizada del espíritu hu
mano no es otra cosa que la aplicacion del prin
cipio de asociación al estudio, la investigación 
y la docencia de las ciencias, el arte y las tecno
logías, entre quienes desean aprender (disce 
y quienes saben y desean enseñar (docentes). 

Históricamente ella nació como una institución 
del todo "idiota", que sólo vino a recurrir a las 
potestades de aquella épo~a (el emperador, los 
reyes y el papa), ·nada más que para obtener el 
reconocimiento de su autonomía, privilegios 
y fueros, o sea, del mundo de su propia y espe
cial vida, independiente de la vida de otras for
mas de asociación y, en especial, de esas formas 
que por analogía podemos llaniar también "po
líticas", aunque la polis ya hacía t iempo que 
había desaparecido y sido reemplazada por el 
imperio, las ciudades, los reinos y finalmente, 
a partir del siglo XVI, por el estado, forma ésta 
bajo la cual aún vivimos. 

Por evoluciones históricas que no podemos 
ni siquiera esbozar aquí, esta última forma de or
ganización "política" que es la estatal (última, 
perdóneseme la digresión, no solo en el sentidq 
de que es la actual después de una cadena de 
formas distintas, sino también en el sentido de 
que no habrá otra, de atenemos a la interpre
tación lacunziana de la profecía de Daniel sobre 
la estatua de heterogéneos materiales vist 
sueños por el rey Nabucodonosor), esta úl 
forma que es la estatal, digo, ha venido a con
jugarse con el novísimo fenómeno de los parti
dos llamados políticos, de modo que hoy düí
cilmente entendemos la actividad estatal como 
desvinculada de la actividad de los partidos, que, 
a su vez, se los considera como la más genuina 
manüestación de la democracia, debido a un 
P.IOceso h istórico-ideológico de vinculación de la 
vieja democracia griega, que ya no es más posi
ble con una compleja forma nueva de oligarquía, 
a 1~ que también se ha dado el nombre de demo: 
cracia (representativa o indirecta). 

Esta nueva compleja maRera de entender la 
"política" tenía necesariamente que conducir 
a la vieja idea de la Política en el sentido griego, 
a saber: que fuera de la polis (hoy día: fuera de 



la actividad de los partidos incrustados en el apa
rato estatal considerado "democrático") no es 
posible ninguna otra actividad, de guisa que la 
aspiración a que alguna fuere posible debe ser 
juzgada como "idiota" (hoy: como torre de mar
fil, como ajena a todo compromiso). Y de este 
modo la universidad, en cuanto pretendiera pre
cisamente sustraerse a la política concebida al 
nuevo estilo, estaría dejando de cumplir con los 
objetivos que se estima naturales a toda asocia
ción nacida en el interior de esa gran y compren
siva forma de asociación digna del hombre "polí
tico por naturaleza", la forma estatal, o sea, par
tidista, o sea, democrática. 

El resultado de esta visión que hoy día tenemos 
político aplicada a las cosas de la universi

\que se podría ampliar a otras formas de aso
ciación) es la politización de su vida, como hecho , 
y el politicismo de su actividad como ideología; 
en otras palabras, la "partidización" (excúseme 
el deplorable término) y la democratización de la 
vida universitaria. Esta queda subsumida en la 
categoría general de la actividad estatal (cosa 

independiente de que el estado sea el "dueño " 
de las instituciones universitarias concretas, pro
blema éste del todo distinto), de modo que su pro
pia actividad, es decir, el estudio, la investigación 
y la docencia pasan a constituir actividades se
cundarias. 

Ante la concepción que entonces se despren
de del análisis anterior, ¿no tendrán razón algunos 
sabios que estiman a la institución universitaria, 
nacida en la edad media, o sea, en aquella época 
tan lejana en formas y en espíritu a la nuestra, 
como una institución obsoleta de modo que nues
tra tarea efectiva no sería la de tratar de mante
ner en pie un fósil, sino la de tratar una nueva 
institución que, cumpliendo con los fines perma
nentes del estudio, la investigación y la docencia, 
se limite a ellos, sin pretender usurpar al estado 
democrático-liberal-partidista, o , si las circunstan
cias cambian, al estado democrático-totalitario
partidista, su función propia, pero tampoco per
mitiendo que estas formas "políticas" usurpen 
la suya? 

Alejandro Guzmán 
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COLABORACIONES 
"MAS ALLA DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

R eciantemente la Escuela de 
Negocios de Valpararso. funda
ción Adolfo lbáflez, ha publicado 
un resumen y extractos de la obra 
de Wilhelm Ropke "Más allá de la 
oferta y la demanda". En esta re
censión -realiTada con gran 
acierto por el profesor Andrés 
Huneeus- se expone su pensa
miento filosófico acerca de la eco
nomla. Cabe destacar el hecho de 
que Ropke no es un hombre de 
ideas eclécticas, que las tome en 
parte del socialismo y en parte del 
liberalismo, rescatando lo valioso 
que pudiere haber en ellos. Esta 
obra nos muestra que su concep· 
ción del hombre, de la vida y de la 
sociedad es del todo diferente: 
sostiene otros principios y recha
za expresamente los modelos so
cialistas y liberales clásicos de la 
sociedad. 

Es asl como el pensador alemán 
afirma que este último se en
cuentra enfermo, y esta enferme
dad afecta "desde el interior de la 
sociedad industrial y de masas 
que ha perdido el rumbo espiritual 
y moral, hasta la superficie de la 
vida económica" . No es de extra
ñar que Ropke asuma otros as
pectos, espirituales y morales, pa
ra explicar el problema, ya que en 
él hay siempre consideraciones 
que van más allá del ámbito eco
nómico. 

Analiza la situación de las últi
mas décadas. Se_gún su impre
sión, la oposición entre socialismo 
y no socialismo radica en último 
extremo en una concepción abso
lutamente diferente de la vida y 
de su sentido, de la naturaleza del 
hombre y de la sociedad. Al efec
to cita al cardenal Manning: " tQ
das las divergencias humanas 
son, en definitiva, da tipo reli
gioso", y agrega Ropke, " cuando 
combato el socialismo, impugno 
en el fondo una filosoffa que, lle
vada de su palabrería 'liberal' 
habla demasiado del hombre, de 
su naturaleza y de su personalidad 
y, al manos en su entusiasmo por 
cuanto significa organización, di
rección y aparato, acepta con ex
cesiva ligereza el riesgo que de es
te modo pueda quedar sacrificada 
la libertad, en el mismo desnudo y 
trágico sentido en que lo hace el 
Estado totalitario". Y por estas 
rnismas razones se pronuncia a 
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favor de una econom!a orientada 
según mercados y precios libres. 
Pero la econom!a de mercado no 
lo es todo. Debe inscribirse en un 
orden total superior, qua no 
puede apoyarss sólo en la oferta y 
la demanda, en la libertad de pre
CIOS y la libre competencia. Dos 
cosas atentan contra este orden: 
masa y concentración. La masifi
cación es principalmente un fenó
meno del esp!ritu y de la cultura, 
que se ve alimentadCJ y agravado 
por ciertas condiciones económi
cas, sociales y pol!ticas, de las so
ciedades occidentales contempo· 
ráneas, _que han llegado a produ
cir una "civilización cuantitativa", 
contraria a una "cualitativa": se 
de¡a de lado la tradición y la cultu
ra; se mueve al hombre a un "de
senraizamiento"; se trata de im
poner el modernismo a toda cos
ta. 

Se refiere luego a la función de 
la econom!a pol!tica. Discrepa de 
quienes creen que la función capi
tal de la econom!a polltica. es pre
parar el dominio de la sociedad 
por· los economistas. Por el 
contrario, la tarea del economista 
es distinta, tiene por misión el 
que, en el tumulto de las pasiones 
pol!ticas, se deje orr la voz de la ló
gica de las cosas; de situarlo todo 
en su lugar debido, con justa pon
deración; de oponerse al entusias
mo pol!tico y a sus posibles 
equivocaciones, con la razón eco
nómica, y de enfrentar a la dema
go-gia con la verdad irrefutable. 

Critica el tecnicismo económi
co, que- cree que un modelo 
.pued(l insertarse en .cualquier tipo 
de sociedad y puede actuar con 
eficacia en cualquier clima espiri
tual y social. La idea de Ropke de 
econom!a social de mercado es 
muy distinta y nos dice de ella:"La 
economra de mercado en cuanto 
orden económico está supeditada 
a una determinada estructura de 
la sociedad y a un mero ambiente 
espiritual y moral adecuado a 
dicha sociedad~' 

Punto importante es el de los 
apoyos espirituales y morales, 
pues sostiene que al comunismo 
no se le combate con un mayor 
nivel de vida, sino que, en esta 
lucha entre dos sistemas éticos 
distintos, deben aprovecharse los 
valores propios de cada pafs para 
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afrontar esa situación. -los valo
res occidentales para defender el 
mundo occidental- y tener lavo
luntad de hacerlo. Pero, desde un 
punto de vista económico, ni el 
mercado, ni la competencia 
pueden generar esas reservas mo
rales. Hay que importarlas de 
otras esferas situadas más allá del 
mercado, las tienen que aportar el 
hombre, la familia y la comuni
dad. 

Critica el que "bajo la significa
tiva expresión de macroeconomfa 
se tiende a manejar el proceso 
económico como un proceso ob
jetivo mecánico, que puede ser 
determinado según mét 
matemático-estadfsticos, de 
de se sigue que la ciencia que se 
ocupa de ella puede cultivarse al 
modo de la ingeniarla". Se olvi
dan que la economra pol!tica no 
es, por supuesto, una ciencia 
exacta, sino una ciencia del esp!ri
tu, en concreto una ciencia mo
ral, que se ocupa de los seres hu
manos, en cuanto esencias espiri
tuales y morales; por lo que f inali
za diciendo que "a semejante al
tura deberla ser evidente que la 
pretensión de ser ciencia exacta 
carece de fundamento". 



HEMEROTECA* 

RAZON ESP ARO LA (Revista bimestral editada 
por la Fundación Bahnes, Génova 12, Madrid-4, 
España). 
El socialismo padece de aquella enfermedad que 
consiste en desconf"Illl' sistemáticamente de la ap
titud de las personas individuales para organizarse 
en la sociedad. El reverso de esta patología es un 
dogma: la creencia en la omnisciencia del poder 
estatal, el cual - al tomar sobre sí actividades que 
una mente sensata atribuiría a los particulares
sería capaz de conducimos a un estadio de convi
vencia s:>cial muy superior al presente. Si a esto 
agregamos fuertes dosis de sentimentalismo y una 
hllbil administración de unas cuantas "medias 
verdades" tendremos un resultado que oscilará 

e Daniel Ortega y Felipe González y que será 
atractivo para los que pasan por la Universidad 

cuanto mayor sea su convicción de que las marchas 
y los discursos s:>n más eficaces que el paciente 
contacto con los libros. 

Una situación tal no puede dejar inactivos a 
los bien pensantes. Es así como en la Madre Pa
tria un selecto grupo de ellos ha dado origen a 
RAZON ESP A~OLA. Su ideario podría caracte
rizarse como "racionalismo humanista", expresión 
que por desgracia no dirá demasiado al lector, 
puesto que ciertos términos - por estar en boca de 
todos- terminan por significar muy poco (¡,quién 
se atreve hoy a no calificarse de humanista?). 
Con todo, nos resultaría difícil encontrar en el 
tantas veces oscuro panorama de nuestros intelec
tuales hispanoparlantes un grupo de nombres que 
mejor responda al anhelo de "pensar con raciona· 

lidad y con dignidad", para decirlo con palabras 
de Millán Puelles, uno de sus integrantes. Veamos 
quiénes son los otros person;Ves: hace cabeza 
Gonzalo Fernández de la Mora, un politólogo muy 
conocido en Chile por "El crepúsculo de la.r ideo· 
logias", y que será todavía más conocido cuando 
se empiece a debatir sobre su obra más reciente: 
"La envidüz igualitaria" (cualquier parecido de 
este libro con los 25 últimos años de historia de 
Chile no me atrevería a calificarlo de coinciden
cia). Hay también psiquiatras como Juan José 
López lbor, cuestión que no debe extrañar a quien 
recuerde que es una revista interesada en los temas 
poüticos contemporáneos. Y otros nombres que 
tampoco requieren de mayor presentación: Ricar
do de la Cierva, Vintilia Horia y Luis Suárez Fer
nández, por mencionar algunos. 

En las muy cuidadas páginas de RAZON ES
p MOLA encontraremos títulos como los siguien
tes: "La humanización del arte", "Neocoruerva· 
tismo': "Cristianismo e ideologías contemporá
neas" y "La democracia en Iberoamérica': escritos 
por invitados de la talla de Irving Kristol o Brian 
Crozier. En esta oportunidad OPINION ha selec
cionado una reseña de Vintilia Horia sobre "La 
envidia igualitaria': Está tomada del número 8, 
correspondiente a diciembre de 1984. 

*La idea de esta sección es ir dando a conocer di
versas revistas a través de la transcripción que 
hagamos de algún artículo que en éstas se haya 
publicado. 

Fernández de la Mora, Gonzalo: LA ENVIDIA IGUALITARIA, ed. Planeta, Barcelona 1984, 
254 págs. (1) 

Gracias a Dios, no somos iguales. La igualdad es algo relacionado con la entropía y con la muer
te y no tiene sentido sino dentro de una situación letal. Traerla a colación y hacer de ella un 
principio fundamental de la sociedad es signo también de entropía, en el marco decadente del 
mundo occidental del siglo XVIII, signo bajo cuyas amenazas características nos encontramos 
todavía, pero que parece en trance de agotamiento, de un lado y de otro del muro de la ver
güenza ideológica. En el momento igualitario, se desintegraría el sistema construido sobre esta 
anomalía psicopolítica cuyo padre, Juan Jacobo Rousseau, fue el fundador desquiciado, psí
quicamente enfermo, que colocó bajo el sello de la locura toda una época, la más enferma de 
todos los tiempos, tal como la define C. G. Jung. Y es, precisamente, la desigualdad natural, 
que está en la base de todo t ipo de vida, sea ella nuclear, botánica c:1 zoológica, la que endere
zará el mítico entuerto. 

Pero era a otra desigualdad a la que me refería al principio del párrafo anterior. A la que co· 
rre, Deo gratüzs, entre mi entrañable y viejo amigo Gonzalo Fernández de la Mora y yo. A pesar 
de encontramos los dos bajo la misma bandera, él tiende hacia los valores humanistas del Rena
cimiento, yo hacia los de la Edad Media, sin dejar de x:espetar el uno las preferenc~ cara~e.ria
les y mosóficas del otro. Si a alguien se le ocurriera sttuamos desde el punto de vista poüttco, 
ocurrencia peregrina y a menudo falsificadora, por lo menos bajo esta perspectiva personaliza
dora, le encontrarían a él asimientos al Príncipe y a mí al De Monarchia, mientras, de manera 
más libertadora y completa, él estaría más cerca de un racionalismo tomista y yo más apegado a 
un sentimentalismo agustiniano o platónico. Las dos posiciones se vuelven complementarias, 
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como en Santo Tomás y Dante, en el marco no sólo de la antigua amistad que nos une, sino 
también en la manera que nos empuja a los dos a buscar la verdad. El no es un agnóstico y yo 
no soy enemigo de la razón. Creo que fue en el marco de una reunión organizada por Giovanni 
Volpe, en Roma, quizás en 1974 6 76, cuando, al hablar de los dos en la misma mañana, en el 
aula del palacio Pallavicini, dimos cuenta de lo que realmente éramos desde dentro, completán
donos armónicamente, como un Renacimiento y una Edad Media reunidos en el haz prospecti
vo del Siglo de Oro, y todo el mundo estuvo de acuerdo en que nuestras ponencias habían sido 
las mejores de aquella inolvidable reunión. Había dado cada uno lo mejor de si mismo y nos ha
bíamos encontrado, sin querer y sin habérnoslo propuesto de antemano, dentro del mismo ca
mino que une en la verdad. 

Creo pues, fiel al interés que siempre ha despertado en mí el pensamiento de Gonzalo, que 
su último libro, La envidia igualitaria (Ed. Planeta, Madrid, 1984), es el mejor ensayo jamás 
dedicado al tema y uno de los mejores libros del pensamiento europeo actual aparecido en las 
librerías durante los últimos diez años. Es un auténtico alarde de erudición, talento , estilo, cla
ridad, mordacidad y perspicacia filosófica y política, y resulta por todo esto düicil y arriesgado 
comentarlo en una crónica. Me atrevo a decir que las páginas dedicadas, en la tercera parte, a 
La desigualdad creadora son las mejores del libro , lo que obliga al lector a una atenta lectura 
de las primeras dos, introducción imprescindible para poder alcanzar las alturas del final. El 
paseo a través de los filósofos, moralistas y poetas que se han ocupado de la envidia en general, 
desde los antiguos hasta Scheler, Freud y Unamuno, constituye una auténtica antología comen
tada de los textos fundamentales para enfocar como es debido el acercamiento al análisis de la 
envidia, en la segunda parte y para merecer la recompensa de la tercera, donde está encerrada 
la clave del libro y donde cualquier pensador político y cualquier pract icante de la política en
contrarán sobradas razones para corregir su trayectoria, para enriquecerla o para dar el salto 
necesario desde la utopía hacia lo real. Recomendaría este texto no sólo a socialistas y comu
nistas cansados de patear en el lodazal marxista y por supuesto igualitario, sino también a 
cierta gente de la derecha llamada liberal que nos propone un porvenir y nos prepara otro , como 
fue el caso, tan siniestro y fatal, de la llamada UCD, centro sí pero de todos los máles (de los) 
que hoy padecemos en España. 

Uno de los capítulos más brillantes del libro me parece el dedicado precisamente (v. pági
nas 230 a 232) a "La envidia igualitaria" y creo que no hay argumentos contra lo que afinna 
Fernández de la Mora desglosando, desmenuzando y destrozando sin piedad las técnicas más 
conocidas del socialismo igualitario, como son las nacionalizaciones, la participación estatal, 
la fiscalidad creciente, técnicas impuestas por la envidia igualitaria que explica hoy tanto el 
éxito electoral del socialismo europeo fomentador y aprovechador de la envidia de masas, co
mo el fracaso de la misma política una vez conquistado el poder. "El igualitarismo ni sú¡uíera 
es una utopia soñada, es una pesadilla imposible. Lo que sí cabe es satisfacer transitoria y lo
calmente la envidia igualitaria al precio de la involución cultural y económica. Cuanto más caiga 
una sociedad en la incitación envidiosa, más frenará su marcha. La envidia igualitaria es el 
sentimiento social reaccionario por excelencia. Y es una irónica falsificación semántica que se 
autodenominen "progresistas" las corrientes politicas que estimulan tal flaqueza de la especie 
humana. La de/etérea envidia igualitaria dicta las páginas oscuras de la Historia; la jerárquica 
emulación creadora escribe las de esplendor' : Páginas así, de agudo análisis y de definiciones 
justicieras, abundan a lo largo de todo el libro, cuya lectura, por supuesto, recomiendo calu
rosamente a mis habituales lectores. Un libro para meditar, anotar, subrayar, comentar y gozar, 
y cuya relectura entusiasmar{! a estudiosos y aficionados, enriqueciendo a éstos y asombrando 
y deleitando a aquéllos. 

Hay, sin embargo, tres puntos en el libro que han suscitado en mí comentarios distintos 
de los de Gonzalo Femández de la Mora. Sólo se trata de matices, o de fragmentos, que nada 
tienen que ver con la esencia de este ensayo, ji! que podemos considerar como una auténtica 
y bienvenida obra maestra. Pero da la casualidad de que ooy, además de escritor, un quisqui
lloso catedrlltico de literatura y es esta postura critica, no creadora pero típica del especialis
ta, la que me obliga a conside~ar unos detalles después de haber enfocado el conjunto. EJ pri
mero es el referente a Ovidio. En la página 29 encuentro esta afirmación: "El fecundo Ovidio, 
que apenas podía decir nada que no fuese en verso, carecía de· un esquema moral". Decir en 
versos no me parece mala cosa. Lucrecio escn'bió todo un tratado en versos, y también Boecio,. 
y deben a aquella versificación su fama de f"Ilósofos. Y no creo que el autor del Ars amandi ha
ya carecido de un esquema moral. El más extenso de sus poemas, el que cita Gonzalo, Las me• 



tamorfosis, encierra un admirable retrato de Pitágoras, como hombre y como profeta, que da 
cuenta de las creencias religiosas de Ovidio, y morales por supuesto, y que me resultó fácil con
siderar como la causa de su destierro, en mi novela Dios ha nacido en el exilio. Tres años más 
tarde, el latinista Jérome Carcopino confmnó mis intuiciones literarias en su libro Encuentros 
de la historia y de la literatura romanas (París, 1963, editado años más tarde en Madrid· por 
Espasa Calpe). Dos hombres cohabitaban en Ovidio, sostiene Carcopino, tal COJilO yo mismo lo 
había mantenido en mi novela: :'el libertino y el filósofo, un sensual y un místico". El pitagóri
co, ya en Roma -y por este motivo fue exiliado, puesto que la secta había sido condenada por 
Augusto- había sustituido al libertino. El esquema moral había borrado en su consciencia el 
esquema erótico. 

Segundo punto: no creo que la envidia sea un vicio español, a pesar de todo lo que al res
pecto se haya escrito hasta la f!lcha. Todos los pueblos son envidiosos en la misma medida en 
que el mal, el vicio, los defectos éticos, están allí en todas partes como objetos dignos de cual
quier tipo de etiología. Si tantos pensadores ilustres pertenecientes a todos los pueblos hablan 
de la envidia en el mismo tono de reproche, autores citados y magistralmente comentados por 
Gonzalo, esto no hace sino poner de relieve la universalidad de la envidia. No es posible definir 
a los españoles a través de la envidia. Existen una envidia francesa y una italiana, tan absorben
tes y definitorias, en lo negativo, como la española, o más. La novedad que nuestro autor in
troduce en su relato filosófico es la siguiente: "No es tener menos, es ser menos. Se trata de 
una envidia existencia no suscitada sólo por lo que otro posee sino por lo que es·: Y más ade
lante: "La envidia es un morbo antisocial incluso en los países más disciplinados y solidarios; 
pero en la España orgullosa e individuaifsta es el mal político supremo. Combatirlo no es cues
tión de higiene, sino de superviviencia". Sin embargo, la envidia igualitaria, que da el título al 
libro, no es obra de las mentes españolas, y el socialismo no ha nacido aquí. Y al ser querencia 
de ser y no de haber, constituye de por sí un noble distingo castellano. 

Tercer punto: hablando de la ilusión de la igualdad, muy antigua entre los hombres, Fernán
dez de la Mora cree que "sus tres momentos decisivos son el cristianismo, el demoliberalismo y 
el socialismo, que se co"esponden con el igualitarismo religioso, el político y el económico". 
Lo que no entiendo es el porqué de la equiparación. El igualitarismo en el marco de la envidia 
crea hábitos y derrama consecuencias en todo lo terrenal, desde lo social y económico, hasta lo 
moral y lo estético. El igualitarismo cristiano, por llamarlo de alguna manera, implica la igual
dad de oportunidades de las almas ante Dios, lo que no puede dar lugar a ningún tipo de envidia 
sino dentro de una Olimpíada anímica donde todos podemos ser ganadores o perdedores, en la 
sombra de una igu"aldad a la que el demoliberalismo y el socialismo han pensado de otra mane
ra, evidentemente no-religiosos, o explícitamente anti. 

Lo religioso no coincide en ningún sitio con lo político o lo económico, ni siquiera en las 
periferias del alma y cuando coincide da lugar a auténticas catástrofes, como la de la teología 
de la liberación, basada en la confusión entre lo religioso y lo político, o como la de la muerte 
de Juan Pablo l. El "Dios de todos para todos" de Pablo de Tarso, al que cita Fernández de la 
Mora, nada tiene que ver con el igualitarismo que no es un concepto metafísico y menos toda
vía religioso, y todo lo que no es de Dios, ni del espíritu, es del César, cumbre encubridora de 
to.das las envidias. 

Hechas estas salvedades profesionales, vuelvo a dar la palabra al escritor, el cual, en nombre de la 
amistad que le une desde hace tantos años a sus lectores, reitera lo antedicho y considera La en
vidia igualitaria como el mejor libro del año, hasta la fecha, o entre los mejores de la década, ya 
que hemos contemplado juntos, en el marco objetivo de estas notas criticas, algunos, no muchos, 
libros destinados, como éste, a esclarecer los abismos y las cumbres de este fin de siglo. 

Vintila Horia 
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TEMA CENTRAL 

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 
ENTREVISTA A: FERNANDO MORENO V. 

8 

PRESENTACION 

Profesor de la Universidad Católica de Chile y Universidad de Chile, doctor en 
ciencias sociales de la Universidad de Lovaina. Director de la Revista Communio 
para Iatinoamérica. Consultor del Secretariado para los no creyentes de la Santa 
Sede. Autor de numerosas publicaciones sobre marxismo y teología de la li
beración. Chileno, casado. 

¿Qué es la teología de la liberación? 
Hay que distinguir entre. diversas teologías de la liberación, porque hay algunas que son legíti
mas. Sin embargo, esta distinción lleva frecuentemente a diluir el problema. Cuando se habla 
de teología de la liberación no nos estamos refiriendo a ciertos intentos, más o menos des
conocidos, si no a todo un grupo de autores que, de alguna manera, han hecho una opcióJt 
"marxista". Aprovechándose de esta distinción, todos dicen: A mí no se me aplica el repro 
che de la sagrada Congregación, eso es para otras teologías. 

Fue precisamente Gustavo Gutiérrez. el autor troncal de esta corriente. quien habló por pr. 
mera vez de la teología de la liberación, en el año 1971. en su libro del mismo nombre. 

Lo que define este tronco común, el mismo Gutiérrez nos lo dice, se trata de una nueva ma
nera de hacer teología, de un nuevo método: éste se defme en función. primero, de la preten
sión de hacer teología de la "Praxis" histórica de la liberación. Desde la exigencia revolucionaria 
de los pueblos de América Latina, pueblos oprimidos; pueblos dependientes. Por otro lado, al 
ser una teología de los pobres; el lugar teológico privilegiado serían los pobres, afirman ellos 

¿Es posible entender la teología de la liberación como una doctrina social de la iglesia, radica· 
/izada? 

No, porque una doctrina s6cial de la Iglesia radicalizada, supone CJ,.Ue uno se ubica en la mis
ma línea. es decir. uno profundiza o radicaliza ciertos planteamientos, pero en una misma di
rección . que pueden llegar a una radicalización intelectual, o en la misma práctica, pueden llegar 
a negar la mtención originaria o el planteamiento intelectual originario. Pero en este caso. el 
punto de partida es distinto, no se ubican ellos en esa perspectiva, ellos parten rechazando la 
doctrina social de la Iglesia, planteándose frente a ella, denunciándola como un discurso bur
gués y reformista. 



¿Es la "Instrucción" vaticana del 6 de agosto del año pasado el primer documento magisterial 
que se tiene sobre el tema? 

La instrucción de la Congregación de la Fe es el primer documento explícito a propósito 
de la teología de la liberación. Pero este documento no se ubica en el vacío, hay toda una tra
dición que parte ya el año 71, el mismo año en que Gutiérrez publica su libro. En ese año, en 
"Octogésima Advenien.s" hay 10 números que son pertienentes para denunciar el problema 
del Manco-Cristianismo, en particular el número 4. Precisamente el Papa, en ese número, pone 
en guardia contra la pretensión de utilizar el marxismo como metodología. De distinguir a tal 
punto que se piense que se puede utilizar una dimensión o un nivel, sin arrastrar lo otro, es de
cir, toda la ideología marxista, toda esa Fe secular. El año 1975 el mismo Papa Paulo VI, en 
su exhoratación apostólica "Evangeli Nuntiandi", allí hay 10 u 11 nú!Jleros en que el Papa de
fine en propiedad los términos d~ la liberación cristiana y aprovecha al mismo tiempo de denun
ciar en forma indirecta, a aquellos cristianos liberadores. 

Hay que agregar además, una Catequesis de septiembre el año 1978, del Papa Juan Pablo 1 
en que éste señala que no se pueden confundir las liberaciones políticas con las liberaciones 
de Jesucristo confundir el reino de Dios con las sociedades civiles y pensar que allí donde está 
Lenin, está Jerusalén. Y por último el discurso del 28 de enero del año 79 de Juan Pablo II, 
a los obispos en Puebla, que según la misma Instrucción es precisamente el texto normativo en 
torno a la teología de la liberación. 

¿Por qué, habiéndose publicado la Instrucción vaticana, en agosto del año 84, ya en el trans
curso de los meses anteriores habia existido tanta preocupación por el tema? 

El Cardenal Ratzinger había hecho a comienzos del año 83 una comunicación privada sobre 
el terna. Esta comunicación, por una u otra razón, se filtró y fue dada a conocer hacia fines del 
mismo a.~o. Esto lógicamente causó mucho revuelo porque esa comunicación privada provenía 
del Cardenal Ratzinger, quien es el Prefecto de la Congregación de la Fe. Hacía ver, intelectúat
mente, como téologo que es, todo el peligro que comporta esta teología, tanto en las relec
turas de la Fe, corno en la utilización de marxismo mismo. 

Esto, como ya dije, causó un gran revuelo. Por una parte, para aquellos que hace ya un tiem
po estábamos en esta lid, fue un gran apoyo. Por otro lado, esto causó una reacción muy nega
tiva de parte de los afectados. Comenzaron a multiplicar las gestiones. Ellos están muy bien 
conectados, tienen una especie de "Transnacional" en Europa, USA y América Latina. Sobre 
todo en este último lugar con sus obispos amigos; por ejemplo Paulo Evaristo Arns (Cardenal 
Arzobispo de Sao Paulo) y de varios otros obispos que están en esa posición de la teología de 
la liberación. 

Por otro lado existía la decisión de muchas personas de lanzarnos en una especie de denuncia 
pública de algo que utilizando la misma expresión que usa el Cardenal Ratzinger, es "un peligro 
fundamental para la vida de la iglesia y para la vida de la Fe". 

La instrucción señala que "Se hace extremadamente difícil, por no decir imposible, obtener de 
algunos teólogos de la liberación un verdadero diálogo·~ Su experiencia personal, ¿qué le señala 
al respecto? 

Cuando uno se plantea en términos de la lucha de clases, lo que está privilegiando es la oposi
ción, el conflicto. Cuando uno se ubica en esta perspectiva, uno excluye, ab innitio, en el punto 
de partida, la posibilidad de dialogar, en sentido propio. Para ellos, a lo más, el diálogo pasa a 
ser un instrumento, pero no es verdadero diálogo, es una especie de simulación, de táctica. 

Frente a la oposición de la instrucción, ¿cómo han reaccionado los teólogos de la liberación? 
Parece que es posible distinguir la postura de Gustavo Gutié"ez por un lado y por otro la de 
los hermanos Boff ... 

Hay diversidad, no homogeneidad, en la respuesta que han dado los sectores liberacionistas. 
Está el caso realmente increíble de Paulo Richard , un chileno, cristiano por el socialismo, teólo
go de la liberación, que llegó a señalar "bendita sea la instrucción, pero si estamos totalmente 
de acuerdo". Está también la posición de Gustavo Gutiérrez, contenida en un artículo de la re
vista "Páginas", de Lima, en una forma muy hábil. Moreno señala que se trata de una especie 
de "recogida de cañuela". pero no de una retractación en los puntos fundamentales. La posi
ción de Gutiérrez se encuentra fuertemente mfluida por su obispo, el cardenal Landazuri. Los 
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teólogos de la liberación han visto siempre que no pueden existir sino en dependencia con algún 
obispo, con un inserción eclecial que les permita llegar al pueblo. La reacción de Gutiérrez hay 
que entenderla en 'ese contexto , en su relación con la Conferencia Episcopal peruana y en el 
hecho mismo de que ésta no llegó a efectuar la denuncia crítica que le había estado pidiendo 
la Congregación de la Fe, por lo menos desde marzo del año 83. 

Gustavo Gutiérrez fue bel}eficiado en la Conferencia Episcopal peruana, ya que sólo existe 
un grupo de 8 obispos que conoce bien el problema y que está bien dispuesto a llevar una crí
tica adelante. Pero 8 obispos en una conferencia que tiene casi SO es muy düícil; eso hay que 
considerarlo. 

La reacción de los Boff ha sido distinta y en particular la de Leonardo . Primero ellos reaccio
nan ante la comunicación privada del cardenal y reconocen que hay algunas exagoraciones en 
la teología de la liberación, pero, al mismo tiempo, hay una crítica muy desgraciada, a mi modo 
de ver, descalificatoria, al cardenal mismo. 

Usted señala que los teólogos de la liberación, para poder actuar, necesitan o requieren del am
paro de obispos que los protejan en alguna medida, ¿cuál ha sido la reacción de los obispos la· 
tinoamericanos frente a este movimiento? 

En América Latina no ha habido, que yo sepa ningún rechazo absoluto de la Instrucción, 
aunque las reacciones no han sido homogéneas. De lo que yo conozco me parece que declaracio
nes como la de la Conferencia Episcopal de Colombia, es la que más satisface. Hay otras que son 
menos claras, que distinguen y subdistinguen, como si el cardenal no supiera ni siquiera aceptar 
la opción preferencial por los pobres ni la lucha por !ajusticia. 

Personalmente, creo que es sólo la primera parte de la respuestá de los obispos. Yo creo que 
lo fundamental de la respuesta está por darse; lo medular de la respuesta está en la aplicación 
de la instrucción. Creo que no basta con decir "estamos de acuerdo con la instrucción '~ Yo es
pero , y no sólo espero con minúscula, sino que con mayúscula, porque tengo la esperanza de 
que sea así. 
La opción preferencia dermida en Puebla es doblez "Por los pobres y los jóvenes. 'Es significa
tivo que la opción por la juventud se haya mantenido en silencio': ¿A qué obedece, cree usted 
esta omisión? 

El hecho de realzar una de las opciones, tiene una razón ajena a la Fe y al Magisterio; el he
cho de olvidarse totalmente de la opción preferencial por los jóvenes muestra que hay ideolo
gía, intereses políticos detrás de esto, precisamente porque la opción preferencial por los po
bres es la que les ha servido a los teólogos de la liberación para poder valerse del Magisterio par
ticular de la Iglesia, del Magisterio de Puebla, entendiéndolo no como Puebla lo enunció, sino 
como ellos comprenden la cosa, es decir, a partir de Marx. Para ellos es opción preferencial de 
los pobres contra los ricos. 

¿Cuál es la visión que los liberacionistas tienen de la Iglesia? 
Es la iglesia-popular, precisamente, la conclusión eclesial de la teología de la liberación. E 

reconstruir ia Iglesia, en su cometido central, es lá "Resurrección" de la Iglesia diría J on Sobri 
no, la Eclesiogenesis; dice Leonardo Boff, una nueva génesis de la iglesia, una iglesia que se cons
truye a partir del pueblo; de ahí lo de la iglesia popular. 

Es la iglesia de los pobres, en que el pobre aparece no sólo como el que tiene que ser evange
lizado de preferencia, sino como el que evangeliza. La construcción de la iglesia popular supone 
un pilar que ya no es Cristo , aunque se hable de éste ; ya Cristo no es la piedra ll!lgular, ahora es 
el pobre que ha sido mesianizado, cristologizado, se le han asignado las virtudes de Cristo y de la 
misma Iglesia. Así se da entonces toda una profanación en la liturgia, en la Eucaristía, que es el 
centro de toda la liturgia de la Iglesia. Basta ver, leer, oír lo que nos muestran y cuentan los tes
tigos oculares de las "Eucaristías populares", que dicho sea de paso no son .válidas. Hay que ver 
también lo que es la liturgia de la palabra, lo que sé dice, lo que se canta, son cantos de lucha de 
clase. Hoy Nicaragua es un vet:dadero laboratorio de todas estas cosas. Las Catequesis de los teó
logos de la h'beración son cualquier cosa menos catequesis. 

¿Cree usted que es la Teología de la Liberación el gran desafío que está enfrentando la Iglesia 
durante la segunda mitad del siglo 20? 

Yo estoy convencido de que la teología de la" liberación va a ser el gran problema que la 
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iglesia debe: tener que: enmntaar y¡ q¡ue ya está. enñentamdo. Yio ereOJ Qlie se 'Y.a. a jugar, no la so
breme:ncia de la iglesia en térmmcs; so.O.¡¡enaturales. pero' si de SU! fo·rma mstitucicnal. Dios quie
ra q¡ue esto se resuelva.,en forma p'ac:!Íficm,, pero yo veo tomas de posición muy :radicales,, ideolo
giZadas, y¡ muy¡ en<i'u\l!Ccidas .. 

Frente· a este. problema dd C.riSto:-Max:xiSmo hay¡ que. entender que no es: w:1 frente cla:ramen
te definido .. El gran mcoveniEmte que presenta. es: SUl forma dimsa; es: una ideología difusa al 
interior de la iglesia y¡ lo difuso es; 'Wl! lenguaje. Este fenómeno de: la. teo·lcg,ia de la libencién es. 
un fenó·meno nuevo, no se t:trata de un fenómeno d.e iinfilt:ración sino> de 'l.mo de Conve:rsión, de 
gente que se ha convertido a ooa Fe: seculam- e ideoUigíca. No es un fenómemo bien delimitado, 
no s.e tnta de un twnor IJ.~e se da aquí y ro extirpamcs; en este sentido yo hablO de un cáncer 
que se infilt:ra en el cuerpo y que se: haee muy d~Ulícil! de detectar. op 

IT ~ICARAGUA: UNA BASE E.:XPEIUMEN'FAL 

Hcaragua es. e·P ejemplo más. claro hfi)¡y diia de lb q¡ue la teologia de la libel!ación llevada a la. prác
ica pro.duce. Un pueblo eminentemente cató>licfi)l, fiel a su j,eiii!lquia y a la tradición c:ristiana,. 

que se· ve confundido per la creaci0n de una Iglesia Pepular. cuyas d:isquisicienes: intelectuales: 
y seciepoliiticas están fuera de: Sl!l1 a:lean:ce. 

Esta Iglesia PepulaT. promo.cio•nada p.or e] régimen sandinista, trata. d.e demostiar con textos 
bíblicos. IJ.\l!l.e e] pl1ime1r deber d'e: los cristianes es. el combate: por eh so.cialismo, y revestor a Ia 
lucha de clases y al. antñmpe:ria:liSmo de: simbo!ogia evangélica. Identifica e] pecado con las "es
true:tur,as socúrl'es. iiif,unas: d'd cap:iraJirmo': ReaLWa: misas en iglesias con muiales. donde se ve 
a Cristo' vestido de· g)!l:eorille!io y de1il!de; fes; sacerdotes dan\ la comuniÓil! armados y con su rostro 
rulilierto•. ''NiictiTag:u.a se CQnv·h:tiO. d'e este modo en eB P'ar:aiso de catblicQs; soe:ialirtas, de teóli:J
go'Si r:ad:icales. de pr:ofeta:; a'[}oealiptico>s:·y de: cur:as maJ!Xista-s; l'eninistas:••· (Vargas: Llosa}. 

Pero. esta1 smtesís: de mli!IXisme' y cristianismo que ptropugp.a fa tésis (aml!ws: son comparables 
y at!itn convergentes:) c0mem.ó a p.roduci.E importantes. cenñontacimtes. con !a jeTaJquia católica 
111icaJagWense. JDesde les, púlpirtes., ofuispos. y sacerdetes: atacan con frecuencia e] m!ll'X:ismo y de
noo:cian cua:lql!lier indicio de: totalitarismo .. 

L.os ataques: de] régime111 contl'a ra j,era¡¡q¡uía, y especialmente, conua su principal figura, el 
arzob~e· de Managua, mo,ns. Mig,ue] O mando B·Favo, son numerosos. En do.s: ocasiones e.l sacer
dote: fue mat.e·ria:lmente atacado y Sl!l1 autfi)¡móviill ruñrió graves: daño.s. La radio católica fue dau
su;rada!,, sl!l dlirrector y vocero elle ra~ j,eFarq¡ma eclesiástica. padlre Bismarck Ca:rvallo -hombre de 
comiam:a de Obando.- fue vi.ctima de una emboscada. lue.gp de ser go·lpead.o y desnudado, fue 
eblrigado' a des:illar ante una muchedtumbre en SO•lll de bl!lmla. A esto se suma la expufsión de 10 
saceJdo,tes. extranj;eies q¡ue pmicipll!lO>lll en ll!IU marcha encabezada por Obamdo, en so:liduidad 
con en sace:rdote li..ws Amadl.o Peña,. acusado de "actividades corm:ar:revalUeionarias'~ 

Sin embaFgo, el rég,Unen no JPfl!lede: presentar una fachada maruíiestam.ente amUn::eiigiosa, debe 
temostru que: cristianos, y marxistas. puedlen cami.na:r de Pa mano·. P'a:ra esto, intenta producir 
Ul\ cisma. en el interior de na iglesia. En miniStro> de·n interio.r ha declarado· "tenemos una iglesia 

de l'o•s. ricos y ltli igl'esia de los p;ob,r:e·s. ": C'uatm .sacerdotes; cató•lico•s: con altos: cargo·s en Ia admi
n~acíón\ del Esta:cb le damían cred~bilida!d! a esta afirmacióru,. pese a la p•Iehib>ición de~ Vaticano 
al! !iespecte'. 

JLo, q¡ue' en definitiva pretende ra iglesia. pop~rar es, politizar e·D contenido: d!e tas creencias re
]Jgíosas; a1 fav,c.rr de sw ideofogJia:~ patra convertirrl0.s: desde: su mterio·r en una fue.rza política Y ane
xaras a u.n\ determ>inad.o preg¡¡ama de: rev:ciucilin social!,. hacie:ndo dr,: la iglesia una simple ener
gila den pregieSOJ temp0,Jall.,, l:l!Ill meiro> fe:rmento tib.eiradorr en la lucha dle: clases:. 

La campaña fiondral! d'.e ra iglesia catótica en contra de. fa tésis·,, ha sido• un importante freno a 
la tentació-n totlilitana d.en ¡¡égin:I.en .. La Ieciente: otorgación1 del t ítulo de· Cardenal a mons. 
Obando cl!emlilestra q,ue esta lu.cha cuenta. con la total! apm b.ación den Vaticano•. Op 

1D INS'Jl'RU<í::CION SOBRE. ALGUNOS AL.GUNiOS: ASPECTOS D>E. Jl.A TEOLOGIA 
DE. tA LmERACION* 

La finalidad! precisa de] ID'ocumentOJ ya ¡:¡,ueda estabTecida en sus; primeras: páginas: y ésta no es: 
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otra que "atraer la atención de los pastores, de los teólogos y de todos los rreles, sobre las des
viaciones y los riesgos de desviación para la fe y para la vida cristiana, que implican ciertas for
mas de teología de la liberación que recu"en, de modo insuficientemente crítico, a conceptos 
tomados de diversas corrientes del pensamiento marxista". Pero este "alerta" de la Santa Sede 
no puede ser entendida en modo alguno como una desautorización a quienes trabajan por la 
auténtica "opción preferencial por los pobres", ni tampoco puede "servir de pretexto para 
quienes se atrincheran en una actitud de neutralidad y de indiferencia ante los trágicos y urgen
tes problemas de la miseria y de la injusticia' : Por el contrario y puesto que la Iglesia, desde 
siempre, ha denunciado esta situación constituye una invitación a desarrollar "una teología de 
la liberación co"ectamente entendida" , es decir, libre de las "graves desviaciones ideológicas 
que conducen inevitablemente a traicionar la causa de los pobres" 

La liberación es "un poderosa y casi i"esistible aspiración en el mundo de hoy. Este ansia 
implica que "el hombre no quiere ya pasivamente el aplanamiento de la miseria con sus secue
las de muerte, enfermedades y decadencia. Siente hondamente esta miseria como una viola
ción intolerable de su dignidad natural". Entre los varios factores que han contribuido al "deS' 
pertar de la conciencia de los oprimidos" ocupa lugar principal la "levadura evangélica", es de· 
cir, la denuncia permanente que realiza la Iglesia a la luz del Evangelio de todo género de in· 
justicias sociales a la paz que la promoción de la dignidad humana. Pero para evitar que esta 
aspiración por la justicia se pierda por caminos errados o confusos, "se debe ejercer el discerni
miento de las expresiones, teóricas y prácticas de esta aspiración. Pues son sumerdsos los movi· 
mientos políticos y sociales que se presentan como portavoces auténticos de la aspiración de los 
pobres, y como capacitados, también por el recurso a medios violentos, a realizar los cambios 
radicales que pondrán fin a la opresión y a la miseria del pueblo". La instrucción luego nos re
cuerda que el movimiento teológico y pastoral conocido como "Teología de la Liberación", 
nació en los países de América Latina, y nos indica que esta expresión designa, en primer lugar, 
"una preocupación privilegiada, generadora del compromiso por la justicia, proyectada sobre 
los pobres y las víctimas de la opresión •: En ella "se pueden distinguir varias maneras, a menu
do inconciliables, de concebir la significación cristiana de la pobreza y el tipo de rompromiso 
por la justicia que ella requiere". Aquí interesa sobre todo discernir claramente lo que es esencia 
y lo que es consecuencia de la "liberación cristiana" que a veces en la escritura es reemplazado 
por otro término muy cercano de redención. La confusión de ambos aspectos o su inversión je
rárquica constituyen el error de análisis que el documento pone en evidencia. No se puede loca
lizar el mal principal y únicamente en las estructuras económicas, sociales, políticas malas, co
mo si todo los otros males se derivasen, como de su causa, de estas estructuras, de suerte que la 
creación de un "hombre nuevo" dependiera de la instauración de estructuras económicas y po
líticas deferenres. Ello porque " frutos de la acción del hombre, las estructuras buenas o malas, 
son consecuencias antes que ser causas. Pensar de otra manera es "negar el sentido de la persona 
y de su trascendencia", arruinando la "Etica y su fundamento que es el carácter absoluto de la 
distinción entre bien y mal". 

El error nace del "angustioso sentimiento de la urgencia de los problemas" y de una visiót 
incompleta y trunca de la salvación limitada al plano político y económico. De este modo e 
"evangelio se reduce a un evangelio puramente terrestre". Nos recuerda el documento ademá: 
que la opción preferencial definida en Puebla es doble: por los pobres y por los jóvenes y que es 
significativo que la segunda se haya mantenido en silencio, e inexplorada por los teólogos. Es 
precisamente la "impaciencia" y la "voluntad de eficacia" las que han conducido a ciertos cris
tianos al "análisis marxista" como una forma de buscar y hablar "las causas estructurales de la 
miseria" , más si se considera que éste se rotula de "científico" por la fascinación casi mítica que 
este término produce. Estos son "los préstamos no criticados de la ideolog{a marxista" que la 
Instrucción condena. Ello porque el pensamiento de Marx constituye una concepción totalizan
te del mundo en que numerosos datos de observación y de análisis son integrados a una estruc
tura filosófico-ideológica . •. de tal modo que creyendo aceptar solamente lo que se presenta 
como análisis, es obligatorio aceptar al mismo !iempo la ideología. Hay que señalar que " el 
ateísmo y la negación de la persona humana, de su h"bertad, de sus derechos, están en el centro 
de la concepción marxista". El teólogo consciente o incosncientemente, .por un insuficiente 
examen crítico de los métodos de análisis que emplea, se deja seducir por estas explicaciones 
que aparecen muy ajustadas a la dramática realidad social que les toca vivir. De este modo la 
concepción totalizante impone su lógica y arrastra a las teologías de la h"beración a "aceptar un 
conjunto de posiciones incompatibles con la visión cristiana del hombre". 



El primer paso es la identificacióp entre verdad (teológica) y praxis (revolucionaria). Se pue
de sostener que se describe en forma empírica y neutra "el conflicto social agudo", pero el es
quema interpretativo de la lucha de clases lleva en sí una carga ideológica precisa, no es el hecho 
objetivamente descrito sino la Teoría de la Lucha de Ciases como ley fundamental de la Histo
ria. Se llega tan lejos, por la globalidad y universalidad de esta ley, que se sostiente que ella di
vide a la Iglesia. Sometido el pensar teológico, por esencia libre, a esta supuesta "ley objetiva" 
se afirmará que "Dios se hace historia" y que no hay distinción entre "historia de la salvación" 
e "historia profana", o que el Reino de Dios se identifica "de la subordinación de toda afirma
ción iie la fe o de la teología a un criterio político dependiente de la teoría de la lucha de clases, 
motor de la historia. En esa misma línea de pensamiento "se denuncia a la jerarquía" y el 
Magisterio como representantes objetiv.os de la clase dominapte que es necesario combatir. Son 
innumerables las erradas conclusiones que pueden derivarse de estas premisas radicalmente 
falsas, ya hemos aludido a la división entre Iglesia del Pueblo o Revolucionaria e Iglesia Jerár
quica, el "pobre" del Evangelio se identifica con el "proletario de Marx, la Doctrina Social de la 
Iglesia debe ser rechazada como un engaño "propia de las clases medias, sin destino histórico", 
a Eucaristía se reduce a una mera reunión "del pueblo en lucha". Esta teología supone también 
nia nueva hermenéutica, una "relectura esencialmente política de la Escritura", dejando de la
lo la interpretación autorizada del Magisterio , denunciada como una interpretación de clase. 

En la parte fmal del documento titulada "Orientaciones", la Santa Sede interpela a todos 
los sacerdotes, religiosos y laicos para que escuchando el clamor de la justicia, trabajen en la 
evangelización y promoción humanas. Para que con "el testimonio de su fuerza de amar, diná
mica y constructiva, los cristianos pongan las bases de la " civilización del amor". La liberación 
tiene como pilares indispensables la verdad sobre Jesucristo el Salvador, la verdad sobre la Igle
sia, la verdad sobre el hombre y su dignidad . La iglesia habla a cada hombre y , por lo tanto, a 
todos los hombres. Es la Iglesia Universal. No es la Iglesia de una clase o de una sola casta. La 
verdad sobre el hombre y su dignidad hace imperativa la lucha por sus derechos, pero este com
bate debe llevarse a cabo por medios conformes a la dignidad humana. Por esta razón el recurso 
sistemático y deliberado a la violencia ciega, venga de donde venga, debe ser condenado. 

La urgencia de reformas radicales .. . no puede hacemos perder de vista que la fuente de las 
injusticias está en el corazón de los hombres. Es por la vía de la conversión interior que se lo
grarán los cambios sociales. Debe recuperar su valor la enseñanza social de la Iglesia, las grandes 
orientaciones éticas que deben guiar la acción de los laicos cuya misión propia es construir la 
sociedad. La calidad y el contenido de la catequesis y de la formación cristiana debe presentar 
siempre el mensaje de la salvación en su integridad. Todo esto sin olvidar que la preocupación 
por la pureza de la fe ha de ir unida a la preocupación por aportar, con una vida teologal inte
gral, la respuesta de un testimonio eficaz al servicio del prójimo y particularmente al pobre 
y al oprimido. op 
* Documento publicado por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en Agosto de 
"984. 

IV UN LIBRO PARA LEER Y PENSAR ... 

Lucas Mateo Seco, profesor ordinario de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, 
ha escrito un libro llamado "Teologia de la Liberación", en el que hace un examen crítico de las 
bases filosóficas en que se apoya esta corriente de pensamiento. 

Analiza las obras de Gustavo Gutiérrez, fundador de la nueva teología; Hugo Assman y Ru
bem Alves, dos de sus continuadores más representativos. "Los tres autores, interpretando la 
realidad humana y social en clave marxista, pretenden construir una hipotética sociedad cuyo 
fundamento sería la absoluta autonomía del hombre" ( 1). 

Gutiérrez es el principal exponente y más importante teórico de este pensamiento (cfr. N° 
2, pág. 37). Su obra más relevante, en la que se encuentra una detenida exposición de esta co
rriente es la denominada "Teologia de la Liberación". La teología que hace Gutiérrez, al con
trario de lo que podríamos pensar, no tiene como fundamento los artículos de la fe, ni la Reve
lación sino que para él es "el compromiso por abolir la actual situación de injusticia para cons
truir ~na sociedad nueva". Al respecto dice Mateo "no parte, pues, de ninguna verdad revelada, 
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sino de una praxis política del compromiso por abolir la actual situación de injusticia social, 
que, para el autor, no puede consistir en otra cosa que en la "participación activa y eficaz en 
la lucha que las clases sociales explotadas han emprendido contra sus opresores"{2). 

Interesante es también al concepto subjetivo que t iene Gutiérrez de la verdad. Para él "no 
se trata de conocer la verdad: La verdad brota de la praxis. La Teología de la Liberación, par
tiendo del compromiso en la lucha de clases, no recibe su verdad más que del éxito en esta lu
cha, de su eficacia en la praxis: éste es su único criterio de verdad" (3). Por esto Gutiérrez 
"reinterpreta" el Dogma, y esa interpretación será ~erdadera si conduce al éxito en la lucha 
de clases, sin considerar su coincidencia con el Magisterio de la Iglesia, siempre teniendo presen
te que la "creación del hombre nuevo pasa por esta lucha", lo que no puede menos que recor
damos al hombre nuevo de Marx. 

La obra de Assman es la "Teología desde la praxis de la liberación" ; en la que recoge más 
de una docena de artículos publicados en diversas revistas, que ofrecen un amplio panorama 
de su pensamiento. 

Assman, al igual que Gutiérrez, pone el énfasis en que la verdad es el producto de la ac
ción. Al olvidar a Dios y no referirse a unos valores absolutos -considerados ahistóricos-, " nc 
puede evitar que todo el terreno moral se hunda bajo sus pies, y que la ética se convierta en ca· 
ña agitada por el viento siempre cambiante de la estrategia politica" (4). 

El criterio que utilizará para reinterpretar la doctrina revelada "solo tiene una norma: el fin 
justifica los medios; la estrategia revolucionaria hará bueno todo lo que fomente eficazmente 
la lucha de clases. La violencia, claramente defendida en el libro, será usada también a la hora 
de hablar de la esencia del cristianismo,(. .. )" (5). 

Por último Rubem Alves, en su tesis doctoral, "Cristianismo, ¿opio o liberación?", analiza 
la libertad como fuente de liberación. Pero su concepto de libertad dista mucho de ser objetivo, 
de tener un fin distinto a sí misma. Es una libertad sin leyes, sin principios que le den sentido 
claro. Por esto es "que todo sometimiento a un orden sea una adaptación contraria a la realiza
ción "histórica" del hombre. A pesar de ello, es de esperar que Alves no transgreda gravemente 
algunas leyes, por ejemplo,la ley de gravedad, y se " adapte" a las leyes de la física. De no adap
tarse a la ley de gravedad sí que dejaría de ser histórico" (6). Con esto último, Mateo nos de
muestra lo ridículo de la posición de Alves; una libertad sin ningún tipo de ley es falsa. 

Para Alves, la libertad es una cuestión netamente política. Cuando señala "el desafío ahora al 
hombre es como sigue: buscad primeramente el reino de la política y su poder, y todas esas co
sas serán vuestras" (7), desfigura el mensaje del Evangelio que dice algo sustancialmente distin
to: " No os preocupéis diciendo: ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos?. Los genti
les se afanan por todo eso; pero bien sabe vuestro Padre celestial que de todo eso tenéis necesi
dad. Buscad, pues, el Reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura" (8). 

Estos son los puntos centrales del planteamiento de estos autores, que en el libro son analiza
dos detalladamente. 

De este modo, el autor de este libro nos deja claro la heterodoxia de los planteamientos de la 
"Teología de la Liberación": parten de un ateísmo negador de todo absoluto; la historia, lo te
rreno, es lo fundamental. La libertad y la verdad pierden toda objetividad, se transforman en e 
mero capricho de la praxis, del devenir histórico. Al hombre le es negada su dignidad y su perso 
nalidad: se transforma en una partícula de esta masa, única protagonista de esta lucha de clases. 
se le niega su dimensión espiritual, al ser el ateísmo el presupuesto. 

Este es un libro de una gran calidad y profundidad filosófica; digno de ser leído por muchas 
personas. op 

(1) Presentación del libro. Ed. Magisterio Español S.A. (5) O. c. pág. 102. 

(2) Teol de la Lib. Mateo S. pág. 37. (6) O. c. pág. 135. 

(3) O. c. pág. 4748. (7) Alves. Crist. ¿opio o lib.? pág. 37-38. 

(4) O. c. pág. lOl. (8) Evangelio de San Mateo (6, 31-33). 



V LA OPCION PREFERENCIAL POR LOS POBRES 

La "Teología de la Liberación" está considerada dentro de las que se llaman "Nuevas teolo
gías". La gran diferencia entre éstas y las teologías tradicionales, es que las primeras son funda
mentalmente antropocentristas. Esta nueva teología está centrada en el hombre como objeto 
del amor divino, en ella existen corrientes que reducen la teología a la sociología, ocupándose 
del hombre como integrante de la sociedad o bien, la reducen a la. calidad de antropología. En 
cambio las teologías tradicionales están centradas en Dios cristianamente concebido, es decir en 
la Santísima Trinidad: el Dios Padre como Creador, el Dios Hijo como Redentor, y el Dios Es
píritu Santo como Santificador. 

Leyendo el mensaje de Juan Pablo 11 emitido en Puebla, vemos que en toda liberación autén
tica debe haber un apoyo real en la verdad de Jesucristo, la verdad sobre la Iglesia, y la verdad 
sobre el hombre. La verdadera Teología de la Liberación es la de la Caridad que no se logrará 
con la revolución ni haciéndonos esclavos de mito alguno. 

La crítica a esta teología antropocentrista de ninguna manera debe ser interpretada como 
una aprobación, aún indirecta, al mantenimiento de la miseria de los pueblos o a quienes se 
aprovechan de ella, se resignan o les es indiferente. La Iglesia guiada por el evangelio de la mise
ricordia y 

La crítica a esta teología antropocentrista de ninguna manera debe ser interpretada como 
una aprobación, aún indirecta, al mantenimiento de la miseria de los pueblos o a quienes se 
aprovechan de ella, se resignan o les es indiferente. La Iglesia guiada por el evangelio de la mise
ricordia y por el amor al hombre escucha su clamor y quiere responder con justicia. La Iglesia 
con audacia, valentía, prudencia, fuerza de ánimo y amor a los pobres hasta el sacrificio, consi
dera tarea importantísima el responder a este llamado de atención hacia el más necesitado, ello 
se refleja en que sacerdotes, religiosos y laicos deben trabajar en la evangelización y en la pro
moción humana y lo deben hacer junto a los Obispos y con la Iglesia. 

Nada mejor para saber cuál es la verdadera actitud cristiana para con los pobres que conocer 
las palabras del Santo Padre Juan Pablo 11 respecto a ello emitidas en Santo Domingo en 1984: 
"La Iglesia debe ser íntegramente fiel a Nuestro Señor, poniendo en práctica la opción preferen
cial por los pobres, ofreciendo en generosa contribución a la obra de liberación social de las 
multitudes de pobres, con el fm de obtener para todos una justicia que corresponda a la digni
dad de hombres e hijos de Dios. 

Esa importante tarea ha de realizarse manteniendo una opción preferep.cial por el pobre .que 
no sea exclusiva ni excluyente, si no que se abra a cuantos quieran salir <;!el pecado y convertirse 
en su corazón. Ha de realizarse en una línea de fidelidad al Evangelio que prohíbe el recurso a 
métodos de odio y violencia. Ha de realizarse sin que esta opción signifique ver al pobre como 
clase en lucha o como Iglesia separada de la comunión y obediencia a los pastores puestos por 
Cristo. Ha de realizarse mirando al hombre en su novación terrena y eterna. Ha de realizarse 
sin que el imprescindible esfuerzo de formación social, exponga caer al hombre en tan bajos 
sistemas que le prive de su libertad y lo metan a programas de ateísmo, como de materialismo 
práctico que lo expolian de su riqueza interior y trascendente. Ha de realizarse sabiendo que 
·a primera liberación que ha de procurar el hombre es la liberación del pecado, del mal moral 
¡ue anida que anida en su corazón y que es causa del pecado social, y de las estructuras opre
:oras". 

A través de los planteamientos de la Teología de la liberación, nos damos cuenta que reducen 
el problema de la liberación del hombre exclusivamente al problema de la liberación económico 
social y política. 

La misión propia que Cristo confió a su Iglesia no es por cierto del orden político y social, 
pues Cristo le indicó una fmalidad de orden religioso. • 

Pensemos que el hambre del cuerpo no es la única que padece el hombre. Tantos de nuestros 
hermanos y hermanas tienen también hambre y sed de dignidad, justicia y libertad, de alimento 
para su inteligencia y su alma. Sin que ello sirva de pretexto para desligamos de nuestra obliga
don de compartir con el más necesitado, porque recordemos sin cesar que compartir es entregar 
a los otros lo que Dios les destina y nos es confiado. 

Dar fraternamente dejándonos inspirar por el amor que viene de Dios es contribuir a aliviar el 
hambre corporal, a nutrir los espíritus y alegrar los corazones. 

Por último un verdadero cristiano debe serlo siempre, preocupándose del pobre, porque en él 
ve a Cristo, Cristo Dios y Hombre. 
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No nos dejemos engañar con teologías Que sólo apuntan a una falsa liberación, pues éstas 
sólo consideran un aspecto material, negando toda base espiritual de amor fraterno entre herma-
nos, preocupándose sólo de propugnar una lucha de clases como realidad histórica. op lB 
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REDACCION 
LA LffiERTAD . .. ¿OBJETIVA O ARBITRARIA? 

A cada momento, en cada lugar, escuchamos 
hablar de libertad: •<y o hago lo que me da la ga
na ••. , total, soy libre" o "No me coarten mi liber
tad", etc. 

Pero pensemos, ¿entendemos, realmente, lo que 
es la libertad, y hacía qué debemos dirigirla? 

La libertad, aparte de ser el mayor don que 
desde el punto de vista natural Dios ha dado al 
hombre, es la capacidad que tiene el hombre de 
actuar porque quiere, de hacer las cosas por sí mis
mo. 

Esta facultad, por ser espiritual, reside en nues
tras potencias espirituales: la inteligencia y la vo
luntad. Al ejercer la libertad realizamos los siguien
tes actos: conocemos algo y nuestra voluntad se 
adhiere a eso que nuestra inteligencia nos presenta 
como apetecible. 

Obviamente, dentro de la libertad está la posi
bilidad de elegir, de decidir entre varias posibilida
des. Pero la concurrencia de este elemento no es 
siempre necesaria. Y ésto porque, con el sólo he· 
cho de querer algo realizamos un acto de libertad, 
no importando si este querer es el resultado de una 
elección o si quiero el objeto por sí mismo. 

Descoinpliquemos el asunto con un ejemplo. 
Si voy a una heladería y me como un helado de 
chocolate, puede que lo quiera porque lo he ele
gido de entre otros sabores. Pero puede que yo no 
lo elija, sino que haya ido directamente a comprar
lo. Lo esencial es, en el acto libre, querer el helado 
de chocolate; lo secundario y no necesario es que 
medie una elección. 

La cuestión es ahora preguntarnos si la libertad 
es objetiva, es decir, que para que un acto sea real
mente libre debe recaer sobre un objeto determi-

LA OPINIÓN DE: 

Ortega y Gasset ha dicho que el elemento más 
importante para poder iniciar una Reforma Uni
versitaria lo constituye "el temple que deben con
quistar los estudiantes". Pero estoy conciente que 
foxjarlo requiere tiempo, reflexión y cuestiona
miento , el mismo que nos debe llevar a pensar en 
cuál es la misión de la universidad, cuál es el com
promiso de los cristianos que aquí estudiamos, cuál 
es nuestra Obligación Política como estudiantes y 

cuales son las causas de la actual crisis univer
sitaria . . . , para poder, naturalmente, obtener con
clusiones críticas. Mi enfoque es modesto, pues no 
pretende estar, como la verdad, en el medio, sino 
entorno, a la manera de un saco, que cambia de 
forma a la medida que se arrojan en él opiniones, 
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nado (el bien); o, por el contrario es arbitraria, o 
sea, puede recaer indistintamente sobre el bien o 
el mal. 

Sabemos que el hombre tiene una naturaleza 
determinada y unas facultades que debe utilizar 
de acuerdo a ella, para desarrollarla y perfeccio
narla. 

Además, el principio de los principios (único 
en el que absolutamente todos los hombres esta
mos de acuerdo ... !), es hacer el bien y evitar el 
mal. Esto nos hace concluir que las facultades del 
hombre deben ser utilizadas en forma exclusiva 
y excluyente para su bien. 

En consecuencia sólo estaremos en presencia 
de un acto de verdadera y real libertad cuando su 
objeto sea el bien. Y por el contrario, estare 
presenciando un abuso de libertad, cuand 
objeto sea el mal. A esto último es lo que llama
mos libertinaje. (Como decía Santo Tomás, querer 
el mal no es libertad ni parte de ella, aunque sea 
un signo de libertad). 

Si queremos el mal rebajamos nuestra natura
leza y dignidad de hombres, creada para el bien. 
Pero si con constante voluntad queremos el bien, 
nos elevamos por sobre nuestra naturaleza, aspi
rando al Bien Supremo, que es Dios. 

Y al damos C!Jenta lo que es la libertad y la 
grandeza que · tierie ¿porqué no animamos a ser 
plenamente libres, buscando siempre y en todo 
el bien?. 

María Teresa Quirke Arrau 

RENATO JIJENA 

pero también, en esa misma medida, se sosti 
más firmemente en pie mi opinión es la de un 
hombre que ha alcanzado, al decir de Joaquín Cos
ta, "la categoría de estudiante de la Universidad" 

"La raíz de la Reforma Universitaria está en 
acertar plenamente con su misión" . .. 

Sabemos que la Universidad es un centro de 
"ensei'ianza superior", es decir, básicamente per
sigue dos objetivos: La enseñanza de Profesiones 
Intelectuales, y, La investigación científica y pre· 
páración de futuros investigadores. Profesionalis-. 
mo e investigación, ... ¿juntas y fundidas dos ta
reas tan dispares? (no es lo mismo ser abogado que 
jurista, una es para todos y la otra para poquísi
mos). 

Sin un gran esfuerzo intelectual podemos cole· 
gir que a los dos objetivos ya señalados, falta un 



tercero, el que a mi parecer debiera predominar, y 
que es la ''Cultura General", cultura que no se en
cuentra solamente en adquirir algunas ideas sobre 
el mundo y nuestra humanidad, por el contrario, 
va mucho más allá. Es verdad que la universidad 
estimula el conocimiento científico; éste tiende a 
la validéz, objetivo parcial y temporal. Pero por 
sobre ella está la vida humana que ha posibilitado 
su búsqueda. . . Es así que se hace ineludible e 
imperiosa la necesidad de ''ensei'lar el sistema de 
las ideas vivas que el tiempo posee" ... , aquellos 
criterios que permiten al hombre vivir sin que su 
vida sea una tragedia sin sentido. (O; y Gasset ha 
señalado: "la U. depende mucho más del aire 
público en que integramente flota, que del aire 
pedagógico artificialmente producido dentro de 

uros). No olvidemos que las aulas universita
r.. nace la clase directora de la Sociedad, la que 
debe, por lo tanto , conocer todas las ideas que 
forman parte del Cosmos moderno, pues de lo con
trario sus criterios y actos políticos serán ineptos. 
La tarea universitaria radical es enseñar esta cul
tura. La U. debe posibilitar la "transmisión a la 
nueva generación del sistema de ideas sobre el 
mundo y el hombre que llegó a madurar en la ante
rior". 

Necesita entonces para adquirir esta cultura 
contacto con la existencia pública, con la realidad 
histórica, con el presente; la U. debe estar abierta 
a "la plena actualidad", y esto, más que nada por
que es la vida pública la que necesita urgente_me~te 
de 5u intervención. Tiene que actuar esta ehte (m
telectual), y así los claustros universitarios pasarán 
a convertirse en principios promotores de la histo
ria. 

Es momento de repensar sinceramente en el 
papel que compete a los cris~i~nos en las tare~ de 
la Universidad. Una de las mlSlones de la Iglesta es 
la de servicio al mundo. En el orden del saber, este 
servicio consiste en una contribución iluminadora. 

ccidente el orden del saber ha asumido una 
a institucional en las universidades. En Amé

rica Latina hay más de 200 con el nombre de Cató
licas ... , ¿Cómo deben ser? Ante todo, no pueden 
reducirse a la foqnl!-ci.ón de profesionales, pues 
inevitablemente se condenarán, al pragmatismo y 
a la mediocridad. Debe por lo tanto, responder a 
las inquietudes e interrogantes más profundas del 
hombre y de la sociedad. Debe ejercer su derecho a 
realizar su vocación iluminadora y creadora, libre 
de toda atadura. Debe ser conciencia viva de la 
comunidad humana a la cual pertenece, asumiendo 
su responsabilidad ante ella, de lo contrario la cien
cia se desvitaliza y la técnica se deshumaniza. 

Pero antes que nada, la U. es Católica, es decir, 
"su nota distintiva es crear un ambiente animado 
por el espíritu evangélico de libertad y de caridad, 
y ordenar últimamente toda la Cultura humana 
según el Mensaje de la Salvación, de suerte que 

quede iluminado por la Fe el conocimiento que los 
alumnos van adquiriendo del mundo, de la vida y 
del hombre". Si esta finalidad se concreta, el pri
mer paso para que nosotros asumamos nuestro 
compromiso cristiano dentro de la universidad está 
dado. Pío XI ha sei'lalado en su carga ''Con singular 
complacencia": ''Parecerá quizás, empresa sobre
manera difícil penetrar y ejercer una saludable in
fluencia en la vida universitaria. La misma dificul
tad ha de ser poderoso estímulo para empezar esta 
obra con generosidad de corazón, abandonándonos 
confl.adamente a la Gracia Divina, que puede triun
far en toda diflcultad." Luego señala: "Jóvenes 
ardientes de espíritu apostólico ... , en medio de 
una muchedumbre de indiferentes pueden, poco a 
poco, por su virtud y su Fe, abiertamente profe
sada, convertirse en un centro de atracción para 
sus compañeros de estudio y en un instrumento 
apto para la salvación de las almas". No .estamos 
ante otra cosa que un llamado a crear este ambien
te ... , asumámoslo. 

Nuestra U. la entendemos como una comunidad 
de personas, que tiene como misión fundamental 
la búsqueda y la transmisión de la verdad. Conten
tarse con imitar, y eludir el imperativo de pensar o 
repensar por sí mismos las cuestiones, anula por 
completo la posibilidad de formarse criterios sóli
dos. "Si buscamos la verdad", al decir del ya cita
do O. y G., "busquemos aquel pensamiento que 
satisfaga una necesidad intelectual previamente 
sentida por nosotros" ... , no evitemos el esfuerzo 

· de ser auténticos creando nuestras propias convic
ciones. 

El año pasado, los académicos de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas señala
ban, con gran certeza y claridad, que nuestra U. 
no estaba cumpliendo su misión de servidora de 
la cultura (mal de muchos de los claustros univer
sitarios), fundamentalmente porque no existía una 
apertura a la totalidad de. los problemas del hom
bre, y además, porque la ausencia de crítica ha 
impedido la busqued~ de la verdad. Esto no ha 
cambiado. "No se ha desarrollado en la U. un deba
te abierto y pluralista, con el debido respeto a las 
personas y a las ideas a que ellas sustentan, acerca 
de la realidad que nos rodea, por lo cual el profe
sor ha dejado de ser un maestro para sus discípu
los. Estos últimos, no han encontrado aquí res
puestas a sus inquietudes inás importantes, y ade
más, el alumno no ha tenido la posibilidad de cum
plir un rol participativo en el quehacer universita
rio, y al profesor, se le condicionó, a través de las 
estructuras, para actuar en un marco rígido, limi
tándolo sólo a la preparación de profesionales con 
una visión parcial del mundo. 

Es un hecho patente que el ámbito universitario 
pasa por momentos difíciles y soy un convencido 

que la culpa es compartida. Destacan abiertas pug
nas ideológicas y planteamientos político partidis-
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tas en la mayoría de las actividades y actitudes, 
más, no nos engañemos, no existen -aunque se 
proclamen- las alternativas únicamente univcdta
rias. El fenómeno que señalo y que es por todos 
conocidos, no es sino "un mal endémico de todas 
nuestras instituciones a lo largo de la historia"; es 
un mal que se agrava por la pérdida de identidad y 
autonomía de las Universidades, fenómeno q_ue se 
observa más claramente en la institución de los 
Rectores Delegados, a través de los cuales se pre
tende disponer discretamente de los fmes y valores 
de la U., y, de la vinculación y desvinculación aca· 

HUMOR J.Q.M. 
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. . Bueno y mi ?ro[esión me ho. 
pe.-mi ti do c.onocer 
p(oticcn'H;>nf e 

-toda 
Latinoameric.:> 

démica de profesores y estudiantes; y es también, 
un mal que se agrava porque circunstancias econó
micas y sociales hacen, que de hecho, queden mar
ginados de la U. muchos que por su vocación y ap
titudes merecerían participar en la educación supe
rior. Frente a este hecho, la U. no puede quedar 
ausente, debe esforzarse por encontrar los medios 
que permitan a estos sectores menos favorecidos el 
acceso a las aulas: "En la U. reciben la enseñanza 
superior todos los que la reciben, que no son todos 
los que podrían y deberían recibirla". 

u 
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M~embros de la Junta.- Los integrantes de La Junta de Gobierno y sus es
posas aparecen durant e la ceremonia del Te 

Deum en La Catedral Metropolitana . 

Ministros de Estado.- Al costado tzquierdo de la na Pe central de la Cate
------------ dral Metmpolitana fuenm ubicados los miembros 
del r¡olmtc(( ' li/!111 Stcnol Junt o (/ dios fu e l1 1.~ tolado el Milll stro del Interior de Pa 
ra!/lW!/ . S11 lm w lllmttull cn o. y su c ·.~ ¡m.w . lll!'ltados es¡wno/cs a La s celebraciones 

de 1-'ws tu .\ l'otrw s Al j rc11tc se ('11COTt traban Los dirigentes po lí ticos y sindicales. 

""..f.: ' - " ':j"~ 
~ .4 
1.' , . 

_x:t 

Dirigentes Políticos .- Pasados la s 10.30 horas llegaron a La Catedral Metro
¡wlltalla los cltrigentes políticos Dario Pavez , Gabriel 

Vuldn . 1-.'tnl<pU' S tl n t ( '111mw . l.ut s 1-'cnlOIIdu Lucrt!/U y Anncmdo Jaramillo . Tras 
d io.,, Hot11o11 Stl nt !J ll oa y Jal'ier Vía z. 

Favorable Acogida al 
Llamado del Cardenal 

La gran mayoría dt· los asistl·nt L'> 
al 1\· Jkum rl'a li 7.<~d o avt· r en la Catt>· 
dral Ml·tropnl!tan a co·n mol i\' o dpl 
175.o ani\'l•rs!lr io d!' la Jndl'pt>n dr ncla 
1'-:acHm al d\'stacó la homilí a pronun ri;t· 
da por 1'1 Carch-nal A rzohi~po d1· San· 
tiago , monsPñor .1 uan Fran l' l~ ('o Fn·~
no . ponu ·ndo espe(' ia l é nfas is l'll los a,. 
pcct o~ dt· reconcilia (' ión y unidad na· 
cional a los qut• se refiri ó e l pre lado. 

El Min1 stro S(·cn·tario General de 
Gobil'rno. Francis('o Javier Cuadra , ex-
nro c.·A l Ul O ' 1 n n l ".l h n n·'\i. li -:l h·...1v ~c not•t l"\" 

dil' en el país puede dejar de oir y, por 
último. la infinita humildad de este 
hombre sant o qu e no obtante haber he
cho una gesti ón qu r todo el país se la 
ag radect' ti(•n c la grandeza de espíritu 
oc pedir dis('u!pas a aquellos a quienes 
podría habPr ofend ido". 

El ex Canci ll e r y presidente de la 
Democracia Crist1ana, Gabriel Valdés, 
manifestó qu e "ha sido un hennoso Te 
Deum, dond e tant o la palabra del sr. 
Cardenal Fresno como la palabra de los 
..- o nY.~:H·.ont~nto<-· " ri i on'!lf~rln~ ñ o tnñ~H~ 

X ~--~~--1--rr----------------------------
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Texto de la Homilía de Monseñor Fresno 
El siguiente es el texto completo de 

la hornilla pronunciada por el Cardenal 
Arzobispo de Santiago, monseñor Juan 
Francisco Fresno Larrain, ayer en el 
Te Deum celebrado en la Catedral Me
tropolitana: 

"Acabamos de escuchar el testa
mento de Cristo. Sabiendo ya cercano 
el momento de su arresto, crucifixión y 
muerte, el Hijo de Dios y Salvador del 
mundo abre ampliamente su corazón y 
revela su más intimo deseo, su solemne 
voluntad testamentaria: "Que todos 
sean uno". 

El Señor desea, manda, suplica que 
todos seamos uno, "perfectamente 
uno": "tal como tú, Padre, estás en mi, 
y yo en ti, que también e!los sean uno 
en nosotros ." 

La unidad de los discípulos de Cris
to; la unidad del género humano, que 
los discipulos de Cristo deben con todas 
sus fuerzas promover, no es quimera ni 
utopía. 

Dios quiere la unidad, no la divi
sión. La concordia, no la discordia. Dios 
quiere que nos aproximemos más y 
más en el amor. Que no nos distancie
mos ni nos enfrentemos en el odio. Y 
para que ésta su voluntitd se cumpla, 
El mismo nos ayuda, sien•pre que se lo 
pidamos con humildad. 

Toda familia respeta como sagrada 
la voluntad testamentaria de sus ma
yores. Las naciones, a su vez, viven de 
la fidelidad allegado de oJienes la fun· 
daron. Como familia crist:ana, como na
ción chilena, urge nuestr:t conciencia el 
mandato del Señor, que se confunde 
desde el inicio con el ferviente anhelo 
de los Padres de la Patri;:: construir la 
unidad. La Patria es extensión de la fa 
milia, y la familia es t-sencialmente 
unidad. Hacer Patria co:nporta, en su 
sentido más profundo, y como tarea 
primordial, abrir camin•rs y levantar 
puentes que permitan u n permanente 
encuentro nacional basa-lo en una co
mún dignidad , un común patrimonio e 
interés, una común espt•ranza y un co
mún y solidario destino. 

La unidad es un med;o y es un fin. 
Todas las aspiraciones n .ás dignas del 
hombre: dar culto a Dios. educarse, tra
bajar. fundar una famil&a , poseer un 
hogar, recrearse, progrf >ar, vivir en 
paz, exigen como requisito y medio in· 
dispensable la Unidad . A diferencia de 
la unidad, el conflicto, sobre todo si se 
hace permamentc, metódico y exacer
bado, malgasta las mejores energías de 
la sociedad en destroZ<Jr la facción 
opuesta, paralizando el dinamismo de 
construir y la esperanza de desarrollar 
juntos lo mejor de nuestras capacida
des, en beneficio de la \'italidad nacio
nal. Por eso, es necesario enfatizar que 
ideologias y metodologias dialécticas, 
que equivocadamente propician el con
flicto como motor del,progreso históri· 
co, no pueden reclamar inspiración 
evangélica o cristiana; no pueden con
siderarse encarnación d( una genuina 
tradición y, mucho menos. pretende~;. 
ser intérpretes y promotr•ras del sur.re
mo bien de la Patria. La Patria es hbre 
y ordenado consenso, comunión de es
píritus, confianza, lealtad, amistad. No 
se la sirve ni se construye dividiéndola 
en facciones irreconciliables. Erigida 
en dogma y escogida como método, la 
violencia no hace Patria, sino esclavos. 

La unidad es también y sobre todo 
un fin: el más hermoso, el más defini
tivo. Volvamos a escuchar al Señor que 
nos dice: "Que sean une•, Padre, como 
Tú y Yo somos uno". Dios ha concebi· 
do, para toda la humanidad , un destino 
de comunión, de armonía, de gozosa 
convivencia. Peregrinos de un mismo 
camino, herederos de una misma espe
ranza, los hombres, en especial los que 
compartimos una misma tierra y un 
mismo tiempo, somos, unos para otros, 
mucho más que meros episodios, o ac
rid~nt~s · murho más o ~ colaborado-

lts que Dios es la causa total de la 
vida del hombre: es su origen, su meta, 
su n.orma, su permanencia en el ser, su 
sello de inviolabilidad. Negando a Dios, 
la creatura humana comete un acto sui
cida. Roto su equilibrio interior por el 
pecado, desgarrado en la dimensión 
más propia de su ser, "el hombre, dice 
el Papa, provoca casi inevitablemente 
una ruptura en sus relaciones con los 
otros hombres y con el mundo creado" 
(R. y P . 15) . 

Este es el drama del hombre de to
dos los tiempos. El mismo del jardin 
del Edén y de la torre de Babel: pre
tender ser fuertes y poderosos sin Dios 
o, incluso, contra Dios. Desconfianza, 
desobediencia, ruptura, exclusión, in· 
diferencia que desemboca siempre, 
dramáticamente, en la división entre 
hermanos, continúa el Santo Padre ad
virtiéndonos (ver Juan Pablo II, "Re
conciliación y Penitencia", números 13, 
14yl5). 

El primer paso, pues, en todo pro
yecto de reconciliación consiste en 
identificar la raiz profunda de la divi· 
sión ; esa herida, la más intima del hom· 
bre; esa laceración o fractura funda
mental de la que derivan todas las de
más, y a la que nuestra fe conoce con el 
nombre de Pecado; es decir, ruptura 
con Dios . 

Reconciliarse es, entonces, ante to
do, \'O! ver a Dios . No hay reconciliación 
sin conversión , es decir, sin un cambio 
profundo del corazón y el propósito de 
una nueva vida; una remodefación de 
la conciencia y conducta moral en obe
diencia a la Palabra de Dios y en coo
pt!ración a la gracia divina . 

¡Oh, Señor!, ¡concédenos aquella 
sabiduría que sólo de ti procede y ca
minar según tu voluntad' 

La reconciliación , hermanos mios 
es. bajo esta luz, una tarea profunda
mente religiosa. Todo ministro de la fe 
y de la Palabra de Dios se convierte, 
por necesaria consecuencia, en minis
tro de la reconciliación. Es Jo que nos 
ha dicho San Pablo, en su carta recién 
leida: "todo proviene de Dios, que nos 
reconcilió consigo por Cristo y nos 
confió el ministerio de la reconcilia
ción.... Somos, pues, embajadores de 
Cristo. Y en nombre de Cristo -<!ice 
San Pablo- os suplicamos : ¡reconcilia-
os con Dios!". . 

Toda institución u organización de
dicada a servir al hombre -gobierno, 
partido polltico, sindicato, agrupación 
gremial, junta de vecinos, etc., todo lo 
que esté interesado en salvarlo en sus 
dimensiones fundamentales , tiene el 
derecho, y deber, de participar acti· 
vamentc en la obra de reconciliación. 
La Iglesia, por su parte, como comuni
dad de fe y depositaria de la Palabra de 
Dios, aporta a esa tarea su carisma pro
pio y original: llegar a las ralees, a la 
fuente de la división, y ayudar a que se 
restablezca la unidad del hombre con 
Dios, principio eficaz de la unidad del 
hombre con el hombre y con la Crea
ción. Ante un mundo tan sensible a los 
testimonios concretos de vida la Iglesia 
está llamada a "ser signo sensible e ins
trumento eficaz" de reconciliación. Los 
bautizados en el mismo espíritu de 
Cristo hemos de esforzarnos en "ser 
mansos y humildes de corazón", en pa
cificar Jos ánimos; moderar las tensio
nes; superar las divisiones; sanar las 
heridas que hayan podido abrirse entre 
hermanos. Permita el Señor que pueda 
yo siempre cumplir tan consoladora mi
sión. La reconciliación entre los hom
bres no es y no puede ser sino el fruto 
del acto redentor de Cristo, muerto y 
resucitado para derrotar el reino del 
pecado, restablecer la alianza con Dios 
y de este modo derribar el muro de se
paración que el pecado habla levantado 
entre los hombres (ibidem) . 

Juan Pablo II, en su Exhortación 
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gar nosotros, los ministros de la fe en 
Cristo, el testimonio de Iglesia recon
ciliada, de comunidades que buscan in
fatigablemente la unidad, sin disimu
lar lo que aún nos separa, pero esfor
zándonos por reencontrarnos en lo mu
cho que tenemos en común, mediante 
el perdón reciproco, el diálogo teológi
co, las relaciones de fraterna estima y 
cooperación, la oración, y la docilidad 
plena a la acción del Espíritu Santo, 
que es Espíritu de reconciliación (R. y 
P., 9) . 

Gracias, hermanos, por vuestra 
presencia hoy, en esta Catedral, y vues
tra participación en el ministerio de la 
palabra y ple~aria divinas . 

En ese m1smo espíritu, con esa mis
ma esperanza he intentado ayudar a 
encontrar caminos para que las tensio
nes y divisiones que afloran en nuestra 
comunidad nacional desemboquen en 
compromisos razonables y positivos, ca
paces de aunar a todos aquellos que de
sean la paz, procurando alcanzar la re
conciliación y la unidad. 

"La Iglesia --nos ha dicho el Santo 
Padre- siente la obligación de ofrecer 
y proponer su colaboración especifica 
para la superación de.Jos conflictos y el 
restablecimiento de la concordia ... , po
niendo su estructura institucional y su 
autoridad moral, del todo singulares, al 
servicio de la paz". "Los obispos -con
tinúa el Papa- cumplen puntualmente 
su deber cuando promueven el diálogo 
indispensable y proclaman las exigen
cias humanas y cristianas de reconcilia
ción y paz". 

Ese es el mandato que he procu
rado cumplir: si al hacerlo he cometido 
errores, omitido acciones o involunta
riamente ofendido, pido muy sincera
mente perdón. 

Sólo he buscado servir, alentando y 
propiciando encuentros entre quienes, 
como seglares, tienen la competencia y 
misión propia de plasmar, en proyectos 
politicos o sociales, el esplritu de recon
ciliación y paz que nosotros, los pasto
res, debemos promover. A Jos seglares, 
corresponde comprometerse directa
mente en ello. asumiendo sus propias 
responsabilidades y respetando la Ji . 
bertad de otros, para adherir a sus pro
puestas concretas o disentir de ellas . 
Como pastor de la Iglesia de Santiago, 
he llamado al diálogo como método efi· 
caz de reconciliación, y recordado las 
cualidades que lo hacen digno de ese 
nombre: humildad y claridad; respeto 
y prudencia; veracidad y delicadeza; 

escucha reciproca y generosidad, abs
tención de todo juicio apresurado; pa
ciencia. Y sobre todo que para los hom
bres de fe, ella sea un signo y un vincu
lo de unidad. 

A todos mis hermanos y compatrio
tas los insto a que en la búsqueda de 
consenso, reconozcan y respeten las di· 
ferencias y valoricen cualquier gesto 
que represente un paso adelante, cual
quier signo alentador de reencuentro 
nacional. Al mismo tiempo, les pido 
que contribuyan, cada uno a medida de 
sus fuerzas y posibilidades, a dar un lu
gar preferente a los más desvalidos. 
Esa es, y debe seguir siendo, una de las 
aspiraciones más permanentes de go
bernantes, de sacerdotes, de pastores y 
de todos los que tienen una posición 
destacada y de influencia que poder 
ofrecer. As! Jo hemos aorendicb en el 
Evangelio de Jesús y en-las ;:¡:l~inas óe 
la Sagrada Escritura. La reconciliación 
y la unidad que buscamos tienen en el 
trabajo en favor de los más desposeídos 
uno de sus fundamentos más preciados 
y es signo preclaro de los verdaderos 
discipulos del Señor. 

Al comienzo de esta celebración he
mos rezado : "¡Qué bueno y agradable 
cuando viven juntos los hermanos!". 
Efectivamente no hay nada tan her
moso y tan grato como la unidad. Nada 
más imperativo. Dios la quiere. Es el 
testamento de Cristo. 

En el nombre del Señor, unámonos 
desde ahora en una sola y creativa es
peranza. Trabajemos en amor y cons
tancia por el bienestar y progreso de 
este don de Dios que se llama Chile, pa
tria querida nuestra, tarea de todos Jos 
hombres . 

Virgen del Carmen, Señora nues
tra, Madre y Reina de Chile y Patrona 
de nuestros Ejércitos. A ti que "tienes 
un corazón tan amplio como el mundo e 
imploras ante el Señor de la historia 
por todos los pueblos" (D.P . 289). A ti 
a quien honraron los padres de la pa
tria y desde los comienzos nos dtste 
bendición. A ti , Madre. una vez más, y 
desde lo más intimo de nuestro cora
zón, te confiamos lo que somos y te
nemos . Enséñanos a conquistar el ver· 
dadero progreso que es construir una 
gran nación de hermanos, donde cada 
uno tenga pan, respeto y alegria. 

Contigo, Virgen Maria, nos ofre
cemos a Cristo para que extienda sobrf' 
Chile los brazos salvadores de su Cru. 
y la esperanza de su Resurrección . 
AMEN . 

Los Obispos Oraron 
Por la Reconciliación 

. Los obispos de las principales dió
cesiS del país oficiaron ayer ceremo
nias religiosas para conmemorar un 
nuevo aniversario de la Independencia 
Nacional, pidiendo en sus oraciones la 
reconciliación de Jos chileRos. 

"RECONCILIACION CON DIOS" 
ANTOFAGASTA.- (lvonne Gui

charrousse) .- Oraciones por la paz y 
la unidad fueron pronunciadas durante 
el Te Deum en la Catedral de esta ciu
dad, ante la presencia de autoridades 
locales encabezadas por el Intendente, 
brigadier general Alfredo Calderón. 

El oficio fue concelebrado por el 
Arzobispo de Antofagasta, monseñor 
Carlos Oviedo, junto a sacerdotes de la 
Diócesis. La hornilla fue leida por el sa
cerdote jesuita Luis Palavicino. 

En ella invitó a la reconciliación 
con Dios, la que, según expresó, es par
te de la reconciliación con el hennano. 
"Y por eso nuestro recurso al Dios de 
la Vida y Dios del futuro, Señor de 

rea debe ser convencernos de que la re
conciliación es posible y necesaria" . 

"La reconciliación que necesita· 
mos. es la de aquél que se detiene, que 
tiene el coraje de mirar la realidad, 
que tiene el valor de mirarse a si mis
mo, que acepta la posibilidad y la ne
cesidad de cambiar. En una palabra, la 
reconciliación cristiana", señaló a los 
cientos de fieles que repletaron el tem
plo Catedral de Concepción. 

Entretanto, en el Te Deum oficiado 
en el Regimiento "Chacabuco" de esta 
ciudad, el capellán de Carabineros, sa
cerdote Diego Fuentes Muñoz, dijo que 
"el desarrollo del ser auténtico debe 
ser integral. Es decir promover a todos 
los hombres y a todo hombre. Amar a 
la Patria es amar a la familia y procla
mamos nuestra fe y esperanza en las 
realizaciones futuras". 

La liturgia contó con la presencia 
del Intendente de la Octava Región, 
brigadier general Eduardo Ibáñez Ti· 
Heria y otras autoridades. incluyendo 
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175.o aniversario de la Independencia 
Nacional destacó la homilfa pronuncia
da por el Cardenal Arzobispo de San
tiago, monseñor Juan Francisco Fres
no. poniendo especial énfasis en Jos as
pectos de reconciliación y unidad na
cional a los que se refirió el prelado. 

El Ministro Secretario General de 
Gobierno, Francisco Javier Cuadra, ex
presó que "en la hornilla hay aspectos 
muy interesantes, particularmente en 
el sentido de lo que es la reconcilia
ción". 

El Secretario de Estado dijo que el 
Cardenal ha reiterado conceptos que el 
Papa Juan Pablo 11 ha sostenido en di
versas ocasiones "en el sentido de que 
la reconciliación requiere previamente 
de una conversión, particularmente en 
el error, y por lo mismo supone una re
conciliación primero con Dios". 

"Eso es muy importante en un pafs 
como Chile, en que la influencia del ca
tolicismo y el cristianismo en general 
es muy profundo", sostuvo. 

Planteó que "hay algunas mencio
nes muy interesantes relativas a cier
tas filosoffas que plantean la violencia 
y réconocen a la violencia como método 
de acción polltica . Creo que en eso las 
palabras del Cardenal han sido muy 
claras. Igualmente, hay un reconoci
miento a la complejidad de la labor de 
los gobernantes, porque ciertamente 
todas las preocupaciones y problemas 
que dfa a d!a deben resolverse ocupan 
parte importante de todas las inquie
tudes e intenciones de bien que siem
pre han animado al Supremo Gobier
no" . 

En tanto, el Ministro de Justicia, 
Hugo Rosende, expresó que "yo le doy 
a esta ceremonia un carácter esencial
mente religioso. No le puedo atribuir 
otro elemento". 

Ai'ladió que "me pareció muy bien·. 
Vengo a la Iglesia a rezar y a dar gra· 
cías. La hornilla la tomo en su verda
dero alcance y en su significado esen
cialmente religioso" . 

Consultado el Ministro de Educa
ción, Sergio Gaete, contestó: "No doy 
opiniones dentro de la Iglesia". Una 
vez fuera del templo no quiso respon
der a los periodistas. 

"Ha sido muy emocionante como 
de costumbre", comentó el Ministro de 
Agricultura , Jorge Prado. 

El Ministro de Hacienda, Hernán 
Büchi, sei'laló: "Ustedes saben que no 
me gusta hac!'T declaraciones". 

.El Vicecanciller, teniente general 
Sergio Covarrubias , manifestó que "ha 
sido muy emocionante". Sobre el lla
mado a la reconciliación opinó: "Muy 
bien". 

"Ha sido como siempre una cere
monia muy emocionante. La participa
ción ecuménica de todas las religiones 
evangélicas nos hacen, en todo caso, 
pensar que todos debemos entregar al
go. Pero, debemos hacerlo en forma 
concreta y diciendo cosas que realmen
te estamos dispuestos a realizar", dijo 
el Ministro de Salud, Winston Chin
chón. 

POLITICOS 
El dirigente de Unión Nacional, 

Andrés Allamand, indicó que "hay a lo 
menos cuatro cosas importantes. En 
primer lugar, el sólido convencimiento 
que la tarea de reconciliación nacional 
corresponde a una tarea religiosa por 
parte de la Iglesia, avalada por el pen
samiento y por el mensaje de Su San· 
tidad Juan Pablo JI". 

"En segundo lugar -dijo- el conven
cimiento de la importancia de la uni
dad de los chilenos y el claro rechazo a 
las ideolo~as que atizan el conflicto y 
la violencia, en ese sentido el mensaje 
del Cardenal fue muy claro en orden a 
que la violencia sólo conduce a la escla
vitud" . 

Destacó además "el claro llamado a 
la necesidad del diálogo como forma de 
entendimiento entre los chilenos. Ese 
es un mensaje que, entiendo, ni el go
bierno ni los dirigentes pollticos, ni na-
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cho una gestión que todo el pals se la 
agradece tiene la grandeza de esplritu 
de pedir disculpas a aquellos a quienes 
podría haber ofendido". 

El ex Canciller y presidente de la 
Democracia Cristiana, Gabriel Valdés, 
manifestó que "ha sido un hermoso Te 
Deum, donde tanto la palabra del sr. 
Cardenal Fresno como la palabra de los 
representantes y dignatarios de todas 
las iglesias y del sr. rabino coinciden 
en estimar necesario para Chile la re
conciliación, el acuerdo y la paz". 

Añadió que "nosotros hemos veni
do, los firmantes del Acuerdo Nacional 
para la Transición a la Democracia , es
pecialmente invitados por el sr. Arzo
bispo y hemos encontrado en sus pala
bras un motivo de inspiración y de jus
tificación como polfticos del esfuerzo 
que háy que hacer en Chile para -encon
trar la unidad ". 

El ex Contralor General de la Re
pública y presidente del Partido Radi
cal, Enrique Silva Cimma, señaló que 
"estoy profundamente conmovido con 
la homilfa del sr. Cardenal y muy satis
fecho. Creo que ha sabido condensar su 
pensamiento diáfanamente en torno a 
una noción clara de unidad, de recon· 
ciliación, de paz y de libertad y, conjun
tamente con eso, de esperanza". 

"Con ello está condensando lo que 
piensa la inmensa mayoría de Chile 
hoy dfa", afirmó. 

Para el dirigente del Partido Na
cional, Tomás Puig , "esta homilía ha si
do en realidad una gran lección de cul
tura cfvica; ha sido una pieza magistral 
desde el punto de vista patriótico y re
ligioso y nos ha llamado una vez más el 
sr. Cardenal a la necesaria unidad y re
conciliación entre todos los chilenos, lo 
que es muy necesario cuando hay al
gunas personas que no lo quieren es
cuchar" . 

El presidente de la Social Demo
cracia, René Abeliuk, sostuvo que "en
contré la homilfa realmente muy her
mosa. Un gran llamado a la unidad, a la 
reconciliación y al reencuentro con to
dos los chilenos. Nosotros hemos escu
chado este llamado y nos hemos recon
ciliado incluso fuerzas que fuimos muy 
enemigas en el pasado". 

OTRAS OPINIONES 
El Encargado de Negocios de Es

tados Unidos, George Jones, opinó que 
fue una ceremonia "muy linda , her
mosa e impresionantr" . 

El diplomático ai'ladió que "siem
pre es muy bueno llamar a la reconci· 
liación entre todos los cristianos y to
dos los ciudadanos". 

En tanto, el alcalde de Santiago, 
Carlos Bomba!, manifestó que "la ho
milfa la encontré estupenda , formida
ble. El Cardenal Fresno ha planteado 
en una lfnea extraordinaria su mensaje 
de paz y de reconciliación con gestos 
que comprometen nuestra gratitud y 
adhesión irrestricta como católicos al 
mensaje que nos ha entregado en esta 
oportunidad. Estoy muy contento de 
haber escuchado el mensaje del sr. Car
denal y creo que todo eso ayuda para el 
clima de unidad que fue el nervio cen
tral de todo su tema". 

El sindicalista Clotario Blest dijo 
haber encontrado muy positiva la ho
milfa. "Todas estas cosas las he oido ya 
miles de veces en mi ~ida, ya tengo 86 
afios. Pero, evidentemente es positivo 
reiterarlas", agregó. 

El dirigente laboral Manuel Bustos 
expresó que "el sr. Cardenal ha dicho 
algo muy serio: que hay necesidad de 
unidad en este pafs, necesidad de racio
nalidad, y Dios quiera que la autoridad 
lo entienda". 

Asimismo, el sindicalista Rodolfo 
Seguel manifetó que Chile necesita de 
todos los chilenos, "y nosotros como 
trabajadores estamos dispuesto a todo 
lo que el Cardenal ha pedido hoy dla". 

El sacerdote Bruno Rychlowsky ex
presó que la ceremonia fue "maravillo
sa". Respecto a la homil!a dijo que sir
ve para la unión de todos los chilenos. 

Tú~ y y~· so~ ... o~ ~~;~~'.'"'DiOs .. h;&c-¿nc~eb~ 
do, para toda la humanidad, un destino 
de comunión, de armonía, de gozosa 
convivencia. Peregrinos de un mismo 
camino, herederos de una misma espe
ranza, los hombres, en especial Jos que 
compartimos una misma tierra y un 
mismo tiempo, somos, unos para otros, 
mucho más que meros episodios, o ac· 
cidentes; mucho más que colaborado
res útiles que luego se despiden para 
no volver a encontrarse. La Patria la 
hacemos juntos, amándonos. Y los que 
se aman, permanecen uno en el otro. 
Todos aquellos bienes que están basa
dos en el amor, como son nuestras 
obras de misericordia y justicia, nues
tra dedicación a la libertad y al respeto 
de la dignidad humana, nuestra fideli
dad a la familia, nuestra contribución a 
la ciencia , a la verdad , a la belleza; es 
decir: el amor a Dios eon todo el cora
zón y al prójimo como a nosotros mis
mos, todo eso, que es la esencia de la 
Patria, lo reencontraremos un dfa, jun
to a las personas, a las que entregamos 
nuestro amor, en esa eternidad de vida, 
que significativamente, en la tradición 
cristiana, se llama Patria celestial. 

As! nos ha querido, para eso nos ha 
creado Dios : para que permanezcamos 
unos en otros, as! como Cristo perma
nece junto al Padre. Nuestro amor a la 
Patria, nuestro servicio a la unidad na
cional se reviste as! del más alto valor 
ético y religioso. No olvidemos que en 
cada compatriota nuestro, al que pro
curamos liberar de sus carencias y res
tituir el pleno ejercicio de su dignidad 
humana, está presente Cristo, el Señor. 

Como todos los bienes preciosos, la 
unidad es dificil de alcanzar y exige 
permanente vigilancia. Ya en el um
bral de la Creación ella se quebró, bajo 
la instigación de un póder maligno ca
racterizado por la mentira y el odio o 
aversión a Dios. Ese pecado de origen, 
por el que el hombre rompió su armo
nía con su Creador y Padre, trajo con· 
sigo la ruptura de la unidad del hom
bre con el hombre; del hombre dentro 
de sf mismo y del hombre con su natu
raleza creada. Desde entonces, el mun
do sufre profundas y dolorosas divisio
nes. Desde entonces, también, todos los 
hombres de buena voluntad han maní· 
festado su anhelo de recomponer las 
fracturas, de cicatrizar las heridas, de 
restaurar, en los diversos niveles, la 
unidad que Dios concibió como ley y 
meta suprema del género humano. Des
de entonces, como ha dicho Juan Pablo 
JI, el universo respira una "verdadera 
nostalgia de reconciliación". 

La reconciliación, hermanos mios, 
no es un tema urdido, ni un concepto 
acuñado por la Iglesia o miembros de 
su Jerarqufa al calor de la contingencia 
polftica contemporánea. No. Los horn· 
bres, desde el inicio de la Historia, han 
estado conscientes de que su destino no 
puede realizarse, ni la felicidad lograr
se, si unos están contra otros; si unos 
están sin los otros. Así aleccionados por 
la triste experiencia de tOdos los con
flictos y guerras fratricidas, cuyo pro
totipo, desenlace y esterilidad se con
tienen en la imagen blblica de Cafn y 
Abe!, han buscado caminos que les per
mitan vivir con los otros; crecer con los 
otros; permanecer unos en los otros. Es 
que no siendo hermanos por la sangre, 
estamos permanentemente buscando a 
los hermanos por el amor; intentando 
crear ese respeto, esa confianza y esa 
fidelidad que singularizan la condición 
de hermanos. 

Sin embargo, muchos de esos in
tentos han resultado fallidos. Y la ra
zón fundamental de esos fracasos ha si
do el desconocimiento u olvido de que 
los hermanos se reconocen por su re
ferencia a un padre común. Rechazan
do a Dios, rompiendo con El o exclu
yéndolo, al menos impllcitamente, de 
sus proyectos de vida, el hombre pre
para su rechazo y exclusión del hom
bre, la ruptura de su relación fraterna. 

"'- ............. ~ ...... ---...................... ~ .............................. '"' ....... .. 
sión. La reconciliación entre los hom
bres no es y no puede ser sino el fruto 
del acto ·redentor de Cristo, muerto y 
resucitado para derrotar el reino del 
pecado, restablecer la alianza con Dios 
y de este modo derribar el muro de se
paración que el pecado habla levantado 
entre los hombres (ibídem). 

Juan Pablo II, en su Exhortación 
Apostólica sobre Reconciliación y Pe
nitencia, condensa la misión de la Igle
sia en la tarea ~entra! para ella- de 
reconciliar al hombre con Dios; consigo 
mismo; con sus hermanos; con todo lo 
creado; y hacerlo de modo permanente. 
Por que la Iglesia ---{~ice el Santo Pa
dre- es por su misma naturaleza siem
pre reconciliadora (R. y P.,8). Minis
terio -enfatiza- confiado misericor
diosamente por Dios no sólo a los após
toles y a sus sucesores, sino a toda la 
comunidad de los creyentes, para que 
testimonien y lleven a cabo la reconci
liación en el mundo (R. y P.,8). 

En esta perspectiva valoremos 
-<IUeridos hermanos- el significado 
de nuestro encuentro de hoy. El pri
mer pensamiento, el primer gesto de la 
Patria al celebrar su independencia, se 
vuelca hacia Dios. Es el reconocimiento 
intuitivo del alma nacional, nacida y. 
templada al calor de la fe: sin Dios no 
podemos caminar, en )Jbertad y espe
ranza; no podemos encontrarnos a no
sotros mismos; no podemos cicatrizar 
vieja~ o nuevas heridas; no podemos 
crecer, vivir, ser. Nuestra presencia en 
este lugar sagrado no es sólo fidelidad 

"a ,una tradición, sino expresión de una 
necesidad vital. Nuestra Patria es don 
de Dios: de El la recibimos, para El la 
cuidamos y embellecemos, con El po
demos y debemos vencer cuanto signo 
de pecado y de muerte puede afear su 
rostro. Asl, la Iglesia, en su búsqueda 
por evitar o aminorar los signos de pe
cado y de muerte se ha esforzado entre 
otras múltiples obligaciones por asu
mir una actitud de solidaridad con los 
que más sufren por sus pobrezas y 
apremios ffsicos y morales . Muchos 
han agradecido esta solidaridad. Otros, 
sin embargo no la han comprendido. La 
Iglesia seguirá dispuesta, hoy y maña
na, a ser una garantfa de respeto a la 
dignidad de las personas y de las insti
tuciones. 

En resumen, puede decirse que 
una Patria edificada sobre el funda· 
mento de la fe, del respeto y obediencia 
a la Palabra de Dios y a sus más puras 
y genuinas tradiciones. nunca podrá 
ser destruida . 

Señor Presidente de la República, 
sei'lores generales y almirantes ; seño
res oficiales y miembros todos de nues
tras instituciones armadas: 

Tradicionalmente celebramos este 
dla de aniversario de la Independencia 
recordando a nuestros hombres de ar
mas que forjaron heroicamente esa in
dependencia en los campos de batalla. 
Hoy hago una plegaria especial por 
nuestra instituciones armadas, cuyo 
profesionalismos ha tenido y tendrá 
una importante labor que desempeñar 
en el progreso y bienestar de la Patria. 

Siento también que es el lugar y el 
dfa adecuados para expresar que nues
tra oración no ha dejado ni dejará de 
acompafiar a quienes desempefian la 
muy dificil y 'delicada tarea de condu
cir la nación. Son múltiples los proble
mas que el gobierno lleva involucrados 
en su labor diaria. El amor generoso a 
la patria hace posible que quienes lo 
ejercen puedan soportar el esfuerzo y 
sacrificio requeridos para resolver ta
les problemas. Deseamos y rogamos 
fervientemente, con las palabras de la 
liturgia de la Iglesia, "para que Dios 
nuestro Señor según sus designios, les 
guie en sus pensamientos y decisiones 
hacia la paz y la libertad de todos los 
hombres" . 

Hace muchos años que celebramos 
el Dla de la Patria, en este lugar santo, 
bajo el signo de la unidad ecuménica. 
Queremos, debemos dar, en primer lu-

- El oficio fue concelebrado por el 
Arzobispo de Antofagasta, monseñor 
Carlos Oviedo, junto a sacerdotes de la 
Diócesis. La homilía fue leida por el sa
cerdote jesuita Luis Palavicino. 

En ella invitó a la reconciliación 
con Dios, la que, según expresó, es par
te de la reconciliación con el hermano. 
"Y por eso nuestro recurso al Dios de 
la Vida y Dios del futuro, Señor de 
nuestra Esperanza, es en el fondo un 
gran acto de fé. Un gran gesto de con
fianza en lo que serán questros niños". 

"REENCUENTRO" 
COPIAPO (Ismael Nuñez).- "La 

Iglesia quiere ser instrumento del re
encuentro y de reconciliación, no por 
táctica ni por intereses mezquinos, sino 
por misión específica e irrenunciable", 
dijo en su homil!a el obispo Fernando 
Ariztía Ruiz, en la misa de acción de gra
cias en homenaje al 18 de septiembre, 
que contó con la asistencia de las auto
ridades encabezadas por el Intendente 
de la 111 Región, temente coronel, Ga
briel Alliende, y numeroso público. 

En su hornilla el prelado expresó 
que la Iglesia "es madre acogedora de 
todos los chilenos y especialmente por 
los que tienen menos poder en la escala 
construida en esta sociedad". 

"APRENDER A ESCUCHAR" 
LA SERENA (Dania Guelfand).

Con un Te Deum oficiado por el arzo
bispo coadjutor monseñor Francisco 
José Cox, y un acto cfvico-militar, al 
que asistieron las más altas autorida
des regionales, se festejó ayer el ani
versario de la patria. 

En su hornilla de más de 40 minu
tos, monseñor Cox hizo un análisis de 
la situación nacional y dijo que los chi
lenos debfan reconciliarse ante Dios, 
ante su familia y ante todos los hom
bres. Agregó que "deben aprender a 
escuchar" y citó palabras del Santo Pa
dre exhortando al mundo a buscar el 
reencuentro con Dios y con sus her
manos y poner en práctica ese reen
cuentro. 

"TRANQUILIDAD, PAZ Y AMOR" 
VALPARAISO.- En el templo de 

los Sagrados Corazones de calle Inde
pendencia se realizó ayer el Te Deum 
oficiado por el Arzobispo-Obispo de es
ta diócesis, monseñor Francisco de Bor· 
ja Valenzuela, a la que asistieron las 
autoridades regionales. 

La homilfa fue leida por monseñor 
Jaime Da Fonseca, Vicano Zonal de la 
diócesis, quien se refirió al sufrimiento 
de aquellos compatriotas que viven en 
zonas inhóspitas y desérticas o en re
giones atacadas por el frfo y la nieve. 
También destacó los esfuerzos de cada 
chileno por surgir, ser algo más y en
tregar su capacidad en beneficio de la 
Patria. Luego dijo: "Como una expre
sión de gracias a Dios por todo lo que 
ha concedido a nuestra patria, pidién
dole tranquilidad, paz y bendición so
bre nuestra tierra, deseando con todos 
los hermanos que exista esto, hemos 
pedido de una manera especial al Se
ñor, la reconciliación de todos en la 
verdad, en la justicia y en el amor". 

"RECONCILIACION ES POSIBLE" 
CONCEPCJON (Patricio Gómez 

Couchot).- El Arzobispo de Conce¡r 
oón y v1cepres1dente de la Conferencia 
Episcopal, José Manuel Santos, dijo que 
"nuestra primera y más importante ta-

_ ... .. _ ............ -~--b '"' .................. ~~ ........ ~ .... -, -~.~ .... " ... "" 
"el desarrollo del ser auténtico debe 
ser integral. Es decir promover a todos 
los hombres y a todo hombre. Amar a· 
la Patria es amar a la familia y procla
mamos nuestra fe y esperanza en las 
realizaciones futuras". 

La liturgia contó con la presencia 
del Intendente de la Octava Región, 
brigadier general Eduardo Ibái'lez Ti
Heria y otras autoridades, incluyendo 
el cuerpo consular. 

El sacerdote precisó que el acto era 
"una ceremonia castrense, militar. No 
competitiva ni paralela . Por este moti
vo, este gimnasio militar se convierte 
en acogedor lugar de encuentro frater
no y oración profunda". 

"TODOS SOMOS RESPONSABLES" 
TEMUCO (Reinaldo Neira).- La 

misión de la Iglesia frente a la patria y 
su rol en la historia de Chile destacó el 
sacerdote Mardoqueo Valenzuela, en el 
Te Deum oficiado en la capilla del Co
legio Santa Cruz, acto que presidió el 
Obispo Sergio Contreras. 

El presbítero Valenzuela senaló que 
"en esta hora, cuando presentamos al Pa
dre de los Cielos nuestra ofrenda como 
nación, no podemos ignorar la acciden
tada contingencia del momento. Ella 
constituye una realidad que a todos nos 
duele, pero de la cual todos somos de al
guna manera responsables", e hizo un lla
mado al reencuentro de los chilenos. 

' "YO TE SALUDO CHILE" 
PUEHTO MONTT (Alejandro Gu· 

tiérrez Barrfa).- "Cada uno de nos( 
tros debemos decir del fondo del cora· 
zón: En este dla de la patria yo te saludo 
Chile, te demuestro mi amor, canto a tu 
bandera y me comprometo a hacer cuan
to de mi dependa, porque seas cada vez 
más una nación de paz, de fraternidad y 
de progreso", dijo el Arzobispo de Puer
to Montt, monseñor Eladio Vicuña, al 
rubricar su homil!a en el Te Deum de 
Fiestas Patrias celebrado en la Catedral 
de esta ciudad, con asistencia de auto
ridades militares y civiles. 

El prelado expresó luego que todos 
los chilenos son responsables del des
tino nacional. "Dios ilumine a nuestros 
gobernantes, al Presidente de la Re
pública y a todos los que en diferentes 
organismos del Estado se esfuerzan por 
el bien de la comunidad nacional. En 
este d!a de la patria todos debemos go
zar del don inestimable de la paz; pero 
la paz, han dicho los obispos latinoa
mericanos reunidos en Medell!n, es an
te todo obra de justicia". 

"UNA HERMOSA CEREMONIA" 
PUNTA ARENAS (Por Francisco 

Eterovic) .- "La complementación de lar 
Fuerzas Armadas, del pueblo y de . 
Iglesia es un signo de lo que está su~ 
diendo en Magallanes", dijo a "El Mer
curio" el Intendente Luis Danús al tér
mino del Te Deum en la Iglesia Catedral. 

El oficio estuvo a cargo del obispo 
Tomás González, quien llamó a la re
conciliación: "Hoy, los cristianos de 
Chile, queremos renovar nuestra mi
sión de anunciadores del Reino del Se
ñor, el reino de la verdad y de la vida, 
reino de justicia y de paz, reino de li· 
bertad, de gracia y de amor y no sólo 
anunciarlo. Esta opción debe funda
mentarse en una profunda reconcilia
ción personal y comunitaria con el Dios 
de la Vida", añadió. 

Los Carrera 0665 (Paradero 30) a 10 minutos de Villa 
NAHMIAS HNOS. 
Blanco 1215 Of. 1403 fono 251719 Valparaíso 
Huérfanos 1147 , of. 846 fono 712267 Santiago 
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Escatología y Reconciliación 
EL 40% de los franceses opina que 

no hay nada después de la muer
te. Para un 30%. hay algo, pero 

no saben qué. Sólo el 20% cree en una 
nueva vida. 

Tengo a la vista otras encuestas, 
realizadas por empresas y en países di
ferentes. De los alumnos de enseñanza 
católica en lengua francesa en Bruse
las, el 86% cree en Dios; el 67% cree 
en la resurrección de Cristo; alrededor 
del 60% cree en la vida eterna; y sólo 
el 44% cree en nuestra futura resu
rrección. 

Hay datos, también, sobre la reli
giosidad de los romanos. Si bien el 92% 
cree en Dios, y el 80% en Cristo-Dios, 
menos de un 60% cree que hay algo 
después de la muerte, y apenas un 40% 
espera resucitar corporalmente. Una 
encuesta de 1971 entre estudiantes de 
la enseñanza media reveló que sólo un 
32% cree en la resurrección de los 
cuerpos. 

Está claro: la mayoría absoluta de 
los europeos, incluidos los cristianos, 
tiene su esperanza anclada en los bie
nes y males de este mundo. Convocados 
a plebiscito, como lo son para decidir 
soberana e inapelablemente sobre el 
aborto y el divorcio (nunca sobre la de
claración de guerra o la aceptación de 
nuevos impuestos), le darían plena le
gitimidad democrática a la vieja fór
mula, tantas veces condenada por los 
profetas bíblicos: "¡comamos y beba
mos, que mañana moriremos!". 

Pero es a la inversa: los que comen 
y beben en exceso suelen no pensar en 
la muerte. El rico Epulón nunca pare
ció plantearse la pregunta del más allá, 
mucho menos la posibilidad del infier
no. Sólo al padecer sus tormentos rogó 

que Lázaro, el pobre que no comía n! 
bebia, p.ero gozaba ahora de la vida 
eterna, fuese enviado a prevenir a los 5 
hermanos del rico sobre el destino que 
aguarda a quienes sólo piensan en co· 
mer y beber. La respuesta de Abraham 
fue tajante: los satisfechos y adorado
res de este mundo no le creerían ni a 
un muer to resucitado, porque no creen 
en la resurrección de los muertos. 

La fascinación por Sartre ha con
tribuido no poco a incrementar el de
sinterés por un existir nuevo y eterno: 
"también yo estaba de más. Soñaba va
gamente en suprimirme, para destruir 
por lo menos una de esas existencias 
superfluas. Pero mi misma muerte ha
bría estado de más... mi cadáver de 
más... yo estaba de más para toda la 
eternidad. La palabra 'absurdo' nace 
ahora de mi pluma. Había encontrado 
la clave de la existencia, la clave de mis 
náuseas, de mi propia vida. Todo se re
duce a este Absurdo fundamental". 

Que la voz pesarosa de este profeta 
de la náusea haya sonado a sus contem
poráneos como más verdadera, atrac
tiva y convincente que el anuncio pro· 
fético de la esperanza y vida eterna, es 
una falencia trágica que los ministros 
del Evangelio deberán; un día, tratar 
de explicar a ese Señor que no tolera 
enterrar los talentos. 

¿Y cómo justificarán, ante ese Cris
to que no acepta que los suyos callen su 
Evangelio y se avergüencen de El, tan
tos silencios cobardes sobre la vida que 
trasciende a la muerte; silencios naci
dos del complejo de inferioridad ante 
Marx, del pánico a ser rotulados como 
traficantes del opio y alienadores de la 
copciencia popular, de la obsesión en-

"Entonces verán venir al 
H ijo del hombre sobre las 
nubes, con gran poder y 
majestad" (Marcos 13, 24-
32). 

fermiza, propia de intelectuales núbi· 
les, por no perder el tren de lo que los 
idólatras de este mundo llaman el "pro· 
greso histórico"? 

Hay quienes estiman cumplida su 
misión profética cuando, en nombre de 
la dignidad humana, denuncian con vi
·gor la violación o restricción de dere
chos primordiales, como el derecho a 
comer, a trabajar, a la vivienda, a la 
asociación, a la libre expresión. Pero 
¿en qué viene a parar la dignidad hu
mana, si el sujeto de tales derechos es
tá condenado, aunque los ejerza en ple
nitud, a disolver su existencia en el pol
vo de la muerte, sin que nadie reciba ni 
juzgue sus obras en el más allá, sin que 
haya una diferencia esencial entre ha
ber obedecido o traicionado a la propia 
conciencia, ni certeza, o esperanza, de. 
reencontrar a los que uno amó fugaz
mente y con temor en este mundo, para 

• amarlos allá sin tiempo, sin barreras, 
sin medida? Y sobre todo, ¿dónde es
taría la superioridad del Evangelio so
bre una pobre ideología humana, dón
de la originalidad de la fe cristiana, 
dónde la divinidad de Cristo y la ver
dad .de nuestra redención por El, si con 
la muerte quedará definitivamente 
cancelada nuestra aspiración a vivir un 

· día, en el Hoy de la eternidad, el acto 

Por Pbro. RAUL HASBUN Z. 

supremo de que es capaz y al que ha si
do llamada, por gracia de Cristo, la na· 
turaleza y cada persona humana, y que 
no es otro que el ver a Dios, cara a cara, 
y conocerle tal como es? 

He aquí precisamente el metro de 
nuestra dignidad humana: somos la 
única creatura visible concebida para 
hablar con Dios, contemplar su rostro y 
compartir su gozo, su paz, su victoria 
sobre el tiempo, el pecado y la muerte. 
Silenciar nuestra vocación de infinito, 
radicando la esperanza humana en una 
liberación tan efímera como la existen
cia corporal, es una sutil afrenta a la· 
dignidad y derechos del hombre. 

"La Iglesia no puede omit ir, sin 
grave mutilación de su mensaje esen
cial, una constante catequesis sobre lo 
que el lenguaje cristiano tradicional 

.designa como los cuatro 'novísimos del 
hombre': muerte, juicio (particular y 
universal), infierno y gloria. En una 
cultura que tiende a encerrar al hom
bre en su vicisitud terrena más o me
nos lograda, se pide a los pastores de la 
Iglesia una catequesis que abra e ilu
mine, con la certeza de la fe, el más allá 
de la vida presente; más allá de las mis
teriosas puertas de la muerte se perfila 
una eternidad de gozo en la comunión 
con Dios, o de pena lejos de El. Sola
mente en esta visión escatológica se 
puede tener la medida exacta del pe
cado, y sentirse impulsados decidida
mente a la penitencia y a la reconcilia
ción" (Juan Pablo II, "Reconciliación y 
Penitencia", 26). 

No se trata de oponer, dialéctica
mente, el más acá y el más allá. Cr.istia
no, hombre, es el ciudadano construc
tor del más acá, y el soñador vehemen
te, peregrino insaciable del más allá. 
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FUNDADO PO~ AGUSTIN EDWARDS 

Apreciaciones del Episcopado 
La Conferencia Episcopal de Chile dio a 

conocer las "Orientaciones Pastorales'' para 
el período 1986-1989. El documento debe ser 
objeto de un serio y detenido estudio de par
te de todos los católicos, ya que en él se ana
liza lo ocurrido con Jos objetivos de la Iglesia 
en los últimos años y se proponen los del pró
ximo período. Pero, además, los Obispos se 
refieren a la situación política y económica 
del país y sus conceptos sorprenderán, sin 
duda, a la mayoría de las personas con algún 
grado de ilustración en ciencia económica. 

Aunque las autoridades eclesiásticas se 
encargan de dejar en claro que ellas no son 
expertas en estas materias no se han privado 
de efectuar un análisis sobre las mismas, ni 

~poco han dejado de pronunciarse --en los 
minos más duros- sobre su propia eva

luación de los resultados de la política eco
nómica. A pesar de reconocer expresamente 
su falta de competencia en economía, los 
Obispos afirman, sin dudas mayores, que 
existe una relación de causa a efecto entre la 
política económica del Gobierno y los actua
les niveles de pobreza, endeudamiento y de
sempleo. Tales afirmaciones, como es de am
plio conocimiento, son motivo de múltiples 
controversias entre los especialistas, quienes 
no• tienen una posición unánime frente al 
problema. No obstante, como una situación 
simi lar se vive en el resto de Latinoamérica, 

es difícil atribuirle un papel causal a la polí
tica económica chilena. Después de su análi
sis, los pastores católicos propugnan el cam
bio de la política económica, aunque no indi
can qué modificaciones harían ni dejan en 
claro qué entienden por política económica. 

Es preciso subrayar que sólo al Episco
pado le cabe decidir las materias sobre las 
cuales quiere pronunciarse y los términos en 
que puede hacerlo. Nadie podría discutir tal 
atribución. Es muy llamativo, sin embargo, 
que reconociendo falta de preparación en 
una materia se formulen planteamientos tan 
categóricos, que procuran identificar a la 
Iglesia con el rechazo a ciertas ideas que han 
sido sustentadas por muchísimos católicos. 
Además, las principales concepciones eco
nómicas del llamado modelo liberal son des
cripciones positivas de la realidad, y los jui
cios normativos que llevan a la elaboración 
de las diversas políticas se basan sólo parcial
mente en esos conceptos. A pesar de los rei
terados pronunciamientos de la jerarquía 
eclesiástica, aún no está claro si ellos discre
pan de las descripciones hechas por las escue
las clásicas o de las formas en que éstas se 
han traducido en programas de acción. 

La autoridad moral de los Obispos es 
muy grande en un país mayoritariamente ca
tólico como el nuestro. Para ellos debe resul
tar atractivo formular sus opiniones sobre di-

versos temas de importancia -como los poli
tices o económicos-, pero al hacerlo necesa
riamente oscurecen el mensaje principal que 
quieren transmitir a los hombres. Los sacer
dotes, lo recordó el Papa, nr. son economistas 
ni sociólogos ni políticos. Su misión es dife
rente de las de esos profe;ionales. 

El presidente de la c,1nferencia Episco
pal, Monseñor Bernardino .Piñera, se refirió 
también a quienes quieren usar la visita del 
Papa a nuestro país para benefi ciar sus pro
pias causas y reprobó tal acti tud, que impe
dirá a quienes caigan en ella entender el sen
tido profundo del mensaje evangélico. Nadie 
está libre de esa clase de errores y la propia 
Iglesia ha cometido muchos de ellos a través 
de su historia, confundiendo su misión fun
damentaL Al superarlos, sin embargo, se han 
ido aclarando algunos puntos centrales de la 
fe. Ningún teólogo pretende ahora un cono
cimiento de los mecanismos de la naturaleza 
obtenido por su competencia bíblica, y al eli
minar los asuntos astronómicos , botánicos o 
zoológicos del mensaje cristiano han resplan
decido más claramente las afirmaciones de la 
fe. Con ello la Iglesia se ha perfeccionado. 
Pero no ocurre lo mismo cuando interpreta 
"el endeudamiento progresivo y el alto índice 
de desempleo" como lo ha hecho, sino que 
más bien parece estar sufriendo del proble
ma que señala el Arzobispo Piñer:a. 
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Informe Fincil del Sínodo 
• , Los obispos divulgaron ayer un documento en el que denuncian la secularización de las nacio

nes ricas y se comprometen a luchar por los pobres y oprimidos. 
CIUDAD DEL VATICANO, 9 

(UPI).- Los obispos que asistieron al 
sínodo mundial divulgaron hoy un in
forme ·final en el que denunciaron la 
secularización en las naciones ricas y 
se comprometieron a seguir luchando 
por los pobres y los oprimidos. 

El documento sintetiza el trabajo 
hecho en las dos semanas que duró el 
sínodo extraordinario de obispos, con
vocado por el Papa Juan Pablo II para 
analizar las reformas del Segundo Con
cilio Vaticano. El sínodo terminó en la 
víspera. 

La parte central del informe de 13 
páginas consiste .en un elogio. pleno al 
Segundo Concilio Vaticano, que llevó al 
siglo 20 al catolicismo. El documento 
también presenta 11 sugerencias para 
implementar mejor las enseñanzas del 
concilio. 

El informe, cuyo borrador fue ela
borado por el cardenal belga Godfried 
Danneels, critica a los creyentes de los 
países ricos, mientras elogia a los del 
bloque comunista y los del Tercer 
Mundo. 

"De modo particular, cabe pregun
tarse por qué, en el denominado Pri
mer Mundo, se manifiesta con frecuen
cia cierta inquietud hacia la Iglesia.' 
Más bien, donde la Iglesia es oprimida 
por ideologías totalitarias o donde la 
Iglesia levanta su voz contra las injus' 
ticias sociales, parece ser aceptada de 
uh modo más positivo", anota el infor-
me. · 

El documento sostiene que a la 
Iglesia no sólo le preocupa la pobreza 
material. 

"Hay cierta falta de libertad que 
de cierta manera puede ser conside-

• • • 

rada como una forma de p'obreza, y es 
particularmente .grave c-qando la liber
tad religiosa es suprimida p(lr la fuer
za", indicó el texto. 

CAUSAS DE LA CONFUSION 

Los problemas que surgieron en 
los turbulentos 20 años posteriores al 
concilio, entre ellos la confusión doctri
nal, y una creciente tendencia a igno
rar las enseñanzas de la Iglesia, no se 
debieron al propio concilio, afirmaron 
los participantes. · 

Más bien culparon de los proble
mas a diversas causas internas y exter
nas, incluyéndose ellos mismos. 

Los obispos anotaron que desde el 
Vaticano II los líderes de la iglesia po
siblemente "hablaron demasido de la 
renovación de las estructuras externas 
de la Iglesia y demasiado poco de Dios 
y Cristo". 

Los miembros del sínodo urgieron 
a la Iglesia a continuar en su misión en 
favor de los "pobres, oprimidos y los 
desvalidos", como ordenó hace dos dé
cadas el concilio. 

"La Iglesia debe proféticamente 
denunciar todas las formas de pobreza 
y opresión, y defender y promover los 
fundamentales e inalienables derechos 
de la persona humana", aseveró el do-
cumento final. \ 

Los participantes del evento ad
vierten enérgicamente contra la cre
ciente secularización y el consumismo, . 
especialmente en las naciones indus
trializadas, anotando que "no conduci
rán a la verdadera liberación del hom
bre, sino a una nueva idolatría, a la es-
__ , ....., . . - ... - --- --...-.. 
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clavitud de las ideologías, a la vida en 
estructuras frecuentemente opresivas 
de este mundo". 

"En las naciones prósperas vemos 
el constante crecimiento de la ideología 
caracterizada por el orgullo en logros 
técnicos y un cierto inmanentismo que 
lleva a la idolatría de los bienes mate
riales (el denominado consumismo). A 
esto puede suceder una cierta ceguera 
a las realidades y valores espirituales", 
añadió. 

En su informe de 13 páginas los 
obispos dedicaron seis líneas a la mu
jer, solicitando a la Iglesia "hacer lo 
máximo posible de manera que puedan 
expresar, al servicio de la· Iglesia, sus 
propios talentos y tener un papel más 
importante en los diversos campos del 
apostolado ecleasiástico". 

OTRAS PROPUESTAS 

Entre las propuestas planteadas en 
el sínodo figuran: 

-Un catecismo universa\ en cuan
to a la fe y la moral. 

· - Estudio de conferencias episco
pales, o compartimiento del poder en
tre el Papa y los obispos. 

- Cómo poner en práctica "la op
. ción preferencial de la Iglesia" por los 

pobres. 
- Cómo implementar la docrina 

social de la Iglesia en lo que concierne 
a la defensa de los derechos humanos. 

- Creación de programas pastora
les para divulgar los documentos del 
concilio. 

-Mejor preparación espiritual pa
ra los sacerdotes. 

-Mejor explicación de la liturgia. 
- Un nuevo código de la ley ca-

nónica para la Pascua católica. 
- Estudio de la "subsidiariedad", 

una frase eclesiástica que significa que 
los problemas deben ser resueltos al ni
vel más local, con Roma al margen lo 
máximo posible. · 

- Cómo atraer a las enseñanzas y 
liturgia de la iglesia a las culturas no 
occidentales. 

__:. Cómo llevar a un lugar más pre
eminente en las enseñanzas de la Igle
sia a la teología de la cruz, al sufrimien
to y muerte de Cristo. 

y ACEPTA CONCLUSIONES 
1-

CIUDAD DEL VATICANO, 9 
ó (AP).- El Papa Juan Pablo 11 ha 
e aceptado "con. regocijo y gratitud" to-
1 das las conclusiones a que llegaron los 

obispos participantes en el Sínodo Ex
traordinario que fuera convocado para 
evaluar los efectos del Concilio Vati
cano Segundo, según informó hoy un 
alto funcionario de la Santa Sede. 

Las conclusiones y sugerencias de 
los obispos se plasmaron en un informe 
aprobado por los. participantes al cabo 
de dos semanas de consultas, y que fue 
dado a conocer hoy. 

"El Santo Padre aceptó la tótalidad 
con regocijo y gr'atitud", dijo el secre
tario gener¡¡l del Sínodo, arzobispo Jan 
Schotte,,en rueda de prensa. 1''' 



.t,l v ered1cto de Itdtzin 
El semanario católico londinense The Ta

blet publ.icó -una crítica, de un anónimo co
rresponsal desde Roma, sospechosamente 
exacerbada contra el reciente libro-entrevis
ta, "Rapporto sulla F'ede", del cardenal Rat
zinger sobre la situación actual de la Iglesia .. 
Unos días después, Aidan Nichols, profesor 
de teología dogmática en la Universidad de 
Santo Tomás, en Roma, contestaba con el ar
tículo del que ahora publicamos los textos 
más significativos. 

Me han solicitado de The Tablet un co
mentario al libro-entrevista "Rapporto sulla 
Fede". Un debate límpido sobre este texto se
rá, indudablemente, de gran importancia pa
ra la futura orientación de nuestra Iglesia. 

Una lectura muy diferente del libro se 
producirá si uno se pregunta cuál es la visión 
positiva de Ratzinger sobre el cristianismo, 
una visión a cuya luz emprende la relaCión de 
sus reparos · sobre la situación actual de la 
Iglesia. 

No encuentro mejor palabra para definir 
su visión del cristianismo que la de "integral"; 
pero no entendido este término como un re
chazo global del mundo externo a la Iglesia, 
que es algo que Ratzinger repudia. Como él 
mismo dice, una plena realización del Conci
lio Vaticano 11 lleva consigo la afirmación de 
unos valores, originados en principio fuera 
de la Iglesia pero capaces de crecer y vivir en 
su seno. Ratzinger aboga por una plena, ·com
pleta, santa e "integral" visión de la realidad 
a la luz de la fe. Insiste en la importancia del 
evangelio en su totalidad, del cristianismo en 
su integridad evangélica. La fe es un "con
junto armónico", y por eso su uso para la ora
ción, para la teología y para la catequesis no 
puede limitarse a seleccionar unos cuantos 
elementos de la fe cristiana, especialmente 
relevantes para las corrientes culturales de 
un determinado lugar o ép.oca. El evangelio, 
por ejemplo, no puede admitir las reduccio
nes de la teología a una cristología ayuna de 
metafísica, ni del Verbo de Dios encarnado a 
las dimensiones de "proyecto de Jesús", que 
no sería más que un resumen de las intencio
nes humanas de Jesús, a cuya luz se desvía 
deliberadamente nuestra atención de su na
turaleza divina. Asimismo, el Evangelio ín
tegro no puede soportar que se impongan li
mitaciones a Dios en el contacto con la mate
ria, algo que suele ir unido a dudas sobre la 
concepción virginal de Cristo y a la resurrec
ción de los cuerpos. 

Los partidarios de este reduceionismo teo-

lógico igual que rechazan, en Cristo, el Ver
bo de Dios y el Redentor, del mismo modo in
tentan eliminar otro presupuesto central del 
Evangelio, a saber, nuestra radical necesidad 
de redención. Sólo una tajante afirmación de 
la doctrina del pecado original puede hacer
nos presente el mal desde sus raíces, lo cual 
es mejor que intentar hacer un elenco de sus 
síntomas y manifestaciones, tanto si son co
lectivas --así la opresión- como personales 
-la ansiedad-. · 

Esta recuperación del Evangelio en su 
plEmitud se debe reflejar en la visión de la 
Iglesia, que es su custodio. Una visión inte
gral de la Iglesia no soporta una "iglesia li
bre" que tiende a ver lo eclesial no como una 
realidad dada por Cristo, sino como una oéa
sión para manipular interminablemente des
de fuera de la reforma eclesiástic.a. 

No menos destructiva sería la visión mar
xista de la Iglesia: un cuerpo colectivo de cre
yentes, donde el compañerismo sustituir ía a 
la comu~ión jerárquica dentro de la sucesión 

apostólica. Los expertos el). sociología no po
drán con la Iglesia: es un caso único, un mis
terio sobrenatural que vivé~ en cuanto insti
tución humaná, dentro de las coordenadas es
pacio-tiempo. 

La visión integral que Ratzinger propor
ciona del evangelio y de la Iglesia viene com
pletada con sus comentarios sobre la natura
leza humana: un tema vital, ya que la misión 
de la Iglesia no es simplemente convertir al 
mundo, sin·o también humanizarlo. Ratzinger 
da una buena acogida a la nueva ética per
sonalista que apareció en los primeros años 
después de la Segunda Guerra Mundial. Sea 
bienvenida la moral personalista, pero sin 
atacar la moral enraizada en la naturaleza hu
mana. 'La liberación personal como ruptura 
con la naturaleza concluye en la aberración. 
Cuando se separa la sexualidad de la procre
ación y de la naturaleza del hombre, se acaba 
reduciendo la persona a la condición de fun: 
cionario, que es justamente lo que las socie
dades consumistas y socialistas parecen de
sear. 

Hasta aquí, la visión básica que propor
ciona Ratzinger en su libro. 

Partiendo de que el libro no es un volu
men de teología sistemática, sino más' bien un 
informe teológicamente bien fundamentado 
sobre el estado de la fe en la Iglesia, es más 
fácil afrontar el fundamento ,de las críticas 
que ha recibido. 

En la Iglesia hay problemas, peligros e 
incluso --que nadie se sorprenda- crisis; 
crisis, en el modo que las concibe la fe cristia
na, tendremos siempre con nosotros hasta el 
momento de la "parusía". 

Ratzinger, en última instancia, no está 
haciendo sino repetir que "Eclesia semper 
reformanda", que la Iglesia siempre necesita 
reformarse, e incluso --añadiría yo- la pro
pia reforma también necesita ser reformada, 
porque el diablo utiliza indistintamente tanto 
nuestra fuerza como nuestra debilidad. 

Uno no puede imponer demasiadas car
gas en aquellos que soportan el peso del día 
·en la viña del Señor. Pero yo del "Rapporto 
sulla Fede" saco el sentido de un encuentro, 
no con un hombre amedrentado, y de ánimo 
pesimista, sino con una mente cristiana fun
damentalmente confiada. La "restauración" 
que Ratzinger solicita del Sínodo de Obispos 
sobre el Concilio Vaticano II, no es "un retra
sar el reloj" --algo, por otra parte, histórica 
y teológicamente imposible-, sino, sobre to
do, un redescubrimiento de los valores per
di<;los y su reincorporación en una nueva y 
más completa "integridad" del catolicismo. 
El desafío que tiene planteado el Sínodo es 
elaborar una fórmula que podría, y de hecho 
debería, conseguirlo. 

En el campo personal, Ratzinger pide for
taleza de ánimo y alegría -junto con humil
dad- por el hecho de ser católico, y de pro
clamar la propia fe, la fe católica, a los de-. 
más. Sobre el Concilio, la audacia; como él lo· 
concibe, lo opuesto a "conservador" no es 
"progresista", sino "misionero". Nos invita, 
por último, a crecer en santidad, pues, al fin 
y al cabo, el único objetivo del renacimiento 
y reforma de la Iglesia no son las estructuras 
sino los focos de santidad. En el santo, pleni
tud del cristiano, se dan en su máxima expre
sión la naturaleza y la gracia y brilla la más 
profunda realidad de la Esposa de Cristo, la 
Iglesia. 

Aidan Nichols (National Catholic Regís
ter, Los Angeles. Especial para "El Mercu
rio" ) 
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LO que inquieta al nuevo Vicepresidente de 

de temas actuales 

Al comienzo de la entrevista se le 
veía tenso, aunque llano a tocar todos . 
los temas que pudieran tratarse, in
cluso interrumpiendo una reunión del 
Comité Episcopal en Santiago.Sin 
embargo, al final -una vez sorte
adas las preguntas conflictivas
conseguimos romper completamente 
su tensión al decirle que "la familia 
Oviedo Cavada, tal como sucedía an
tiguamente, le entregó a la sociedad 
un sacerdote (él), un militar (su her
mano Jaime) y un político (su her
mano Enrique, ex regidor liberal). En
tonces se echó para atrás en la silla y 
rió abierta y largamente... Confesó 
después que su madre de 89 años 
("llena aún de ganas de v.ivir"), a la 
cual se trasluce que adora, está muy 
"chocha" en ese sentido con sus hijos. 
Que la convivencia familiar -las po
cas veces que se produce- es muy 
grata y que los tres son "muy buenos 
hermanos". 

El arzobispo mercedario 

Monseñor Carlos Oviedo, de la Or
den de los Mercedarios -cuyo énfa
sis es "la libertad de vivír la fe, por
que fue fundada para rescatar a los 
cristianos de los moros"-, es a los 58 
años el nuevo vicepresidente del Co
mité Permanente del Episcopado (re
cién elegido en Punta de Tralca du
rante la asamblea plenaria), Arzobis
po de Antofagasta, diez años obispo 
auxiliar de Concepción y ex Secreta
rio de la Conferencia Episcopal (ocu
paba tal cargo en 1973, cuando se 
produjo el pronunciamiento militar). 

En su caso, Dios lo llamó a los die
ciséis ~años. Redén colgaba su bolsón 
como alumno del San Pedro Nolas
co. . . El año 44 ingresó a los Merce
darios, se licenció en Teología (U. Ca
tólica) y obtuvo el doctorado en Ro
ma. 

Alto, tranquilo, algo parco, pero 
muy directo para expresarse. Culto, 
miembro de número de la Academia 
de la historia y definido por quienes 
lo conocen bien como "una persona 
acuciosa y aún empecinado, pero un 
hombre eminentemente razonable y 
preocupado de argumentar con serie
dad". 

Al conversar no oculta cierto pe
simismo por la evolución o no evolu
ción de dos aspectos que desde hace 
años le preocupan: la situación social 
en su diócesis, donde lleva once años, 
y la situación de la Universidad del 
Norte, que hasta septiembre de 1973 
pertenecfa a la Iglesia. 

Antofagasta, el 
"punch" perdido 

Desde su perspectiva como "santia
guino y provinciano" sostiene que ni 

ffEJ docu
mento Rat
zinger es lo 
que la Santa 
Sede quiere 
en la Iglesia. 
no cabe du-
da". 

siquiera la regionalización ha logrado 
vencer la estructura y la mentalidad 
centralista del país, que indudable
mente afecta al nortino y lo deja· "co
mo marginado", pese a algunos pro
gresos en asuntos camineros y de 
agua potable. La cesantía ~ice- ha 
golpeado duramente esa región, con 
excepción de Mejillones, que vive un 
microclima económico debido a cua
tro industrias que dan trabajo. 

Frente a esa realidad su labor pas
toral se concentra, primero, en evan
gelizar y, segundo, en organizar talle
res laborales, cursos domésticos, ser
vicios de autoconstrucción, para "fo
mentar la fraternidad y ayudar a la 
gente a que tome conciencia de que 
no es posible esperar que todo venga 
de arriba. Ese '.punch' que tuvieron 
quienes hicieron la historia del Norte 
se ha ido perdiendo. Me preocupa tre
mendamente una juventud sin tra
bajo ni perspectivas, que cae en el 
círculo de la indolencia y de posibles 
vicios.:.". 

/ 

1 

Por 
M. Angélica Bulnes --

Universidad del Norte: 
problema estancado 

-¿Y la situación de la Universidad 
del Norte en qué forma ha evolucio
nado? 

-No ha evolucionado. La Santa Se
de aprobó los estatutos el 18 de agos
to de 1983, estatutos que fueron pro
puestos por el gobierno y observados 
por la Universidad, por mí, etcétera. 
Y desde entonces no pasa nada. El go
bierno dijo el afio 81, a través del Mi
nistro Prieto, que cuando estuvieran 
los estatutos se reconocería la auto
ridad del Gran Canciller y se norma
lizaría la situación jurídica, pero nada 
de eso ha ocurrido. 

-Hace pocos meses el Nuncio ex
presó que podría haber novedades ... 

-Sí; pero estamos en esa espera 
hace tres afios. El Nuncio es el inter
locutor con el gobierno, pero a mi en
tender esto está bloqueado. 

-¿Lo que ocurre le ha dificultado 
su relación con las autoridades? 

-Mayor dificultad no puede existi· 
porque ellos ignoran al Gran Canc· 
ller; me consideran como tal sólo p3 
ra asuntos de protocolo. Es una dif 
cultad larga e incomprensible, pe 
por encima de eso yo hago distingo l 
las personas. En Antofagasta he t 
nido siempre muy buenas relaciones 
con el Intendente, lo mismo que con 
el rector-delegado porque este es· un 
problema de la autoridad central. 

Afirma, haciendo un balance del 
afio 85 en Antofagasta, que allá ha re
crude.cido la violencia y que el 6 de 
noviembre hubo un "lunar negro por
que la Universidad de Antofagasta 
fue ocupada militarmente cuando 
adentro no sucedía nada ... ". 

-¿Y llamaron la fuerza pública sin 
que sucediera nada? 

-Adentro no pasaba nada, afuera 
había disturbios, pero fue una ocu
pación desproporcionada e innecesa
ria que ha dejado una herida abierta 
muy grande. 

-¿Le parece que el asunto de efer
vescencia universitaria es vinculante 
con el hecho de que la Universidad no 
sea devuelta a la Iglesia? 

-Tiene en de 
que la convivencia se ha deteriorado 
y la Universidad desmembrado. No
sotros podríamos contribuir a hacer 
de ella una mejor Universidad y a res
tablecer la convivencia humana como 
en familia, restituyéndole sus yalores 
humanistas y regionales. 

-Pero en la Universidad Católica 
de Valparafso, donde Bertelsen era 
rector nombrado por la autoridad 
eclesiástica, la convivencia y actitud 
de los alumnos fue imposible para su 
buena gestión •.• 

--Cada situación es diferente. Cre
emos que en la U. del Norte podría
mos dar un nuevo impulso. Ahora, es 
cierto que hay sectores en Chile que 
han optado por la violencia lisa y lla
namente, pase lo que pase. 

La reconciliación en 
su diócesis 

En el tema de la reconciliación 
Monsefior Oviedo explica que él ha 
puesto énfasis en la reconciliación 
dentro de la familia para que desde 
ahí se extienda a todos. "Podemos 
orar mucho y trabajar entre padres e 
hijos, porque allá la familia está muy 
desestabilizada, hay separaciones, 
conflictos y mucho sufrimiento. Creo 
que la misión reconciliadora ha ob
tenido resultados". 

-¿Ocurrió algo semejante, por 
ejemplo, a lo de Punta Arenas donde 
el Obispo y el Intendente encabeza-
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los obispos chilenos, y su planteamiento 

:>n juntos una ceremonia de este sig
o? 
-No, eso no se ha podido hacer. 
•s éxitos no son visibles, pero sí 

"undos porque he podido escuchar 
~r "yo superé el odio", "vencí el 
eo de venganza" o "yo se la gané 
ncor". Eso es alentador porque es 

un encuentro con Dios y con los her
manos de .parte de gente que le ha 
costado mucho perdonar. 

Encuentro con grandes 
valores 

-Monseftor, desde la perspectiva 
de la Conferencia Episcopal, ¿cuál es 
la visión del próximo tiempo dentro 
de la Iglesia chilena? 

-Hay un elemento para el afio pró
ximo que viene a cambiar mucho toda 
la situación, que es la visita del Santo 
Padre. La Iglesia chilena quiere hacer 
una gran acción misionera y concilia
dora para recibir al Papa. Un encuen
tro con los grandes valores que nece
sitamos, como el amor a Dios, el amor 
entre nosotros, la reconciliación y su
peración de tensiones. La visita del 
Papa, para nosotros con fe, es una 
gracia de Dios inmensa. 

"Iglesias populares" 

-Hace tres afios, Monseftor, le 
consultábamos su opinión sobre las 
llamadas .. iglesias populares", refi-' 

Arzobispo de 
Jlntofagasta: 

Vocación 
desde/os 
dieciséis 

aifos. 

riéndonos especialmente a lo que su
cedía en Nicaragua. Usted en esa 
oportunidad prefirió esperar hasta te· 
ner mayores antecedentes. ·¿Qué nos 
podría decir ahora sobre el tema? 

-En este momento hemos tenido 
informaciones fehacientes de que el 
episcopa9o de Nicaragua sufre gran
des contrastes y problemas de parte 
del gobierno. Uno de los puntos más 
graves es la expulsión de diez sacer
dotes, la amenaza a otros y la dificul
tad para entrar. Ahora, en cuanto a 
las comunidades populares o como se 
llamen, la Iglesia tiene una medida 
para juzgar. Ya en los primeros siglos 
se decía "nada sin el obispo" y lo de
cía San Ignacio de Antioquía, que mu
rió mártir. Nada puede hacerse en 
una diócesis contra o sin el obispo 
porque éste representa a Jesucristo, 
por más que estemos limitados y su
jetos a miserias humanas, Jesucristo 
lo quiso así. Lo contrario no es real-

mente del espíritu de Dios ni del que
rer de la Iglesia Católica, lo que por lo 
demás nos distingue de otras confe
siones religiosas. 

-¿Le parece que la inspiración de 
las ~~comunidades populares" tiene 
algún tipo de coincidencia de pene
tración en Chile? 

-En Santiago hay grupos que se 
llaman así, pero no tengo anteceden
tes suficientes para decir que sean 
coincidentes. Sé de algunos sacerdo
tes que participan pero que están en 
comunión con el obispo local. 

"Cristianos para 
el socialismo" 

-El afio 1972 nació en Chile el mo
vimiento .. Cristianos para el socialis
mo" y a usted le tocó referirse a ellos 
y seftalar algunos de sus errores .•. 

-Me referí a ellos como secretario 

general de la Conferencia episcopal, 
no a título personal. 

. -¿Y es este un problema que to
davía inquiete a la Conferencia Epis
copal? 

-Ese tema no, porque que yo sepa 
no tienen actividad desde el año 1973. 

La instrucción de Ratzinger 
es el querer del Papa 

-¿Y el tema de la Teología de la 
Liberación? 

-En ese aspecto tenemos la refe
rencia de la instrucción del Cardenal 
Ratzinger.Ese documento es lo que la 
Santa Sede realmente quiere en la 
Iglesia. El Santo Padre, incluso oral
mente, nos ha dicho que eso repre
senta lo que él quiere. Si hay algunos 
que dicen que eso no les calza es dis-

, tinto. Pero que ese es el querer del 
Santo Padre doctrinalmente, no cabe 
duda. 

Las interpretaciones de la asamblea plenaria 
-¿Qué significado tiene el he- . 

cho de que el Comité Permanente 
quede ahora integrado sólo por ar
zobispos? 

- Es un asunto accidental; no es 
que se haya querido elegirlo así. 
Los propios estatutos de la Confe
rencia Episcopal quieren que haya 
rotación de personas en los cargos 
de servicio, porque no se puede ser 
reelegido después de dos períodos; 
hay que dejar pasar un tiempo. No
sotros, riéndonos, decimos que es
ta vez la elección se cargó hacia el 
norte, porque los obispos de !qui
que y de Copiapó quedaron en una 
comisión y yo en el Comité Per
manente, pero es algo completa
mente ajeno a interpretaciones que 
se quieren hacer en el sentido de· 
que ganó una línea más de izquier
da, más de derecha, más progresis
ta o más conservadora. 

-Durante el Sínodo en Roma se 

tt La elección se cargó hacia el J?Orte .•. •• 

trató el tema de las Conferencias 
Episcopales. ¿A qué se debe que 
estén en discusión? 

-No es un tema en discusión, si
no que a veces se plantean tensio
nes entre lo que puede ser un obis-

po y la Conferencia, tensiones que 
siempre se dan en la vida. La Con
ferencia Episcopal no es una insti
tución divina como es la colegiali
dad episcopal. Se trata entonces de 
buscar consenso entre las perso
nas. Lo que sí obliga la Santa Sede 
es a que lo aprobado por la mayo
ría sea seguido por los demás. 

-Tengo entendidÓ de que uno 
de h_)s problemas radicaría en las 
comisiones donde participan otras 
personas y cuyos documentos no 
siempre conocen todos los obis
pos. El "Renacer de Chile", por 
ejemplo, siete obispos no lo firma
ron, entre ellos usted ..• 

- No lo firmé porque tuve que 
salir antes a hacer una ordenación 
episcopal, pero había estado en su 
discusión. Por eso mandé una carta 
explicando que adhería a lo que la 
mayoría de mis hermanos había di
cho. 
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REVELO ENCUESTA GALLUP: 

Fresno y el Papa, 
Personajes del Año 
• Sondeo se realizó el 4 de diciembre, entre 400 santiaguinos 

de los tres estratos socio-económicos. 
El Cardenal Juan Francisco Fres

no y el Papa Juan Pablo II, en el plano 
nacional e internacional, respectiva
mente, fueron elegidos po~ los sant~a
guinos como los personaJeS del ano 
1985, de acuerdo a los res~ltados de un 
estudio de opinión de Gallup-Chile, rea
lizado el 4 de diciembre pasado. 

· El sondeo de la prestigiosa institu
ción se efectuó entre 400 personas de 

- los tres niveles socioeconomicos (alto, 
medio y bajo), en diversos punto~ de 
Santiago, informó a "El Mercurio" la 
Directora de Estudio de la empresa, 
Marisol Navarro. 

En esta oportunidad se les hicieron 
cuatro preguntas a los encuestados: 

1.- ¿Quién diría usted que, en 
nuestro país, debe ser el considerado 
por sus méritos, el hornbr.e o mujer del 
año 1985? 

2.- ¿Y a nivel mundial, quién de
be ser considerado la personalidad del 
año 1985? . 
· 3.- De todos los acontecimientos 
que ocurrieron en nuestro país, dur~n
te este año, ¿cuál es el que más le Im-
presionó? -

4.- Y de todos los acontecimientos 
que ocurrieron en el mundo, ¿cuál es el 
que más le impresionó? 

Puntualizó Marisol Navarro que 
las cuatro preguntas fueron totalmen~e 
abiertas; es decir, no se daban a eleg1r 
alternativas, por lo que el encuestado 
respondía libremente, según su propio 
criterio. 

Añadió, además, que los resultados 
no son probabilísticos (rigurosamente 
exactos), sino que solamente muestran 
una tendencia dentro de la opinión pú
blica. 

LAS RESPUESTAS 
Frente a la pregunta número 1, el 

22,3 por ciento respondió que el per
sonaje del año era el Cardenal Juan 
Francisco Fresno, seguido por Don 
Francisco, que alcanzó el17,1 por cien
to en un resultado muy similar a la en-
cÚesta Gallup del año 1984. . 

Luego figuran el Presidente Au· 
gusto Pinochet, Rodolfo Seguel, Mó· 
nica Madariaga, Gabriel Valdés, losé 
Cánovas, Rafael Retamal, Lucía Hiriart 
y Jorge Alessandri. Otros nombres -no 
especificados- ocupan en total un 10,4 
por ciento, en tanto que los rubros 
"Ninguno'' (14,4%) y "No Contesta" 
(14,9%'1) bordean en total el 30 po~ 
ciento, "porcentaje importante pues, Sl 
se relaciona. con los nombres que ocu
paron las primeras preferencias, indica 
que nadie destaca nítidamente por so-

. bre el resto", comentó la Directora de 
Estudio. 

No ocurre lo mismo con el Perso
naje Mundial del Año 1985, a juicio de 
los santiaguinos. 

Frente a esa pregunta, el 55 por 
ciento de los encuestados respondieron 
que era el Papa Juan Pablo II, seguid~ 

. por el Presidente de los Estados Um
dos, Ronald Reagan, con un 18,3 por 
ciento. 

Mucho más abajo están el líder so
viético Mijail Gorbachev (3%); el pre
sidente argentino, Raúl Alfonsín 
(1,2%); el presidente _del Perú1 ~lan 
García (1,2%); la Pr1mera Mm1stra 
Británica, Margaret Thatcher ( 1%); y 
Sor Teresa de Calcuta (0,7%). El ru
bro "Otros" reunió un 1,7 por ciento de 
las respuestas, en tanto que "Ninguno!' 
ocupó el 10,6 por ciento; y "No Contes
ta", ~1 7,2 por ciento. 

-r~-z.-

• La pregunta número 3 se retena al 
acontecimiento nacional que más im
¡;resionó a los santiaguinos durante el 
p-.:esente año. 

. • Un 42,6 por ciento de los entrevis
~'·dos respondió que fue el terremoto 
ocl 3 de marzo; mientras que un 16,6 
por ciento dijo que fue el caso de los 
degollados. Con menos preferencias se 
u?i<;ar~n la concentración del Parqut 
O Higgms (6,2%), las protestas (5%) 
el terrorismo (5%), la Mediación 
(4,7.%), e.l Acuerdo Nacional (2,7%), 
la VIolencia y muertes (2,2,%), y el no 
respeto a los derechos humanos (2%). 
Los rubros "Otros", "Ninguno" y "No 
Contesta" reunieron el 8,4%, 1,5% y 
3,2%, respectivamente. 

Finalmente, la pregunta 4 inquiría 
la misma información, aunque en un 
plano mundial. . 

Un 50,7 por ciento de los sondeados 
respondió que la erupción del volcán 
en Colombia, con su secuela de miles 
de muertos, fue el suceso más impre
sionante del año. 

Muy atrás en las elecciones apare
cen el 'terremoto de México. (10,4%), el 
encuentro Reagan-Gorbachev (10 1 %) 
e! hambre en Etiopía (6,4%), el terro: 
rtsmo (4,5%), el asalto a la Corte Su
prema de_ 9o1o~bi? (3,2%), el seé"iies
tro del avwn egipcio (3% ), las guerras 
(1,2%), las catástrofes,_-en ;el ; mundo 
( 1%), y Ia· ·si~i.mción' de · los'"(Iefééhó·s -
humanos (0,7%): Otros hechos-reunie
ron en total el 4,5 por ciento, mientras 
que un 4% respondió que no sabía o no 
contestó; y un 0,2% dijo que ningún 
suceso le había impresionado. . 

w ---
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, . El· prelado expre~ó 'asimismo q:Ue "la $0~ 
Hdaridad nos llama tambíén a: la austeridad y 
a' Ía ·sobriedad de ·vida". Estas virtudes, si 
bien en el dáso de 'los .católicos. cuentan adi
ciénalmente ~óri . numerosos-:'fundamento"s so
brenaturales, son necesarias para todos los 

tituye quizás ·la peor amenaza: ese mo
do de convivencia, motivo por el cual es es~ 
pecialmente ·nec~saria su erradicación. A::sí lo 
ha entendido el Arzobispo de ,Santiago, 
ql,lien, eri el fuensl!je re~eridt>, recúerda>qÚé' 
en-los últimos tiempos ~·~ 
lencia rios ha atacado con creciente in . i-
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~~¡:f,\_;J~U·'il.a .. -de. la Lib-eraclon . . .. \. - ',,.~ ~ .~ ' 

ca:~ cuimdo ~e le. ayuái a 'tealízar~e- er{ ese as- .. 
i;>ect.e. Iiiá~ ·profund¿,:y.ínás eseÍlCiaJ: que\ eS su . 

más la. posi- ·· x;elación córi ef absoluto de Dios"~ · 
r!l..s~~~r:n·1,a¡> de - la~:t'éo~ ,. \.;c ... e:---" E&.tas Claras afi·rmaéiones. ·ratifican. los, 

I.i'qer¿ici45il~{iqlll_~ '~~ª"ta _,, ,¡:-;:,Q6stiii,i!}os de la instr.u~cfón ·citada, la . cuat' · .... . ~"~· :, r _,.,., .. ~""- . . 
;· . '· i!~J.;i~ ···~N>.lic~,da, com.o· 4ijo~~l Pol}tffice, con SJ:l 

!Jti:itlfi.Có, a:SUIIlSI!l.9• ··a'se'ntimiento expreS.C), ~O obstante que la 
";,, _Iglesia éonsidere la:· necesidad 4e continuar 
. < ~11 una reffex;Íón teoiógi_~,a más prof~ncia so
. ·· br.e aspectos• sustanciales· de estos temas, Lo 

: ' iirir-érior se, hace ini:péráhvo: ~o sóló :aebido á · · 
, . · •>Ía\ adhes:ió:t;r explíciti'' o· tácita que ia teol~gía 
. ·'··ae~'·!a liberación en 'sus\' versiones más defor- ( 

' •. ~,·'' .' . . • i . -. :.-. 

' ·:·- madas ·despierta entre -numerosos clérigos y 
·laiCos, sino también -porque, al constituir una 
reirite rp):"etadón·· global : del cristianismo de 

;> '.' · .:: ácuerdó a categorÍl!S marxistas, objeta la 
eseneia misma de la catolicidad. -

· oportunidad 'ér Sánio Padre ad- El análisis de la"t~ologí~ de l_a iiberació.n 
· la úfalsi:f!icació_n. Y .. exageración" · presenta. m.imeroso~'p_:r;optemas; por cuanto él 

,. la teolo~a de la libera- . ··-" término abarca des.d,e .. ~quellas que sólo ur-
.éualquier intentó por "desa-.: . · gen la necesidad di " que los cristianqs asu- · 

de su· misión prinCipal-e · '• · :nian su respónsabilidad con los pobres y opri
otrós elenieptos, lo cual pQ... ' " mÍ dos, de acuerdo a lo~ preceptos del._Magis-

. y destructivo'' . Precisando terio, hasta aquellas .q!le representan postu-
<itie "la !glesia tiene un ras radicalmente marxistas. Evidentemente, 

'-'l<>'r · u, u<: . no se identifica ni susti- ·'la vertiente que preocupa al Vaticano por la 
deben deserp.péñar los po- difusióJ1 que ha adquirido' en Latinoamérica 

~~il[:t)..é~QSf,:~~(,étfiiJJ,OIDistalS, intelectuales y ~sindica- es la que identifica él concepto de "pobre" 
tos": · es-ignorar el hecho con el de "proletariado" concebido en térmi-
'_!ie que-elhóffi.bre es-_ayudado eri':forma radi- nos marxistas, interpreta la ·~opción por los 

•·'<t 

rando injusticias iguales .a 
ten, si no maY.o; es ·y-_ m á~ 

) ,:!' ·:. 
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~ibertad Cristiana y Liberación 
(Síntesis Proporcionada por la Nuncia

rl:.ura Apostólica). 

La Iglesia de Cristo es solidaria con la 
gran aspiración a la liberación que hoy mue

' ve dramáticamente a hombres y pueblos. Ella 
-~abe que Cristo, con su muerte y resurrec
cign, ha liberado al hombre del pecado y del 

, poder de la muerte, inaugurando así el tiem
po de la plena libertad. En efecto, allí donde 

, está el Espíritu del Señor hay libertad. 
Cristo ha dicho: "La verdad os hará li

bres" (Jn. 8,32). La Congregación para la 
Doctrina de la Fe, consciente de que fuera 
del señorío de la verdad no se da liberación 
para hombres y pueblos, ofrece esta instruc
. ón, que cumple una promesa contenida en 

precedente instrucción "Libertatis Nun
•. ios" sobre algunos aspectos de la teología de 
"la liberación, a la cual quiere vincularse or-
; gánicamente. Aquí se intenta delinear posi
tivamente algunos aspectos teóricos y prác

·.ticos de la doctrina cristiana sobre la libertad 
\. Y la liberación. 

1,. LA SITUACION DE LA LIBERTAD 
EN EL MUNDO DE HOY 

El anhelo de liberación es hoy para no
. sotros un "signo de los tiempos", y uno de los 
más claros. Sin embargo, no es exclusivo del 

.. mundo contemporáneo. Ya el Renacimiento y 
la Reforma manifestaron ·aquel deseo de li
bertad que tuvo su cima con el Iluminismo y 
la Revolución Francesa. Desde entonces se 
concibió la historia como un verdadero y pro
pio proceso de liberación de las dimensiones 

·· cósmicas. Así la humanidad habría podido go
·•Zar de una paz efectiva y total. 

La edad moderna prometía la liberación 
1 hombre sobre todo en tres ámbitos: del 

,' !IOminio de las fuerzas de la naturaleza, de 
.las injusticias político-sociales y finalmente 
~una emancipación del individuo que habfía 
"liberado el pensamiento y la voluntad de 
"cualquier cadena. El proceso que se ha deri-

vado de estas intenciones ha consegtcldo, in
- discutiblemente, resultados positivos. Mas no 
.. ~s posible esconder que, en cada uno de los 
tres campos indicados, son muchos más los 

·' problemas que se han abierto que los que se 
' han resuelto. La libertad está aún hoy aba
" tida y amenazada por unos peligros. ¿Por 
, qué? La Iglesia jamás ha cesado de denun-
ciar la pretensión de la Epoca moderna de 

" "liberar" de Dios y de la moral al hombre. 
Puede ser que la Iglesia haya sido lenta 

-· en el reconocimiento de los extraordinarios 
- ·resultados que venían consiguiendo la cien- · 
•· cia de la naturaleza, la técnica y la economía. 
· Sin embargo, ella no ha dejado de recordar 
~ que un proceso histórico que olvide o intente 
·· negar las dimensiones esenciales de la liber-

tad del hombre: la ética y la dependencia de 
.- Dios sólo puede ser parcial y, más aún, por

. tador de graves consecuencias. 

En esta nueva fase de la historia que ella 
impulsa a buscar el modo de desarrollar una 
"auténtica liberación": una liberación inte-

-· gr.al,. .que p.er.ciba-la dimensión éti.c~social en 
armónica idad con la soteriológica. Y es 
precisamente a este desarrollo al que la pre
sente Instrucción quiere ofrecer una autori
zada contribución. 

2. LA VOCACION DEL HOMBRE A LA 
LIBERTAD Y EL DRAMA DEL PECADO 

¿Qué es la libertad? ¿Quién es libre? Mu
chos- por sentido común responderían que es 
libre aquel que puede hacer lo que quiere, 

- sin vínculos externos. Pero cada uno de no
" ·sotros pronto se da cuenta de que el hombre 
"· quiere más de cuanto está en su poder: nues
" tro ser es contingente y limitado. Por esto, la 
... armonía entre la voluntad y nuestra natura
,.. leza es condición para la existencia, so pena 
· de autodestrucción. Y para que el hombre 

···sea auténticamente él mismo, tiene tamb.ién 
,, necesidad de la compañía de sus semejantes. 
.. Las exigencias de una convivencia estable le 
:· enseñan a querer en modo recto. Sólo en la 
" verdad y en la justicia la libertad del hombre 

está dirigida hacia el bien y hacia la felici
dad. 

¡Ay! si el hombre olvida que es una crea, 
tura hecha a imagen de Dios y que en la de
pendencia de Dios viene exaltada su libertad. 
Negar esto es el engaño que el ateísmo con
temporáneo ha hecho propio. Engaño fasci
nante y funesto porque promete al hombre el 
puesto de Dios. 

La liberación temporal para que sea au
téntica no puede prescindir de la libertad co
mo libertad participada de Dios. Ella podrá 
entonces ser definida como aquel conjunto 
de anhelos, proyectos, gestos, luchas, sufri
mientos, hechos, que tienden a promover y a · 
garantizar las condiciones que requiere el 
ejercicio de una auténtica libertad. La liber
tad está antes, más aún al origen. El proceso 
de liberación consiente su ejercicio y su de
sarrollo. 

Pero, ¿qué libertad · es aquella que Dios 
ha dado al hombre, si del deseo de libertad 
nacen siempre nuevas esclavitudes e incluso 
de algunos procesos de liberación surgen pro
cesos de opresión? Sin la respuesta a esta 
pregunta no hay un camino creíble para la li
bertad y la liberación. La fe nos enseña que 
el mal no está en la libertad, sino en el peca
do: en la ruptura con Dios, que es la causa de 
los continuos fracasos del hombre. Pero esto, 
para los hombres de hoy, no es ya evidente, 
no obstante que hoy es posible descubrir qué 
es el pecado, retornando a la naturaleza de. la 
libertad y a la experiencia que el hombre tie
ne de él. En su deseo de libertad el hombre 
encuentra la tentación de mentir a su propia 
naturaleza. Quiere olvidar que es una crea
tura, quiere llegar a ser como Dios (cfr. Gen. 
3,5). Esta permanente tentación de malen
tender la libertad muestra lo que es el peca
do. Es la negación de la verdad; es él hombre 
que quiere hacerse Dios. Mas el hombre ac
tuando de esta manera cae en el engaño, que 
lo conduce a la propia autoalienación. 

Consecuencia de este pecado es la rup
tura de cualquier equilibrio interior en la 
persona y el desorden de la sociedad. El peor 
desorden, culmen del pecado, es la idolatría: 
todos los conflictos y las aberraciones en la 
comunidad humana se originan allí. El hom
bre para satisfacer su sed de infinito qu_e no 
encuentra ya la respuesta en el amora Dios, 
se sirve de tQdo lo creado y de toda creatura 
para e· 1grandecerse. Pero de este titánico es
fuerzo nacen estructuras de explotación y de 
esclavitud. 

S.S. Juan Pablo 11. El Vaticano entregó un documento llamado "Ins.trucción sobre Libertad Cris
tiana y Liberación" 

3. LIBERACION Y LIBERTAD CRISTIANA 

y súplica de ser liberados del pecado. En los 
umbrales del Nuevo Testamento los "pobres 
de Yahvé" son la primicia del pueblo humil
de y pobre que aguarda la liberación de Is
rael (cfr. Sof 3, 12-20). Esta ardiente espe
ranza se encarna en la figura de María. Ella 
anuncia con gozo que el Señor se dispone a li
berar a su pueblo. 

Cristo, haciéndose pobre hasta la cruz, ha 
Dios no ha abandonado a su creatura. No venido a anunciar el Evangelio del Reino. Ha 

ha dejado que la historia, marcada por el pe- obedecido perfectamente: muriendo y resu-
cado, llevase al hombre a la desesperación. citando nos ha liberado del pecado y P-Os ha 
La muerte y resurrección de Cristo cumplen abierto el camino hacia la definitiva libera-
la promesa de la salvación y hacen que el ción. Esta liberación se vuelve experiencia 
Evangelio sea mensaje de la libertad y la más mediante los sacramentos de la Iglesia, cana-
poderosa fuerza de liberación. les de Gracia de Cristo, cuyo sacrificio nos ha 

Dios libera. Su acción liberadora ya se justificado. Por esta vía somos reconciliados 
encuentra diseñada con mucha claridad en el por el perdón de Cristo e introducidos en la 
Antiguo Testamento, en donde el Exodo de comunión con Dios. 
Egipt e odelo libetación. Y,~......., ...... - Del amor de Dios eua el corazón, 
arranca de la esclavitud económica, política y viene el verdadero amor al prójimo, gratuito 
cultural al pueblo de Israel, pero su finalidatl Y universal. Este amor implica la exigencia 
es más alta: El quiere hacer de él, con la de la justicia y es también aquella misericor· 
Alianza del Sinaí, "un reino de sacerdotes y dia que no permite qUe la justicia se transfor-
una nación ' santa". No es posible separar el me en venganza. El camino del pueblo de 
aspecto político del unitario diseño religioso Dios hacia la plenitud de la libertad tiene su 
que lo motiva y explica. En rejllidad, el Exo- ritmo propio )in la ley del amor. Su meta es la 
do alcanza su significado pleno en la muerte nueva Jerusalén "donde Dios enjugará toda 
y resurrección de Cristo. Así lo interpreta la lágrima" (Ap 21,4).'Mientras tanto, la clari-
Iglesia. En la plenitud de los tiempos, inau- dad del objetivo refuerza el compromiso de 
gurada por Cristo, el pueblo de Abraham y hacer progresar, en la verdad y en el amor, a 
todas las naciones han sido llamados a formar la ciudad terrena. . 
el único pueblo de Dios, espiritual y univer
sal. Es la nueva era de la historia humana. 

Su cumplimiento fue preparado por los 
profetas. Ellos gritan contra la injusticia y la 
opresión de los pobres porque esto pisotea la 
ley de la Alianza. Los "pobres de Yahvé" ele
van súplicas a Dios en los salmos, detallan to
da clase de miserias y de injusticias, pero sa
ben que el mal más terribie es la pérdida de 
la comunión con Dios. De ahí que la batalla 
por la justicia se torna de inmediatQ en deseo 

4. LA MISION LIBERADORA 
DE LA IGLESIA 

A la Iglesia le· compete pronunciarse so
bre la justicia y promoverla. Ciertamente 
ella tiene cuidado de que su misión propia, y 
en particular la de sus miembros laicos, no se 
reduzea al compromiso.temporal. El anuncio 
del Evangelio ilumina toda la escena de este 
mundo y en él las realidades terrenas. La 

Iglesia traicionaría su misión si no denuncia- · 
ra las opresiones y las esclavitudes. Ella debe 
oponerse con firmeza a la instauración de for· 
mas de vida social en las que Dios sea un ex
traño. Esto lo puede hacer porque Dios ha 
confiado a la Iglesia las palabras de verdad 
que iluminan la historia y el amor que la im
pulsa a ser solidaria con todos los que sufren. 

Las Bienaventuranzas, leídas en el con
texto del sermón de la montaña, expresan el 
espíritu del Reino de Dios que llega. A la l~z 
del destin{) definitivo de la historia aparecen 
más claramente los fundamentos de la justi
cia en el orden temporal. De hecho las Bie·
naventuranzas lo sitúan en función del orden 
trascendente. Esto, sin quitar a lo temporal 
su propia consistencia, le atribuye su justa 
medida. 

La referencia a Cristo, que se hizo pobre 
para enriquecernos con su pobreza, su ejem
plo y el e sus 1scipu os, llama a la g1esia a 
un amor de preferencia por los pobres. La 
miseria humana en sus formas materiales y 
morales -privación, opresión, enfermedad, 
vejez, muerte- es un signo patente de la 
condición de debilidad en la que el hombre 
ha caído por el pecado. Por todo esto la Igle
sia ama con particular atención a los pobres. 
Prueba de ello son sus innumerables obras 
de caridad. La Iglesia, amando a los ·pobres, 
da testimonio de la dignidad del hombre, que 
vale por lo que es y no por lo qué posee. 

El amor que prefiere a los pobres está 
bien lejos de ser discriminatorio o sectario; 
por el contrario, está abierto a totlos, mani
festando la misión universal de la Iglesia. Y 
es en ese modo como la invitación a este amor 
preferencial debe ser acogida en las comu
nidades de base, en los movimientos y en los 
grupos. 

(En nuestra edición de mañana se publi
cará la parte final de ésta síntesis) 
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¿Ayu a 
Cuando la mano derecha sabe a quiénes beneficia la mano izquierda •.• 

'' ALUMNIAS públi
cas". Era la califica-
ción del Presidente de 

la Conferencia Episcopal francesa, Monse
ñor Vilnet, a un artículo publicado en Le 
Fígaro Magazine. Fue en octubre de 1985. 

No era ni la primera publicación del se
manario respecto al tema, ni la primera de
fensa del Episcopado galo al "Comité Ca
tólico Contra el Hambre y para el De
sarrollo~' (CCFD). 

Sólo dos meses después las cosas cam-
laron. Un comunicado del Consejo Per

manente del Episcopado alteró sus expre
siones: "La amplitud creciente de la ayuda 
que los católicos franceses aportan al CC
FD y la complejidad de las decisiones que 
éste debe tomar requieren modificaciones 
en su funcionamiento y en sus estatutos". 

t 
Habían influido finalmente los pedidos 

de miembros del clero y algunos laicos lati
noamericanos en orden a investigar el desti~ 
no de los fondos aportados por el CCFD. 
Se creó una comisión para trabajar en terre
no y se eligió un país. 

Así, a fines de febrero y principios de 
marzo -por 15 días- estuvo en Chile una 
comisión integrada por un Ministro de la 
Corte de Casación Francesa, Pierre 
Vellieux, y dos periodistas. Uno de ellos, 
Jean Bourdarias, que ya había escrito sobre 
el tema, dirige un boletín para todos los 
obispos europeos. 

¿Por qué investigar en Chile? ¿Por qué 
un país que ocupa el dos p1,r ciento del 

vSUpuesto anual del CCFD? (Ver cuadro i w 1). 1 
Dos razones prácticas: Jfis actividades es-

( 
tán centralizadas en Sal}t'lago, lo que facili
ta la investigación, y su cultura - dentro de 
los latinoamericanos- es la más parecida a 
Europa. 

Dos razones socio-políticas: la situación 
de la pobreza -~ue llega a 'un veinte poP 
ciento- debe tlacer reflexionat sobre la 
forma de ayudir a los más pobres; y las ca
racterísticas p.IJíticas de Chile, son ejemplos 
de las difi:t:cu (ades que tienen casi todos los 
países de L tinoamérica. 

Son los "porqué" de los autores del in
forme, qacido de la inquietud de católicos 
francesc:¡s por saber el destino de su ayuda, 
base del polémico artículo del diario Le Fí
garo, "Una espina en el cuerpo de la Igle
sia", y causante de varias sorpresas na
cionales. 
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Entre el 27 de febrero y el 11 de marzo, 
los tres investigadores se entrevistaron con 
Monsefior Fresno -quien les habría confir
mado una de sus teorías: que el Episcopado 
chileno parece ignorar la naturaleza exacta 
de la mayor parte de las operaciones finan
ciadas por el CCFD- , con miembros de la 
Vicaría de la Solidaridad y con dentistas 
políticos que les ayudaron a entender el sig
nificado de cada proyecto en la vida política 
chilena. También visitaron las obras finan
ciadas; en algunos casos lo hicieron en for
ma oficial, en otros nó. 

Son 23 proyectos que cuentan con finan
ciamiento francés; de los cinco dependien
tes del Episcopado chileno, dos fueron estu
diados. Entre los dieciocho restantes, hubo 
siete que no pudieron ser identificados ni 
valorados a pesar de una ardua investiga
ción. (Ver cuadro N° 2.) 

Lo más impresionante 
A ellos, al parecer, lo que más los impre

sionó fueron dos hechos: el énfasis en fi
nanciar proyectos que no eran eclesiales y el 
que las instituciones de Iglesia que tienen 
este aporte, posean una implicancia política 
importante. 

Pero hay muchas otras cosas que impac
tan. Documentos del CCFD señalan que: 
"No acepta ningún proyecto sin el consenti
miento explícito de la Conferencia Episco
pal correspondiente o de su presidente" . 
Declaración opuesta a la que habría hecho 
Monseñor Precht a los investigadores, deri
vando toda responsabilidad a "los obispos 
franceses". 

Y, aunque el informe se refiere preferen
temente a las implicancias políticas de los 
proyectos, también son relevantes si-

CUADRO N° 1 
PRESUPUESTO DEL CCFD 

AÑO (1) (2) (3) 

1981 
1982 
1983 
1984 

64.987.720 F 
73.242.523 F 
90.596.274 F 

106.572.482 F 

( 1) Prc~upucsto total 

720Jo 
72,41 °"/o 
59,570Jo 
60,71 ~1o 

4,80Jo 
18,71t/o 
16,20Jo 

19,93°7o 

(2) Porccruaje en eslc preo;upueslo de lo o b1cnido en la \.'Okc-
ta de Cuaresma. 
(3) Porcc.:nraje dent ro del presupul'sto constituido por comri
bucione~ votumarias. 

El CCFD lambiCn pb~"e un Fondo Común de lnwrsioneo;. 
Otra'\ fueme" de ingreso.:: las con'ltituyen las operaciones 
".lóvcnc.,. .. , patro1.·inadali por la enc;eñanza católica y la Co
mi'iión de Comunidadrs Europea-.. 

tuaciones que afectan la doctrina moral de 
la Iglesia. 

"La prensa erótica nacional" , "Dic
cionario erótico", "Los amores de Marx", 
artículos destacados en portada y con suge
rentes fotografías forman parte del material 
periodístico de Apsi, beneficiaria del pro
yecto "Desarrollo de la revista" y de cuatro 
millones de pesos de los católicos franceses. 
(Ver cuadro N° 3.) 

El equipo investigador resaltó que "los 
resúmenes de algunos números recientes de 
A psi revelan su carácter político". Cita 
entre varios los artículos: ".?inochet tiene 
plazo hasta el 89" y "Las contradicciones 
síquicas de Pinochet". 

El proyecto ''Apoyo a la Revista '' signi
fica tres millones 250 mil pesos para La Bi
cicleta en 1985 La investigación concluyó 
que esta revista dirigida a "jóvenes" tiene 
"un contenido ideológico de inspiración 
marxista" , sin ninguna referencia cristiana: 
estrategia de demolición de los "valores 
burgueses" e "itinerario de crítica social 
conducente a la acción política de Jos jóve
nes" . También recalca la aparición de un 
artículo titulado: "Teología de la Libera
ción: Un día el Papa nos pedirá perdón" . 

Aunque este informe no lo consigna por 
estar abocado sólo a los proyectos del CC
FD realizados en Chile, este Comité finan
cia en Roma la revista Chile-América. 
Guillaume Maury r a 1 lesia 1 
~Q. (extractado bajo el título Cari
dad Cristiana o subversión Marxista por Le 
Fígaro Magazine en octubre de 1985), seña
la que la revista es el lugar de encuentro de 
los políticos de oposición a Pinochet, " re
dactada por intelectuales politizantes ( ... ), 
resulta difícil de leer. Sobre todo, cuando 
las facciones arreglan sus diferencias entre 
ellas y con el Partido Comunista". Tam
bién explica el libro que la Academia de 
Humanismo Cristiano y la revista Análisis 
habrían sido financiadas por el CCFD. Bas
ta recordar el trato insolente de este sema
nario para con el Cardenal Fresno y los 
problemas derivados de ello. 

(Fuente: ··ta lgtc"ia y la "iubvcr"iión'' , deGuillaume ~1aury) 1-1----- - ----- - - ------' 
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NELPAIS 

Desgraciadamente, tma . , 
rrunona 

La comisión investigadora de los proyec
tos financiados por el CCFD concluye que 
si bien un cierto número de ellos no llama la 
atención y otros -como la Vicaría de la So
lidaridad- no requieren un cuestionamien
to sobre la necesidad de otorgarle fondos 
para su defensa de los derechos humanos en 
Chile, "desgraciadamente constituyen una 
minoría". 

En cambio, nada menos que 30 millones 
445 mil pesos van "directa o indirectamente 
a empresas políticas Ó de orden 
ideológico". El total aportado por los cató
licos franceses a Chile a través del CCFD es 
de 49 millones de pesos ... 

Pero no se trata de cualquier actividad 
~'-"'1olítica, que de por sí no es exactamente lo 

.. Jismo que "hambre" y "desarrollo". 
Fuentes expresaron que el informe con
tendría datos que permiten afirmar que una 
gran parte de la plata destinada por el CC
FD a Chile es dirigida a la propagación de la 
ideología marxista y a obtener un acerca
miento entre esta doctrina y la de la Iglesia. 

El proyecto de FLACSO "Militarismo, 
Derechos del Hombre y Desarme" no 
habría llamado especialmente la atención de 
Vellieux y sus colaboradores, pero ellos de
jan constancia de que el programa es mane
jado por socialistas pertenecientes al MA
PU: Manuel Antonio Garretón y M. Gaz
muri. E incluye a "personalidades que se 
expresan" dentro de FLACSO: Carlos Por
tales y Augusto Varas, "conocidos por sus 
preferencias marxistas". 

Ellos recibieron, al igual que la Funpa
ción Missio y el Centro de Investigaciones y 
Desarrollo de la Educación (CIDE), un po
co más de dos millones de pesos en 1985. 

te último organismo aplica en su método 

1 
_ .; enseñanza las técnicas de concientización 
de Paulo Freire. El trabajó en Chile durante 
el gobierno de la Unidad Popular y actual-
mente participa con Jacques Chancho! en el 
Instituto para el Desarrollo de los Pueblos, 

_1 CUADRO N° 3 
APSI 

Para financiar · esta revista contra ¿el 
hambre? ¿para el desarrollo? los católicos 
franceses han donado: 
en 1982 50 mil F 

1983 100 mil F 
1984 160 mil F 
1985 160 mil F 

1.275.000 pesos 
2.535.000 pesos 
4.056.000 pesos 

'' ,, 
• El encabezamiento y las cifras en francos 

son de "La Iglesia y la subversión". La 
transformación a pesos es de Qué Pasa, con 
la siguiente equivalencia: 
1 dólar = 7,48 F 
1 dólar = 189,63 pesos 
1 franco = 25,35 pesos 

QUE PASA DEL 10 AL 16 DE ABRIL 1986 

sostenido por el CCFD. Dentro de los 1 

mie.mbros del CIDE hay miembros "perte
necientes a partidos de inspiración marxis
ta, como la Izquierda Cristiana y los so
cialistas marxistas". 

"Las Organizaciones Comunitarias" de 
Missio, quedan definidas como abocadas a 
la educación popular y no a lo que parecería 
indicar su nombre, es decir, aportes en ac
ciones de salud y en comedores infantiles. 
Entre los responsables se destaca a Rafael 
Venegas y a Ricardo Seguel, ambos de ten
dencia marxista. Sin embargo, lo que parece 
aberrante es la posibilidad de que la ayuda 
otorgada a los pobladores esté condiciona
da a seguir "cursos de concientización" ... 

Más de cinco millones de pesos recibe el 
"Programa Interdisciplinario de Investiga
ción en Educación", PIIE, para su proyec
to ''Formación Campesina''. Entre sus 
miembros está Juan Eduardo García 
Huidobro, del Partido Socialista. También 
este proyecto está inspirado en las ideas de 
Paulo Freire y se contrapone al tipo de edu
cación vigente en Chile. Las críticas al ac
tual sistema están basadas en un análisis 
neo marxista de tendencia gramsciana (An
tonio Gramsci es un teórico del eurocomu
nismo). Los destinatarios de esta formación 
son dirigentes sindicales de Unión Obrero 
Campesina, de inspiración marxista
leninista, afiliada a la CEPUSTAL (Confe
deración Sindical Socialista-Marxista para 
América Latina y el Tercer Mundo). 

Qué Pasa, en julio de 1985, incluyó en un 
reportaje titulado "Una red desconocida" 
la otra Iglesia, un cuadro completo de los 
proyectos financiados en Chile por el CC
FD en 1984, y advirtió de la tendencia de es
tos programas. Entre ellos se incluía la or
ganización mapuche AD-MAPU (de fi
liación marxista mayoritariamente) que re
cibió más de dos millones de pesos; la agru
pación teatral ICTUS, para elaborar un vi
deo obtuvo aproximadamente un millón de 
pesos; y el Servicio Justicia y Paz, cerca de 
dos millones de pesos, para la "Formación 
de Líderes para la Democracia" . 

Y no es que los directivos de CCFD no se
pan a qué se destina realmente el dinero. 1 

Por ello la sorpresa se la han llevado princi
palmente los miembros del Episcopado 
francés y los fieles católicos galos. El docu
mento final elaborado por la comisión que 
visitó Chile - en gran parte secreto, fuera 
de lo que se publicó en Le Figaro y en este 
reportaje- , fue entregado a obispos chile
nos, franceses y a autoridades en el Vatica
no. De ellos dependen las posibles modifica- ~ 
ciones que deba sufrir el CCFD. Mientras, 
en Chile la Iglesia no solo carga la cruz de 
Cristo; también siente "clavos en su cuer
po" .• 

Ana Victoria Durruty 

CUADRO N° 2 

APORTES DEL CCFD 
(A PROYECTOS REALIZADOS 

EN CHILE EN 1985)* 
Título 

Constitución de un 
taller offset / distri
bución. 

Construir juntos una 
cultura 

Cooperación hori 
zontal entre movi
mientos sociales 

Formación de hijos 
de Trabajadores 

Desarrollo de tres 
comunidades de un 
nivel alimenticio 

Ayuda técnica en sa
lud y nut rición in
fantil a organizacio
nes populares de 
consumidores 

Ayuda a un sindica
to de Pescadores 
"Nuevo Amanecer" 

Desarrollo del movi
miento scout 

Proyecto de salud 

Taller de autodesa
rrollo para mujeres 

Ayuda a un trabajo 
de una agrupación 
cultural 

Pensiones de media 
jornada para equi
pos de enseñanza 

Totales parciales: 

Monto** Organismo 
(en miles) responsable 

133 

Comisión Chilena de 
Derechos Humanos 

CADA (Colectivo 
100 Acciones de Arte)*** 

100 

ESTEC (Estudios 
Técnicos)*** 

Servicio de Educa-
SO ción Popular**** 

80 

70 

Centro de Educación 
y Tecnología 

Centro para el Desa
rrollo de la Salud Fa
miliar 

FECOSUR (Sindica
to de Pescadores In
dependientes y ra-

60 mos conexos) 

50 
Scouts 

SERCO (Servicios y 
Recursos comunita-

36 rios)"** 

CEANIM (Centro 
de Estudios y Aten
ción del niño y la 

35 mujer) 

30 

10 

Agrupación Cultu
ral Santa Marta*** 

Diálogo y Coopera 
ción 

Bajo control del Episcopado 423.000 F. 
sin control del Episcopado 1.512.000 F. 
Total general 1.935.000 F. 

* Se excluyen los programas mencionados en el 
texto y los tutelados por la Iglesia. 

** Cifras expresadas en francos franceses, 1 F = 
' 25.35 pesos. 

*** Algunos de los que no fue posible identificar 
y por lo tanto obtener información. 

**** Se piensa que es lo mismo que EDUPO (Edu
cación Popular), también con fuerte influen
cia, en sus técnicas de enseñanza, de Paulo 
Freire). 
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Libertad Cristiana y Liberación 
(Segunda parte de ésta síntesis propor

cionada por la Nunciatura Apostólica) 

5. LA DOCTRINA SOCIAL DE LA 
IGLESIA: POR UNA PRAXIS CRISTIANA 

DE LIBERACION 

La Doctrina ético-social de la liberación 
es una consecuencia de su dimensión soterio
lógica. Es imposible, por lo tanto, reducir la 
redención a aspectos temporales. Cristo, 
pues, volviendo a dar al hombre su verda
dera libertad, le asigna una tarea: cumpÚr el 
mandamiento del amor, practicar este amor 
en todo ámbito. Este imperativo dado por Je
sús es el que funda la moral social cristiana. 
El amor y la justicia ·han dado .forma a la doc
trina social. 

Esta doctrina nacida del mensaje evan
gélico utiliza los recursos de la sabiduría y de 
la ciencia humana, ofrece principios de refle
xión, criterios de juicio, directivas de acción. 
El objetivo es remover situaciones de injus
ticia y de miseria y promover la "civilización 
del amor". La misma dignidad del hombre es 
la que lo exige. Ella comporta derechos y de
beres. Y es precisamente aquí donde se apo
yan las dos bases de la doctrina social: el 
principio de solidaridad y el de subsidiarie
dad. El primero señala la oposición de la Igle
sia a cualquier forma de individualismo; el 
segundo dice no al colectivismo. Estos dos 
criterios permiten afirmar positivamente el 
primaf}o de la persona sobre la estructura. 

De todo esto se derivan directrices pre
cisas de acción. Entre éstas: 
* Es necesario educar para la libertad: don

de no hay respeto por los derechos de la 
persona a la libertad, no hay· auténtica li-
beración. · 

* Hay que rechazar el recurso sistemático a 
la violencia como vía necesaria para la li
beración. La Iglesia, por el contrario, pro
clama que hay que acabar con la violencia 
contra los pobres, condena la arbitrariedad 
policíaca y toda forma de injusticia crista
lizada en sistemas de gobierno, cree ina
ceptable la pasividad de los poderes públi
cos en r~lación con las situaciones de atro-
pello. · 

* La Iglesia no acepta la teoría que ve en la 
lucha de clases el dinamismo estructural 
de la vida social. En efecto, somete al hom
bre a una "supuesta" ley de la historia que 
niega la libertad. 

* La Iglesia rechaza el mito de la revolución, 
el cual se funda sobre la convicción de que. 
basta demoler un sistema inicuo para lo
grar una sociedad más humana, llevando a 
desvalorizar la vía de las reformas o po
niendo las bases para regímenes totalita
rios. 

* Las situaciones .de grave injusticia exigen 
tanto la supresión de privilegios injustifi
cados, como ·reformas valientes y radicales. 
Pero jamás se pueden utilizar medios in
justos y criminales. Si el Magisterio ha in
dicado el recurso a la lucha armada como 
un medio extremo pará poner fin a una 'ti-

ranía evidente y prolongada (cfr. Popr Pro
gressio n. 31), sin embargo, la aplicación 
de este principio no puede ser sugerido si
no después de un análisis muy riguroso de 
la situación. Visto el desarrollo continuo de 
las técnicas empleadas y el peligro crecien
te que está implicado en el recurso a la vio
lencia, lo que hoy se llama la "resistencia 
pasiva" abre un camino más conforme a los 
principios morales ·y no menos prometedor 
de éxito. 

* Frente a los angustiosos reclamos d~ jus
ticia, que urgen profundas transformacio
nes en diversas partes del mundo, la Igle
sia incita a todos los fieles (particularmen
te a los laicos) y a los hombres de buena 
volu11tad a const:ruir la civilización del tra
bajo, a promover la solidaridad, a favore
cer el acceso de cada uno de los hombres a 
la cultura. • 

El Evangelio del trabajo, fundado sobre 
la existencia de Jesús, nos enseña cómo el 
trabajo, a la luz del misterio de la creación y 
de la redención, manifiesta toda su nobleza y 
fecundidad. El trabajo, que está en el centro 
mismo de la vida del hombre, bien puede ser 
definido como la clave de toda la cuestión so
cial. La doctrina social cristiana reivindica la 
prioridad del trabajo sobre el capital, declara 
legítima y obligatoria la participación de los 
hombres del trabajo en todo ámbito posible, 
para poder realizar una promoción del bien 
común nacional e internacional. 

La solidaridad es una exigencia que se 
deriva directamente de la fraternidad hu
mana y ·sobrenatural. Se deben efectuar, por 
lo tanto, iniciativas que' favorezcan la solida
ridad a nivel creciente: entre individuos, en
tre organizaciones y finalmente entre los 
pueblos. Existen deberes precisos de los 
países ricos hacia los países pobres. Dichos 
deberes se derivan del principio de la desti
nación universal de los bienes, como también 
del de la solidaridad. Esto es exigido por la 
justicia, la cual impone que se llegue a una 
revisión de las relaciones de intercambio co
mercial entre norte y sur. 

Finalmente, es indispensable abrir a to
dos el gran libro de la cultura, que es la me
jor manera con la que un hombre llega a ser 
él mismo. La Iglesia invita a esta gran acción 
a todos los cristianos, en virtud de su misión . 
salvífica para todo ~1 mundo. Dentro de este 
dinamismo misionero, la Iglesia acepta el re
to de la inculturación, la cual consiste en la 
integración de los auténticos valores de las 
diversas culturas en el antiguo tronco del 
cristianismo. El resultado es la transfigura
ción de aquellos valores y una mayor radica
ción del cristianismo en las diversa~ culturas 
humanas. 

CONCLUSION 

La historia de la salvación es historia de 

la liberación del mal e introducción de la hu
manidad en la libertad de los hijos de Dios. 
Aquí encontramos a María, Madre de la Igle
sia y l!lOdelo que debemos mirar. Los pobres 
tienen en ella una confianza sin condiciones, 
y más precisamente los pobres que tienen la 
percepción aguda del misterio redentor de la 
cruz. Este extraordinario "sensus fidei" del 
pueblo de Dios, en particular de sus miem
bros simples e indefensos, debe ser tenido en 
cuenta por los pastores y todos aquellos,' 
sacerdotes y laicos, religiosos y religiosas, que 
tienen la tarea de la evangelización y de la 
promoción humana. A ellos y en particular a 
los teólogos les incumbe ayudar a los fieles, 
del tal manera que éstos puedan apropiarse 
más conscientemente de todo aquello que les 
da la religiosidad popular. 

¿Cuáles son entonces los caminos para la 
liberación? La Iglesia responde que solamen
te la verdad del misterio. de salvación, pre
sente en el hoy de la historia, puede conducir 
a la humanidad, rescatada por la muerte y re
surrección de Cristo, hacia la perfección del 
Reino. 

Lo que da significado a todos los esfuer
zos humanos para la liberación económica, so
cial y política es la liberación integral que 
brota de la redención de Cristo. Sólo ella per
mite que no se añadan otras cadenas a la es
clavitud del mal. 

El 22 de marzo 
pasado S.S. Juan 
Pablo. 11 aprobó el 
documento 
"Instrucciones 
sobre Libertad 
Cristiana y 
Liberación", 
recientemente 
dado a conocer. 
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·;zt;~fsple .qU~stion .,naq~Wfj~' 
1'n' · th~. ,;· d.ou'r:se of last The nearest theycame to.a an entir~ d~sp_ositio~ of the prive~ t!1~mselye~ qfiny _sirj1~: 
"Uhursday's. press .cOnference,,• ·; d(rect-.answér ..yas~ tb~ir ~ de" personahty, 'tt ts .p0sstble tbat:· 'pie. answer-·;;ftl)~;;fJi . ótft 
?Itef an ;acco*ni by:.ihe Arch-· s2iipti~rt·.of the:.e111pt~, ·'~ó.rrib ·in this ·case 'there . are· two .. whether,,th~;{b~iie '" to· · 
bish0ºr. o'f .. ; Cantef.btiry, . Dr. and . vtrgmal concepitón as differenU~inds offaith 'pre~enr~ he t¡:ue. ' ~i~migl}t'· 'e'fl!li' 
]{~~~rt~~q~plé~~ef,{~e~~!~h~p~· , .:.~e~pr~ssing_, tbe::. f~i~~~ o.f. t~e al:no!)g :th.e¡.bi$hops. It is ·the. : philosophic;tl~'4e:,.~ <·?~k"! 
pp~ttr0n ') .qJ?uJ~~ , . , .~n~pty C~W~h of : En~l.a~~- ,, . Thts · cdnstdere.d judgement of the whether ·tlíere:,-ate'"a . t );, 'thti'r;'.l 
toinb?',, ·AhlS ... cQrrespondent. ; asse(t.IOn seems ·tO say.that-the House of Bishop·s· that thÍli• is siniple' qi.(és'tíons~ c~P.a:Bl&.'i'of r 
ili*¿d ·.:tñ~''t~i,rhple,, ;,que~~!\:>p: ·' (:):iúi;9h qf Eri&l~~q: zis ;._ú.Herly not so, because the differehces·: be~¡ig · fram~a; :•l<!' :w · . · · '· '" 
;~~~e~iq~t·ip~~n .tb.ey,,b,eheve. ~o~y¡nc~d qft)l~ t~l,l;t\l. Qft~ese are not essential' differences, éouia irtdee'4-~'gi:V,e~: á .~~no. 

_}1. _ .. , , . , : ,.,\ ,. , , . ~el¡efs; _,m all yv:;~y~ ,,p!'>SsJble, The bishops say they 'hold .. a reply. , , . 1; -•~- .;.- <';,i; ,. ;,_ 
" · )1~~-·-~~.piw·fl:om ·the. P.~n,.el .of .mclu_diP~: the<ht~t~l¿ . .pp.~~ .. ~ut common f~ith. · .• ' . If theré . are·t~~tt{a:;~~{t~ér~-
. .- l:!~§pop~ present t~ok a further that_Is)~ot qmterth()Ant~ntiOn :rhey_ wtll ha ve. ~o d~feiJd • do not séetfii1.fó'.JDef:'theñ'-tii'at' j 
.ten mmutes, ;;wtth., each , of ·. behmd tt. · .·· J" · th1s clatJ? to gen.ume. umty m. ;·. strongly .sugg~sisit. Mi{[Jíére~:is'_· .. 
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The argument as to whether 
women should be ordained as 
priests has been raging for 
sorne time. Bul the debate 
took an extraordinary turn 
esterday with news of a 
oposal to divide the Church 
England i nto two- one part 

with women priests and one 
without. 

The idea was one of severa! 
options put forward by a 
working group to be debated 
by the General Synod at York 
next month. But why do sorne 
women wish to become priests 
- and how do they react to the 
idea that their ambition may 
have such cataclysmic results? 

Vivienne Faull is chaplain 
at Cla re College. Cambridge. 
Now 30. she says she first 
became aware that she wanted 
to work in the Church when 
she was 18. although at the 
time it was her sister who 
wanted to be a vicar. 

Vivienne read History at 
Oxford. spent two years teach
ing in India and carne back to 
England to do youth work in 
Liverpool for ayear. "AII that 
time", she says, "1 think 1 was 
running away from my 
vocation". 

Bul then she was accepted 
for theological training, be
carne a deaconess and while 
shc was running a parish in 
Liverpool. she began to feel 
•he "absurdity" of the situa
uon. "The vicar of my parish 
had been appointed to another 
job and it takes. on average. a 
year to appoint a successor. 
During that time 1 was run
ning the parish. but because a 
deaconess cannot celebrate 
communion. marry or give 
absolulion, 1 had to import 
priests lo do these things. 

"1 felt it was particularly sad 
for lhe parish. Sunday com
munion is a celebration of all 
that's been going on in the past 
week and preparation for the 
week ahead. 1 felt it was 
important for the celebrant to 
be someone who had been in 
contact with the parish all the 
time. 1 didn't think it should 
be someone coming in from 
outside, doing a bit of magic, 
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Passive smoking: no 
significant danger 

Over the last few years 
continuous passive smoking 
(inhaling other people's 
smoke) has become widely 
accepted as dangerous but a 
major piece of research to be 
published in next month's 
British Journal of Cancer has 
the hallmark of turning the 
received wisdom into one of 
the medica! controversies of 
the year. 

The researchers - from the 
lnstitute of Cancer Research 
in Surrey - conclude that 
passive smoking, for life-long 
non-smokers, carries no sig
nificant increase in risk of 
lung cancer, bronchitis, or 
heart disease - all commonly 
associated with smoking. 

MEDICAL 
BRIEFING 

patient departments, on at 
least two occasions, with 
recurrent stomach upsets, fre
quently complaining of con
stant burping. 

No cause had been found 
for their symptoms during 
the initial investigation. They 
had been referred back to 
their general practitioners 
and reassured that there was 
nothing wrong with them. 

(l' when they are trying to 
overcome the additional ~ 
weight of water surrounding 
their bodies when they gofor a 
SWI/11. 

A report in a recen/ issue of 
the British Medica! Jourmil 
shOIVS how mild weakness can 
af{ect d(({erent people. One 
man, aged 46, discovered he 
had a problem when he went 
for a dip in the Thames. He 
initialfv thought the cold wa· 
ter had made him breathless. 

ne Fau~ at Ciare College, Cambridge insists 'We are talking about when, not if' 

efore God? 

One of the general criti
cisms made by the team about 
earlier research is that the 
studies were based on a tiny 
number of people and so 
extrapolations from the fig
ures would lead to bias. 

However, that reassurance 
seems only to last for two or 
three years. The symptoms 
persist and their patients go 
back to their GPs convinced 
that something must be 
wrong. Many of them knew 
someone who had been told 
that their own symptoms 
were due to "nerves" only to 
die from cancer soon 
afterwards. 

In rather di{{erent circum
stances the breathlessness o{ a 
54·year-old woman was put 
down to anxietl'. She had 
been having 'nightmares 
about choking for about a 
year and she had suffered 
.from claustrophobia atiér be· 
ing buried {or some hours 
during a boinbing raid in the 
war. 

A thorough investiga/ion 
showed that there was a 
physical explanation (or her 

The lnstitute's study in
volved over 12,000 people and 
its conclusions are based on a 
wealth of statistical detail too 
complicated to be summa-

difficu/ties. · ·• 

Biter beaters 

The ordination of women may split the Church of 
rized here. However, the 

atter a year. A woman stays a study repeats the observation 
deaconess forever. published in 1978 that even 

"Do 1 want to be a priest? At under quite extreme condi- • 
the moment 1 am taking it one tions the time taken for a non
step al a time. But 1 do think it smoker to inhale the 
is very important that women equivalent of one cigarette 
should be able to beco me would be 11 hours for ash and 

After reassuring the patient 
that there really is nothing to 
worry about, another year 
lapses. the GP succumbs to 
pressure and the patient again 
tums up in the outpatient 
department- on average five 
years a fter the fi rst 
appointment. 

Whether or 
not the damp 
spring has at
tracted more 
mosquitos to 
this country is 
questionable. 

England next month. Lee Rodwell talks to three 
potential priests who are waiting to join the ministry This pattern can repeat 

itself. Four patients had made 
four visits each - all with a 
gap of about five years be
tween appointments. And, as 
Dr Wright points out, this 
cyclical phenomenon is not 
restricted to people with 
stomach problems. Patients 
with chest pain and over
breathing also go to hospital 
with a similar frequency. 

Anyone who lh·es near 
marshy land, spends sum
mers in Scotland or regularly 
goes fishing knows that they 
can be amenace any year. 

and then going away again." 
· But she admits that "it is 

hard for people to understand. 
Locals used to call me the 
Lady Vicar. And it was diffi
cult when they asked meto do 
their weddings and 1 had to 
say no. 1 always felt awful. 1 
just felt l'd like to be able todo 
the job properly. 

"1 accept that 1 am probably 
bei ng selfish in that 1 felt 
called to this ministry and I 
can't deny it. But 1 also feel 
I'm articulating the things that 
many parishioners want to 
say. lt's not just me on my 
own demanding something. 
The reaction to women priests 
is rather like the reaction used 
to be to women doctors, but 
once women have been work
ing in parishes they have been 
accepted. Through familiarity 
those prejudices disappear." 

Vivienne feels that the op
position within the church 
itself is rather different. 'Tve 
had maJe priests say awful 
things to me such as 'ordain
ing you would be like ordain
ing a dog or a potato'. The 
opposition goes muen deeper 
than rational theology. A lot of 
menare in the church because 
it still is a male preserve." 

However. Vivienne believes 
that the tide has turned so that 
the majority of the church is 
now in favour of the ordina
tion of women. "That's why 
we've got all this sabre
rattling", she says. "lt's be
cause people are beginning to 
accept that it is going to 
happen, because we are talk
ing about when not {( And it 
will be interesting to see what 
happens when this repon goes 
to Synod. lf the Church of 
England can keep itselftogeth· 
er for long enough for things to 
settle down, there will be no 
need for a split. But at the 
moment 1 feel there are two 

si des, hurling grenades at each 
other over a fence in the 
middle and that there is not 
enough dialogue going on. 
That is sad. W omen like 
myself do not want to cause 
hurt. That's not part of the 
Christian ethic." 

For the past year Shelagh 
Brown has been running the 
parish of St John's in 
Caterham. Surrey. Shelagh 
was standing on the beach at 
Blackpool at the age of7 when 
she heard a Salvation Army 

'W omen should 
be able to become 

priests. The 
ministry is 
incomplete 

without a woman' 

Band playing 1 Will Make You 
F1shers o{ Men. "lt was as if 
Jesus was talking to me", she 
says. "From then on 1 have 
wanted people to know the 
lo ve ofGod, the forgiveness of 
God." 

Throughout her life Shelagh 
has played an active role 
within the church and was 
actually working as a pastoral 
auxiliary- visiting people and 
setting up home discussion 
groups - when someone sug
gested she train as a deacon
ess. She says it was "the last 
thing" she had thought of 
doing. 

Like Vivienne she gets furi
ous at having to import men 
to do the tasks she is not 
allowed to do. "Men of over 
80 sometimes. lt's not that 
they are not good or holy men, 
its just that they get in a 
muddle." 

priests. The ministry is incom- solid matter and 50 hours for 
Her main concem is that by plete without a woman in it. It nicotine. 

Difficult dips 

refusing to allow women to be should reflect the people in the People exposed to passive 
ordained as priests, the church congregation; 1 feel a sense of smoking are also more likely 
continues to affirm that wom- the inadequacy of the priest- to be smokers themselves 
en are inferior. She says: hood when only half the while finding a non-smoking 
"Women are dishonoured .congregation is represented. 1 victim of lung cancer is 
throughout the world. 1 do also feel very angry about the relatively difficult. These, 
believe that through Chris- opposition to the idea of and many other points, leave 
tianity women have been set women priests. People don't the researchers convinced 
free. Even St Paul said 'hus- realize how much of a gut that until further detailed 
bands love your wives', which reaction it is, it isn't really research is completed, any 
was quite something at the logical." increase in risk between pas
time. But we ha ve a long way But what ofthose who argue sive smoking and long cancer 
to go and the church should be that that Bible says women and other smoking associated Everyone has 
leading the way, not dragging should not be priests? "The diseases is not a true reflec- sorne breath-
its heels. Bible also says that women tion that passive smoking is ing difficulties 

"1 don't want the changes shouldn' t be teachers, but the dangerous. while learning 
just for myself, but for women church doesn't take any notice f' b to swim. Coor-
- and for men. Not all men of that. You have to put the lVe-year Urp . . dinating arms 
are oppressors, of course, but whole thing into historical . . . and gasps 
in sorne ways the situation is perspective. Times have The seven- lt'ithout su·al/owing a mouth-
like that of a prison camp. changed. The secular world year itch (im- fui of eh/orine or salt water is 
Who are the least free _ the has certainly changed and it's mortalized on a skilled operation. But befare 
guards or the prisoners? Spiri- about time the church did too. celluloid by you next rake rhe p/unge spare 
tually, it is the oppressor. 1 think it is inevitable that Marilyn Mon- a thought {or peop!e who have 

there will be women priests- roe) is an ex- d(f!iculty breathing when they 
''1 don't know what's going let's hope it comes sooner treme exa- are simply standing in water 

to happen in the next few rather than la ter." m pie of cyclical human up to their chests. 
weeks. 1 shall weep if the But if that means splitting behaviour, when people are These are people who, {ora 
church splits. But churches the church. would Barbara be overcome with a desire to varietv o{ reasons have weak 
ha ve purged themselves be- happy? "Of course no t. It's change sexual partners. More diaphi·agms -that 's the parti· 
fore and if it happens 1 don't very importan! for everyone prosaic examples are sleep tion between the stomach and 
think that women should be to remain within one church. and ovulation but most in- the lungs. During normal 
blamed for it. We are n6t Trwe have differences we have triguing, however, is the five- breathing the diaphragm low· 
doing it it's happening be- to live with them and work year burp syndrome descr- ers and rises automaticallv so 
cause of the emotional prob- them out between us. It would ibed in a recent issue of The air rushes m and out o( the 

Sorne people suffer severe 
reactions to mosquito hites: 
their arms or legs balloon, the 
tissue around the bite hardens 
and local muscles feel stiff. 
Deterring the beasts from 
biting is the only protection. 

There are now two effective 
insect repellants available. 
Look on the label to check 
what the constituents are and 
their strength. Diethyl 
toluamide (popularly called 
deet) has been around for . 
sorne years and has been used 
by soldiers on Nato exercises 
in Scandinavia where mosqui
tos are particularly vicious. 1t 
is not worth buying a prepara- · 
tion with much less than 4()..> 
per cent of deet in it: you will 
have to apply so much lotion 
for the job to be done' 
properly. 

This year, too, prepara
tions containing ethohexadiol 
have been marketed. It is 
slightly less powerful than 
deet but also less smelly. 
Jungle Formula is one of the 
best preparations containing 
deet while sorne of the Z-Stop 
range contain ethohexadiol. 

lems sorne of the men in the defeat the whole object if we Lancet by Dr John Wright. lungs. People who ha ve 'weak 
church have with women." were to split the church." He describes over 40 pa- diaphragm muse/es find Olivia Timbs and 

Barbara Baker, aged 50, ©Times Newspapera Ltd, 1986 tients who had attended out- breathing d(fficult. particular- Lorraine Fraser 
from Hornchurch in Essex. is r--------------------------;_.;.;__...;, _______ ..,:.:.:,.:.;,;,:::.:,.;:,.:==._ 
just finishing her first year's 
training at Lincoln Theologi
cal College. She says: "The 
reasons why a woman goes 
into the church are really no 
different from a man's. You 
receive a call and most of us, 
both men and women, are 
reluctant to start with. It's the 
'why me?' feeling. 

"The difference is that ai the 
end ofthe course you go into a 
parish as a deaconess in the 
same way as a deacon but a 
man will go on to be priested 
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While we have been 
away on holiday, Al
bert took up residence 
in our London home. 1 
returned to find a cere-

, FIRST ·· .... 
· PERSO .. ~:. 

al packet ripped open and the S 11 B G d 
dog biscuits scattered. Think- a Y ruce- ar yne 
ing we must have a plague of 
large mice 1 rang the pest 
department of the local 
council. 

A lady appeared the next 
day who said we we had rats. 1 
felt very ashamed and unclean. 
It was worse than being told 
tbat your children had nits in 
their hair or that a burglar had 
been sifting tbrough your un
derclothes. The lady went on 
to explain that they lived in the 
sewers and asked if l'd got a 
cap in my chamber? lt 
sounded faintly gynaecological 
until 1 realized that she was 
talking about the drains. Vi
sions of rats swimming up into 
tbe lavatories like the alliga-
tors in New York filled me boards. What about the smell. 
with alarm. Anyway, she put 1 wondered? The council had 
down sorne poison and left. an answer to that too: Rodent 

Two days later a gentleman 
arrived. Rats, it appears, are Deodorant, whicb they would 
men's business. He gave me put down. Then m y only worry 
bis card. He was the Deputy was that Albert migbt have 
Rodent Officer. He immedi- been Albertine - and fertile. 
ately reassured me tbat 1 had The next day Albert sur
got a cap in my chamber. faced: a small furry rat, sitting 
What a relief! He spoke with quietly by the kitchen stove. 
authority and relish. After the initial shock of 

meeting him face to face, 1 
He reckoned we had one rat couldn't bring myself to kili 

who had got into the house him. 1 telephoned my friend at 
from the garden. He must ha ve the council. He was out but 
come in lis a very small rat, tbey would send someone 
liked what he found and down to deal with the rat. 
happlly settled down to a · The boss himself arrived 
comfortable existence. By now accompanied by a henchman. i 
he was not only .. a bold rat - am not sure if he was Chief 

, oh, ever so bold" but a very Rodent Officer or perhaps 
very l.arge rat. 1!' the sewers, Rodent General: an older man 
they hve on n~thmg much and with a red face, watering eyes 
are a~ut 12 mches l~J?g· My and distinct beery smell. Al
rat, whtch had been hvmg the bert had of course disap
!ife of Riley, might be 20 peared by then. w~ poked 
mches long b~· now. under the stove w·ith a stick. 

Towards the end ofthe week An appalling and shaming 
the Officer returned to see if debris of filth shot out but no 
the poison had been eaten. 1t Albert. We then tackled the 
had. The days of my rat were gas boiler and airing cup
numbered. He would probably board. The stick produced an 
die very soon under the floor- even more embarrassing mess 

and lots of rat droppings. 
By now the boss was con

vinced 1 was swarming with 
rats. The hunt was on. "Fetch 
a mirror", he croaked. Heav
ing himself right inside the 
cupboard, he peered round 
with mirror and torch. After 
much heavy breathing he gave 
a triumphant yell. "Hand me 
the gun, Bert." Bert fumbled in 
bis canvas bag and produced 
an evil looking pistol with a 
silencer. At least that is what 
it looked like to me. 1 feared 
the cupboard might shatter or 
the neighbours think 1 was 
being attacked by Libyans. 
However, 1 was relieved to see 
that it was loaded with an air 
gun pellet. 

The boss wedged himself 
back inside the cupboard, 
leant over the boiler and shot. 
"Got him", he choked. But 
there was no dying squeal. 1 
was not surprised. 1 was quite 
convinced he'd shot an old pair 
of my husband's socks that 
had fallen down behind the 
boiler. 

Later that evening 1 went 
into the kitchen. There was 
Albert sitting miserably beside 
the fridge, dying of interna! 
haemorrhages caused by the 
poison.I still couldn't kili him. 
The door bell rang. In the 
excitement of small game 
hunting I'd completely forgot
ten that my brother-in-law, an 
ex-naval commander, was 
coming for the night. J ust the 
man. He strode into the kitch
en, picked up Albert by the tail 
and gave him a firm blow with 
a hammer. 

Next day the Deputy Rodent 
Officer carne to examine the 
corpse. Albert was definitely a 
male, a fine young rat of about 
seven months - and there was 
no sign of a pellet. Unfortu
nately, the council has no 
rodent incinerator so the 
corpse, duly wrapped, 

' 
is now in the dustbin. 
RIP Albert. 1 only 
hope my friends will 
come and stay. 

(Ruffly translated) 
ls this any way to treat a film star? 

DearFans, 

YELP BARK WOOF BARK GROWL WHINE 
1 am sorry 1 can't pad over to your beautiful country so yo u 

BARK PANT WHINE YELP GROWL BARK WOOF BARK GROWL 
could see me in person. But the authorities were going to lock me up! For six months! 1 mean 

WOOF BARK GROWL BARK WIDNE PANT GROWL BARK YELP 
would they do this to Nick Nolte, Bette Midler or Richard Dreyfuss? Would they put them in 

PANT WOOF GROWL BARK GROWL BARK WIDNE YELP BARK 
quarantine? No. As 1 was barking to my psychiatrist only this morning, this kind of treatment 

Down and Out in Beverly Hills. You'llfind ita real howl. 

'{;:{ GROWL PANT '{;:{ 
'{;:{ Yours pantingly, '{:¡ 
'{:¡ '{;:{ 
'{;:{ P.S.If you'd like my photo and pawtograph write to: Mike the dog, Down and Out 1n Beverly Hills, '{;:{ 
'{;:{ clo Touchstone F1lms, 500 So Buena Vista Street, Burbank, California, 91521, U.S.A '{:¡ 
'{:¡ '{;:{ 

~ ~ E:liB @1!1? See what happens when a dirty bum '{;:{ 
~ ~tJtfJ3t!;vtJfttlv9-fitf!tJ ~ meets the fiithy rich. ~ 
'{;:{ u '{;:{ 
'(;:{ TOUCHSTONE FILMS presenls in ossociolion with SILVER SCREEN PARTNERS 11 A PAUt MAZURSKY FILM Storring NICK NOLTE BETTE MIDLER RICHARD OREYFUSS '(;:{ 
'(;:{ 'DOWH ANO OUT IN BEVERLY HlllS"1s Co-Produced by PATO GUZMAN Bosed u pon the play ' BOUDU SAUVÉ DES EAUX" by RENÉ FAUCHOIS Screenploy by P.Ul MAZURSKY & tEON CAPETA NOS -{;:¡ 
't¡ Produced and Oiretted by PAUL MAZURSKY ~~·~~~ .. ~ m'''u (ll'li tl~u .. 1)11 [l]!ca...r~ ! ., .. td••" t'tro, 1105~~~, ."'''1·'~' ·''o •r:t .,,u :;¡r 1 ,~}ti"~ ~.,. ,,., .. "" MtA....,.NOu'"' " ... M~~t:~~~t't•\ {;¡ 

~ Still showing in the West End, across London, the South East and the Midlands. ~ 
~ ~ u And at these leadlng cinemas: ABERDEEN Odeon BIRMINGHAM Odeon BOURNEMOUJH Gaumont BRIGHTON Odeon BRISTOL Odeon CARDIFF Ddeon w 
'{;:{ EDINBURGH Odeon GLASGOW Odean LEEDS Ddeon LEICESTER Odeon UVERPOOL Odean MANCHESTER Odeon NEWCASTLE·UPON·TYNE Odeon 'O 
'{;:{ NOTTINGHAM Odeon PLYMOUJH Drake SOUJHAMPTON Odeon SWANSEA Odeon Check rocal press tor deta11s -¡±¡ 
'{;:{ti~ti'{;:{titititititi'{;:{titi '{;:{'{;:{ ti'{;:{ti'{;:{'{;:{ '{;:{ti'{;:{'{;:{'{;:{'{;:{'{;:{'{:¡ti'{;:{'{;:{'{;:{ti'{;:{'{;:{'{;:{ti~'{;:{ú~'{;:{'{;:{'{;:{'{;:{ti~'{;:{¿~ 
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Talking to 
Tambo? 
Will the government talk to exiled 
African National Congress leader 
Oliver Tambo when he arrives in 
Britain to address the Royal 
Commonwealth Society on Mon
day? Until now Tambo has been 
persona non grata for ministers 
because the ANC has refused to 
renounce violence. A Foreign 
Officc aide, however, metan ANC 
delegation in Lusaka earlier this 
year. Now, with the urgent need to 
acto ver South A frica, the mood in 
Whitehall is changing. For the first 
time the government is consid
ering the advantage of a meeting 
with Tambo as a way of buying 
time and approval while Mrs 
Thatcher dithers over sanctions. 
Yesterday, the ANC office in 
London said Tambo would be 
"more than happy" to hold such 
talks. Linda Chalker, Minister of 
S tate at the Foreign Office, would, 
by both rank and inclination, be 
the most likely candidate todo the 
honours. 

Red peril 
At least Labour can unite around 
the issue of South Africa. Or can 
it? Militan! launched a "Labour 
movement call to action" at the 
Commons yesterday by calling on 
Neil Kinnock and Roy Hattersley 
to stop their support for "liberal 
capitalists" in South Africa, and 
back the ANC. What Derek 
Hatton, Dave Nellist and Terry 
Fields will have been less keen to 
mention is that Militant's own 
campaign front organization on 
the issue, the South African 
Labour Education Programme, 
has been cold-shouldered by the 
ANC. which sensibly wants to 
avoid being identified with Trots. 

Flag waiver 
No sooner does Labour sweep 
back into power at Brent Council 
than its chief executive, Michael 
Bichard. decides to quit. After six 
years in the London borough, he 
moves in September to green and 
pleasant Gloucestershire, where 
he has been appointed chief 
cxecutive of the (hung) county 
council. He pooh-poohs specula
tion that he has grown weary ofthe 
anucs of the "loony left", whosc 
latest stunt has been to tly the 
African National Congress flag 
over the Town Hall. "As a matter 
of fact !'m staring out of the 
window at it now", he told me 
calmly yesterday. when 1 rang 
him. "1 have served councils of 
most polit1cal shades and it's 
nevcr worricd me." A true pro. 
e The Archbishop of Canterbury 
is planning to spend the whole of 
next Lent in retreat at All Souls 
College, Oxford. Does All Souls' 
food really constitute an appro
priate Lenten penance? 

Fallback 
11 may look wonderful but, as 
London swelters. guess which 
high-tech building's air-condition
ing is on the blink? The brokcrs 
strcamed out ofLloyd's ofLondon 
in scarch of electric fans yesterday. 
"Wc can't put the air-conditioning 
on full until the building is 
completely occupied." said a 
spokesman. 

Cook's tour 
The Catering Advisory Commit
tce of Perth, Western Australia, is 
trawling Europe for 100 chefs to 
help man the city's fleet of 
restaurants for the America's Cup 
contest this winter. Perth expects 
half a million visitors during the 
four months of Cup races and 
can't find enough home-grown 
chefs to meet the challenge. 

Odd bod 
The government quango, the Eco
nomic and Social Research Coun
cil. has made a bit of a hash of a 
tribute to one of its former 
members who has died. An erra
tum slip in its latest newsletter 

._.../' points out that the obituary should 
havc rcferred to him as "gentle 
and diffident" - not "gentle and 
di fferen t". 

Unstuck 
1 understand that the Federation 
ofConservative Students has been 
rehabilitated. to the extent of 
being invited back to No 10. Mrs 
Thatcher restored the tradition of 
an annual chat with the FCS 
national committee earlier this 
wcck - last year's having been 
cancelled a midan inquiry into the 
behaviour of its members. Vice~ 
chairman Steve Nicholson and 
colleague David Getty nearly 
spoilt it. however. Hoping for a 
photocall. they were secretly 
clutching "Ulster says No" 
stickers. ready to plant on their 
lapels before smiling for the 
camera. But no photographer 
showcd up. 

Off-limits 
London's cabbies are planning a 
guerrilla campaign to fight the 
pedestrianization of Oxford 
Street, rumoured to be ready for 
unveiling on Tuesday by West
minster City Council and the 
Oxford Street traders' association. 
Thc question most frequently 
asked of cabbies by tourists is, 
"We're going shopping: where do 
we go?" They are duly taken to 
Oxford Street. But no longer. 
Arnold Sandler. chairman of the 
Licensed Taxi Drivers Associ
ation tells me: "We will recom
mend Knightsbridge. Kensington, 
Edgware Road and many other 
nice shopping areas instead". 
Thus starved oftrade, the thinking 
runs. the Oxford Streeters will be 
forced to drop the scheme. If it 
does go ahead. warns Sandler. 
"Oxford Street would become a 
wino paradise, like Leicester 
Square". PHS 
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Writing off a second chance 
The fate ofBirkbeck College in thl' 
University of London is a shamc 
and a political embarrassment. 
Lord Young, the Employment 
Secretary, and Kenneth Baker, al 
Education. speak approvingly of 
opportunities for adults to return 
to the classroom and lecture hall 
and equip themselves for. say, a 
changed career. Birkbeck special· 
izes in adult part-time education. 
Yet it faces so severe a cut in its 
budget that it says it may have to 
el ose. 

lf Birkbeck College were wall· 
to-wall Crick and Pimlott (Ber
nard the Labour Party política! 
philosopher, Ben the historian of 
Attlee and Dalton) the cut in its 
grant might just, in these politi· 
cized times, be understandable. 
The government. disliking both 
socialism and its putative cousin, 
social science. would applaud the 
decision of the University Grants 
Committee to cut Birkbeck's in
come in real terms by 30 per cent 
between now and 1989. 

But that mould does not hold. 
Birkbeck is as much the home of 
conservatives such as economist 
Professor Robín Marris and The 
Times' own Professor Roger 
Scruton. It is, more to the point, 
an academic institution teaching a 
full range of courses in science and 
the humanities of certifiable aca
demic distinction and zero políti
ca! controversy. It teaches them 
relatively cheaply. Jts customers 
are mainly aspiring and energetic 
adults willing to give up their own 
time and money to the business of 
sclf-improvement. As its stafT 
point out, a latter-day Samuel 
Smiles would surely applaud. 

The fate of Birkbeck seems to 
have been determined by ac-

David Walker sees the threat to Birkbeck 
College as part of a government 

assault on higher education generally 

cident. and that is even more 
disturbing than any conspiracy. 
Ncither thc UGC nor the govern
mcnt appears to have willed a 
financia! crisis on Birkbeck. In 
principie its fate líes in the hands 
of the court or govcrning body of 
the University of London, which 
is responsible for the allocation of 
money to constituent colleges. 
The university says Birkbeck's 
demise is a by-product of the 
financia! squeeze. 

Birkbeck is not unique. Higher 
cducation policy making has, in 
recent years. been a chapter of 
accidents. Although the govern
ment had said it wanted more 
science and technology students. 
the UGC in 1981 reserved its 
severest cuts for such universities 
as Aston and Salford, specialists in 
applied science. 

lt is in the context of talk by 
education ministers in favour of 
continuing and part-time educa
tion and second chances for adults 
that Birkbeck's cut looks so bad. 
The UGC has produced a scheme 
that will, within two years, force 
the college's closure unless its 
authorities increase fees or lay off 
personnel or in sorne other way (in 
thc stafrs estimation) fun
damentally alter its character. 

That character is anomalous 
within the university world. 
Founded in the 1820s, the 
college's ambition was to educate 
students in the "principies of the 
arts they practise and in the 

various branches of science and 
useful knowledge" - poignant 
phrases in the light of the 
government's ambitions to make 
higher education more voca
tionally attuned. 

Birkbeck became a specialist 
provider of courses for people in 
work, its lectures and seminars 
taking place largely in the evening. 
During the educational boom of 
the 1960s it considered becoming 
a more conventional institution 
and made moves, for example. to 
take on postgraduates and engage 
in research. But its undergraduate 
education retains a peculiar 
character. It is the only institution 
in higher education apart from the 
Open University dedicated lo 
part-time degrees for adults. 

The UGC sought to rationalize 
spending patterns between the 
universities (something enjoined 
by all the government-approved 
efficiency studies of recent years). 
It determined that part-time 
undergraduate education should 
be paid for on a single formula, 
applicable to universities where 
part-time provision is small and 
marginal as much as to Birkbeck. 
The one chosen will cut the 
amount of money Birkbeck has for 
each student - from 80 per cent of 
the amount allowed full-timers, to 
50 per cent. 

The UGC, leaving nothing to 
chance, also recommended that 
Birkbeck reduce its student num
bers (denominated as "full-time 

equivalents") from 2,317 in 1985-
86 to 1,387 by 1989-90. Back
ground factors worth bearing in 
mind include the UGC's judge
ment (stoutly resisted by Birkbeck 
staft: naturally) that five of its 
subject arcas rank as below av
erage, four are average and two are 
better than average. Birkbeck, 
according to this classification, 
merits no stars. In addition, most 
Birkbeck students pay their fees 
themselves and, except those who 
are unemployed, pay income tax. 

Birkbeck could try to break even 
by raising its fees by 250 per cent; 
it could try to buck the UGC and 
increase the number of its stu
dents, increasing lecture and semi
nar sizes. The former would choke 
off demand, says Birkbeck. The 
latter, even if it were permitted, 
would degrade the quality of 
education on offer. The college 
could also try to slough off its 
postgraduate and research work. 
None of this can easily be rec
onciled with the government's 
professed enthusiasm for second
chance education. 

The UGC is not to blame. It 
makes its judgements on standard 
academic criteria within financia! 
limits set by the government. 
which has suggested no other 
norms for dividing up the money. 
As for lower cost part-time educa
tion, the Open University, which 
is directly controlled by the 
Department of Education and 
Science, has suffered financia! 
reductions as severe as those 
imposed on the other universities. 

The conclusion must be that the 
British government, alone in the 
western world, wants less higher 
education. Birkbeck is merely an 
institutional victim ofthat policy. 

After the libel action, John Casey on Taki's barbed and wounding art 

Malice in wonderland 
Gossip columnists should in
ven.t - that is, they should invent 
characters to satirize real foibles, 
rather than invent foibles to 
wound real people. The first and 
subtlest gossip writers were Steele 
and Addison. Through Sir Roger 
de Coverley, a fictitious Tory 
squire, Addison with a deceptive 
geniality brought into tolerant 
contempt a whole political class. 
Addison presented himself as the 
civilized urbane observer of a 
society which he knew intimately. 
He was not an outsider but a well
disposed critic. He linked journal
ism to a literary tradition that can 
be traced back to Horace. 

The best columnists are still 
those - few in number - who ac
tually know the people they write 
about, share most of their values, 
but hate a good number of their 
friends. 

Judged by these standards, 
Grovel of Pm•ale l:.'ye has a less 
than sure touch. He was recently 
reduced to describing the antics in 
a London restaurant ofan obscure 
East End solicitar who wás in
volved m a fra-cas with his dining 
companion. Jt was reminiscent of 
Mr Chatterbox's dilemma in 
Waugh's Vi/e Bodies when a libe! 
case had made it impossible for 
him to describe anyone in Society 
at all: "in a single day Mr 
Chatterbox's readers find them
selves plunged into a murky 
underworld of non-entity. They 
were shown photographs of the 
mis-shapen daughters of back
woods pecrs carrying buckets of 
mea! to their fathers' chickens 
. . . They heard of tea dances in 
Gloucester Terrace and jokes 
made at High Table by dons." 
(This is in fact not unlike the 
current gossip columns of certain 
present-day newspapers, with the 
BBC substituting for the Irish 
peerage.) 

Most modern gossips feel that 
they have to describe real people. 
Taki seems to, but in fact he 
invents real people who do not 
exist. His characters have the 
names of real people but are a 
novelist's creations to which real 
names have been attached but 
who might equally have been 
called Mr Sneerwell, Miss Win· 
sorne, or Lord Fatpurse. His world 
consists of people crying out to be 
made into characters, and Taki 
obliges. 

Ji is a perilous activity in a 
world with libe! laws. but the only 
point of a gossip column is to 
inventa world in which one can be 
· ing and amusing, and at 
tht¡ a e time make a satírica! 

High Life high jamp-? 
Digby Anderson 

Gourmandizing a la Grecque 
Auberon Waugh 

Me, 1 bate everyone 

point. Few writers are capable of 
this. and they simply tell líes. 
because tt.ey lack the imagination 
to create fictions. 

Taki, by contrast, is in the 
tradition of Addison, and writes 
moral essays under the guise of 
gossip. The world of monsters, 
arrivistes and vulgarians which he 
invokes, and in which he lives, 
gi ves readers of the Speclalor week 
by wcek a wholly endurable sense 
of moral superiority. And he is 
artist enough to make a fictitious 
"character" out of himself- the 
boastful Greek who is always 
gettmg girls into trouble, the 
drunkard, the middle-aged man 
who regularly has to be bailed out 
by his rich father. 

Take a typical Taki paragraph, 
written after his relcase from a 
three-month sentence in Penton
ville for a drugs offence: "My, 
what a difference a season makes. 
Last winter, while languishing in 
North London. each day- as 
poor old Osear put it - felt like a 
year. a year whose days are long. 
Now thc oppositc is true. 1 have 

just spent 10 days in my favourite 
city and they flew by as fast as 
Mussolini's Alpine heroes fled 
when the Greek army counter
attacked in Albania in 1940. 1 
guess it is the ultimate irony that 
good ti¡nes tly, while bad times 
drag on." 

Taki is unable to describe a visit 
to New York without mentioning 
at the same time his política! 
sympathies and a sense of 
superiority that he, a Greek, 
affects to feel to the Italians. The 
whole performance is magnifi
cently egoistic. 

So 1 am sorry that Taki lost the 
libe! action brought against him. 1 
am sorry also that in court he was 
reduced to making solemn 
speeches about Greek codes of 
honour. I had always supposed 
that being Greek was simply one 
of his agreeable fictions. He has 

. certainly given every sign of 
despising the Greeks, referring to 
them (I seem to remember) as 
"bandy-legged". He also wrote 
that the Elgin Marbles should not 
be returncd beca use the Greeks are 
unworthy of them. A man of such 

sound instincts is obviously some
thing more than a simple gossip 
columnist. 

These reflections are prompted 
in part by my own recent disagree
able experience ofbeing libelled in 
a well-loved satírica! magazine. 
The case ended with a very 
satisfactory settlement, to me that 
is. Inferior gossips lack any genu
ine satírica! purpose, and therefore 
lend themselves easily to purely 
prívate malice. lt is hard to claim 
that malice was entirely absent 
from the Taki column which led to 
this week's libe! case, but extrava
gant mal ice is one óf the extrava
gant conventions that make the 
Taki column so absurdly enjoy
able. Besides, even Homer 
nods .. . 

Journalists complain tirelessly 
that the English -1ibel laws are 
"ferocious". Yet the truth is that 
to carry through an action for libe! 
is a hidcous experience. One is 
surrounded by the faint-hearted 
who ceaselessly point out the 
perils. If one is not rich (and libe! 
is certainly a ¡¡ame only for the 
rich) one faces the prospect, if one 
goes to court and loses, of finan
cia! ruin. The uncertainty is 
increased by the extraordinary 
blind-man's bluff of "payments 
into court", according to which if 
one gets even a pound less than 
one's opponents have paid in one 
has to pay their costs. One also 
becomes obsessed with the case, 
and a bore to one's friends. The 
sad case of Dickens's Miss Slyte, 
who consumed her life haunting 
the Court of Chancery looking for 
justice, always beckons from the 
wings. So 1 have sorne sympathy 
for Mrs Marcie-Riviere too. 

For outsiders, however, the 
Taki case has added to the stock of 
harmless pleasure. People were 
given the opportunity to feel 
superior to a lot of unpleasantly 
rich Greeks and yet to sympathize 
with Mrs Marcie-Riviere as (very 
becomingly) she dabbed her eyes 
in court. Charles Moore, editor of 
the Speclalor, was given his day in 
court (which the settlement in my 
own case denied him). The 
appearance of a genuine English 
gentleman in the midst of this 
galere was a fine dramatic touch. 

One thing remains troubling: 
Taki Theodoracopulos will surely 
not persuade people to use 
"catamite" as a term for a wine 
waiter, in place of the more 
familiar "Ganymede". 
Dr Casey, a Cambridge don. was 
recentlv awarded substanlial dam
ages ili a libe! case against Priva te 
Eye. 

DavidWatt ~ 

Empty gesture 
with a point 

What is happening to British sympathetic light. Conversely. it 
public opinion ovcr South Africa? unites Labour in a virtuous pos
ls anything much happening at ture which carries almost no 
all? 1t is a striking result of the political cost. Most potential La
recen! Harris opinion poli on the bour voters cannot apprcciate the 
subject that even now no more real cost of sanctions in terms of 
than 50 per cent can be found to British jobs and services, and as 
say that South A frica ought to be long as whites are not being killed 
ruled by the black majority. in large numbers there is no anti
Likewise. when sanctions are pro- black backlash in the working 
posed which involvc the pre- men's clubs to worry about. No 
occupations of ordinary people, wonder Messrs Kinnock and 
they are not notably keen on them. Healey are making the most of it. 
Aban on sporting links with South Practically, the most powerful 
Africa is opposed by 68 per cent rational motive for a deeper 
and on air links by 64 per cent; 70 preoccupation with South Africa 
per cent say they still buy goods is the belief that by taking action 
labelled "South African". we can actually change the behav· 

Thc conclusion from these fig- iour of its government, whcrcas as 
u res is that two thirds of the great with (say) the Russians we are 
British public is not greatly con- simply beating our heads against a 
cerned one way or the other. They brick wall. This notion underlies 
may mutter "Isn't it terrible?" as the conclusions of the Common
they watch the television pictures, wealth Eminent Persons Group. lt 
but it all seems pretty remote. The happens, in my opinion, to be 
exceptions - who include the completely wrong. 
politicians. the media, the Sanctions are not invariably 
churches, the liberal intelligentsia pointless. but in the South African 
and the 1.2 million Britons who case there is no reason to suppose 
are estimated to have family links that an Afrikaner government 
with South Africa - may mind would abandon what it sees as its 
very much and may ha ve powerful vital interests under externa! pres· 
voices, but numerically they are sure, any more than the Israeli -
still in a fairly small minority. or the Soviet- government 

Why do so many of this group would do. 
care quite so passionately, and The trouble is that it is psycho-
why are so many ofthem wedded logically almost impossible for 
to the idea of sanctions? Why most would-be policy-makers to 
should they be so much more accept this proposition. They start 
more agonized about repression in from the position that "we can't 
South Africa, disgusting as it is, just do nothing", for todo nothing 
than about repression in a dozen would (a) expose them to charges 
other countries, not least the ofbeing "morally indifferent" ar' 
Soviet Union? "passing by on t)le other side" • 

Has racial persecution under (b) cause unacceptable damage -
President Botha any genuine relations with other countries who 
claim to be considered more are determined that gestures must 
morally obnoxious in principie be made. So we decide we must 
than política! persecution under make a gesture ourselves. 
Poi Pot or religious persecution But how can we possibly explain 
under the Ayatollah Khomeini? that the gesture is empty? Human 
Why should people who insist on nature being what it is, we clutch 
black majority rule in South at implausible reasons for the 
Africa be perfectly prepared to gesture being meaningful - that 
countenance the constitutions of sanctions have alrcady madc Bo-
Belgium or Fiji, which reserve tha move (when everyone knows 
rights for specific racial groups? that the abolition of the pass laws 

1 would tentatively answer these has been cooking for five years) or 
questions under thrcc headings - that less sense of isolation will 
historical, political, and practica!. diminish black violence (when 
Historically. the reverse side of everyone knows that the ANC 
British imperialism was always a leadership has already lost control 
liberal concern for the "subject of what is happening in the 
peoples". In the case ofthe African townships). 
empire this has had a particularly The ingredients ofthis powerful 
strong moral tinge. The generous brew could be drastically altered if 
enthusiasm of the anti-slavery there really is a bloodbath in 
movement, the zeal of the An- South Africa, if our papers are 
glican missionary, the paternalist filled with details of anti-white 
exertions ofthe District Officer all atrocities. Indifference could give 
ha ve their echoes in what is being way to near-racist outrage and 
said today. A lingering sense of liberal opinions to despair. But by 
real responsibility, even guilt, that time the sanctions is 
survives in British attitudes to ·l- would have Ion been settled. ny 
Southern Africa - and, of course, \ n overnmen , utely 
the racial situation in modern forced to choose between its 
Britain ensures that emotion~l interests in South Africa and those 
sensitivity is constantly renewed1 in the rest ofthe world, will throw 

Politically, the South Africa~ South Africa to thc wolvcs. 
issue is extremely awkward for theL........;w..-+r.,..,...-f.,.....,.n'ñol'll'"'nrtn<:sP"e..;... 
government. lt splits the Conser- second instance. It is this consid
vative Party. It obliges Mrs eration, rather than domestic 
Thatcher to display her char- political prcssure, that will ul
acteristic virtucs- dislike of hyp- timately cause Mrs Thatcher to 
ocrisy and concern for national agree to further sanctions in 
interests - in the most un- August. 

moreover • . • Miles Kington 

Rage against the 
dying of the light 

Thanks to the Moreo1·~r compuler, 
cricket wriling has been enli1•ened 
recentl)' b.v contribulions from 
such worth¡• wrilers as Ravmond 
Chand!er ánd Lewis CarrÓI!. To
day we are !uck.v enough lo gel a 
cricket report from lhe one and 
onlv Dvlan Thomas. 
First Commentator: It is early 
morning, slow-dawning day here 
at the ground. Stumps lie in 
dumps, bails lie in bales, and the 
nets are slack and empty. Listen. 
All you can hear is the popping of 
the popping crease. A seagull 
overshoots the ground and crashes 
on yesterday's sandwiches. Down 
the rich green kingdom of the 
outfield there is nothing but grass . 
If you listen carefully. you can 
hear it growing. 
Second Commentator: And we'll 
hcar that again in slow motion. 
First Commentator: Listen. It is 
early morning, years before the 
match starts, and there is dew in 
the air, dew on the ground, dew 
everywhere. It will be a slow
turning, slow burning, quick
learning wicket. On the pitch, 
ghosts of former English captains 
inspect the turf. 
First ghost: 1 would put them in. 
Second ghost: 1 would start the 
batting myself, and be 190 not out 
by lunch. 
Third ghost: 1 would make sure of 
winning the toss first. for which 1 
always had my lucky double
headed coin. 
Second Commentator: Listen. lt is 
nearly time to start now. Behind 
the scoreboard. the man who 
controls the numbers is giving 
them dril!. 
Scoreboard man: 2 was very lazy 
yesterday. This must not happen 
again. 
First Commentator: Listen. The 
heavy roller is rolling, the umpire 
is trying on his white coat for 
surgical decisions. and in the 
cheap seats little Miss Muffet is 
preparing for her streak across the 
pitch at lunch-time. 
Miss Muffet: 1 only want them to 
bring Jan Botham back! 
Second C'ommentator: Have vou 
bccn scnt a cake by a listeñer. 
thcn? 
First Commentator: I have that. lt 
is full of chcrries. and baked with 
!ove. 
Second Commentator: Who's a 
lucky boy. then? 
First Commentator: Meanwhile. 
in the pavilion. the Vcry Revercnd 

Cuthbert Millinder is getting into 
place for start ofplay. He has sat in 
the same seat since 1946. 
Very Rev Millinder: One day in 
1961 1 found aman sitting in my 
seat. He was wearing the ti e of an 
inferior regiment and eating po
tato crisps, so I told him sharply 
that the seat was rcscrved for the 
Bishop, and he left reluctantly. H~ 
has never come back, though 
have been keeping an eye open fl 
him ever since. 
First Commentator: And the Very 
Reverend Millinder stares out at 
the pitch which he has not been 
able to see properly since 1969. 
Pigeons strut on the grass, spar
rows turn googlies in the air and a 
small spider sets off to cross the 
ground, unaware he has three days 
walk in front of him. 
Second Commentator: In a small 
room, the two umpires give each 
other a final check. 
First umpire: Got your six coins? 
Second umpire: Got your funny 
white hat? 
First umpire: Got your spare 
sweater for cold bowlers? 
Second umpire: Got your big shiny 
finger to stick in the air? 
First umpire: Then let's go and 
inspect the pitch, and see ifit's still 
there. 
First Commentator: In the stands 
the crowd is assembling, ifyou can 
call seven hundred deadly quiet 
people a crowd. Let us go among 
them and hear their inner 
thoughts. 
Spectator: Can't see England win
ning this one. Jim. 
Second Commentator: Let us, on 
second thoughts, not go among 
them. Let us instead watch the two 
opening batsmen stride, calm as 
archbishops, to the altar of the 
pitch, to celebrate God's holy 
game. 
Batsman: Play carefully to begin 
with. then? 
Second Batsman: Y es. And when 
our eye is in .. . 
Batsman: ... we go into a defen-
sive shell. 
Second Batsman: Yes. Then after 
that ... 
Batsman: ... go in for lunch. 
Second Batsman: Y es. 
First Commentator: So the u m pire 
gi ves guard. like a priest dispens
ing guarded blessings, and the 
bowler chargcs in likc a train 
forgetting to stop at a station ... 
Second Commentator: And play 
for the day has finally started. 
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Derek Stanesby 

Religion embracing reason 
Is it reasonable to be religious or is 
rcligious commitment an essentially 
irrational affair? The fashionable ten
dcncy to applaud religion as irrational. a 
matter of "faith" not reason has been 
cxplicitly supported by contributors to 
thcse columns. 

1t has been maintained that rational 
argument has no place in religious 
discourse: that religion is in a sphere 
bcyond reason and is concerned with 
those mysteries beyond man's compre
hension. The contrast. is frequently 
made with science which. it is said, is as
sociated with the intellect and in which 

· we can have certainty. experimental 
verification and demonstrative proof. 

The function ofreligion. it is claimed. 
is to add a spiritual dimension to life 
which science cannot do. and that of 
science is to develop a rational system of 
knowledge which religion cannot do. 

Further. it has been maintained. 
science and rationality are associated 
with the maJe characteristics of drive 
and assertiveness. science is active and 
exploratory. whereas religion is associ
ated with the feminine characteristics of 
intuition. passivity and receptivity, with 
all that is poetic and imaginative. 
Rationality, it is said, pours cold water 
ón our passions and stifles the voice of 
the heart. 

This assertion that religion is some
how beyond reason and rational argu
ment is dangerous nonsense. lt is 
nonsense beca use it involves a confused 
and often contradictory account of 
reason and rationality and it is danger
ous because rcligion without reason 
leads as often as not to intolerance and 
ultimately to violence. 

On a wider front. the fasionable cult 
of irrationalism, closely Iinked to 
notions of relativism. is one of the 
disturbing features in society today. not 
least because it suggests that there can 
be no rational discussion ofbeliefs with 
respect of objective truth or falisty. 

The argument for an all-embracing . 
irrationalism (al! truth is relative) is self
defcating. The assertion that there is no 
truth cannot be a true assertion. lt is 
significant that those intellectuals who 
are intcnt on debunking the rationalist 
tradition resort to a method of argu
ment and presentation which is deeply 

cntrcnchcd in the very tradition they 
disdain. 

Those who emphasize the 
inexplicable nature of their deep reli
gious expericnces can only resort to 
rational methods of presenting their 
case. Once you start arguing you are in 
thc rationalist tradition and only within 
that tradition is there hope for a world 
that would otherwise be bent on 
destroying itself. 

It is clear from what has already been 
said that rationalism is identified with 
criticism and argument. Sir Karl Popper 
has been the most tireless and outstand
ing advocate ofthis approach. 

H is characterization of rationalism as 
an attitude of readiness to listen to 

. critica! arguments and to learn from 
experience is fruitful in all arcas of 
human endeavour. not least in politics, 
science and religion. 

Rationality consists not in justifica
tion but in making mistakes and in the 
elimination of error. When politicians 
prohibit rational criticism and argu
ment they ultimately resort to policies 
of mutual destruction; when scientists 
attempt only to justify their conjectures 
and findings they prohibit further 
discoveries and growth of knowledge; 
and when religious people attempt to 
protect themsclves from criticism by 
retreating into a realm beyond reason 
they promote the worst kind ofbigotry, 
intolerance and fanaticism which en
slaves rather than frees and ultimately 
leads to violence and bloodshed. 

We need not look beyond our own 
times for horrendous examples of 
religious fanaticism which by putting 
itself beyond criticism leads man to 
murder his brother in thc name of the 
living God. 

The identification of rationality with 
critica! argument is at one and the same 
time a costly anda Iiberating admission. 
lt cuts thc ground away from under the 
feet of thosc who desire to justify their 
endcavours by claiming proof and 
certainty. · 

Such claims made in the name of 
scicnce can never be realised. Al! our 
scientific knowledge is conjectural, 
tentative. provisional. Only by exposing 
our most cherished theories to severe 
criticism do we advance our scientific 
knowledge. 

Scientific knowledge is fallible and 

thc recognition of its fallibility ts tts 
strcngth. for only he who admits the 
possibility of error will learn by his 
mistakes and hopcfully cdge nearer to 
thc truth. · 

Would that politicians learn this 
Iesson for only by taking the risk of 
Iosing face will they begin to solve the ' 
problems of society and gain public 
confidence. Religious people above all 
should avoid claims to infallible truth. 

Put in a nutshell the argument is as 
follows: if rationality is identified with 
proof and justification then religion is 
irrational. but by the same token so is 

· science. But if we characterizc rationali
ty as the attempt to expose falsehood 
and error by criticism. then both science 
and religion are rational. 

The disclosure ofreligious or scientif
ic insight might defy rational analysis. 
but such insights. once articulated. must 
be subjccted to critica! appraisal. 

lt is a false dichotomy to separate 
man's spiritual quest from his intellec
tual endeavours: they are intertwined. 
We have bcen blessed with brains. 
without them we could know nothing of 
this marvellous. mysterious. puzzling 
and at times infuriating world: nor 
could we begin to apprehend thc 
creative !ove of God. which is at the 
heart of it all. 

E ver since St Paul eulogised the virtue 
of Christian (ove in his Ietter to the 
Corinthians it has been considered 
virtually blasphemous to question !ove 
as the greatest human vit1ue. 

But this cannot be so. for !ove as an 
unregulated passion is an irrational and 
potentially dangerous force in our Ji ves. 
Love unregulated by reason can lead, as 
wc have indicated, toan appeal to brute 
force and violence as thc ultimate 
arbiter in human affairs. 

If it be countercd that !ove which 
lcads to violence is not true !ove, our 
contention is proven. for only reason 
can be used to help us judge between 
true and false !ove. Love must never be 
put beyond the critica! rational assess
ment of its consequences. 

Man is a rational animal, with a head 
on his shoulders. He is also a child of 
God with love in his heart. Let us not 
put asunder what God has joined 
together .. 

The writer is Canon c?f Wíndm¡~ 
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Bogota : Jean-Paul 11 
preche la réconciliation 

Le Pape exhorte I'Eglise de Colombie a mettre en reuvre les valeurs chrétiennes de justice, d'amour 
et de paix. 

BOGOTA : 
Joseph VANDRISSE 

Journée de," trente et une 
heures hier pour Jean-Paul 11, 
vu le décalage horaire entre Bo-

, gota et Paris, L'avion en prove- · 
nance de Rome se posait a 

; 15 h 15 locales a l'aéroport El 
Dorado de la capitale colom
bienne alors que la journée 
s'achevait en France, 

Les premieres heures pas
' sées ,dans la capital e mar-

quaient a la fois le caractere of
, ficiel et ecclésial de ce genre de 
• voyage. Le Pape était accueilli a 
, l ' aéroport p~r le président 

« conservateur " Belisario Be
tancur,' en charge jusqu'au 
7 aoOt, alors que plus tard il de
vait s'entretenir au palais du 
gouvernement avec son succes
seur, le • libéral » Virgilio 
Barco, élu le 26 mai. 

Mais auparavant,- Jean
Paul 11, a son arrivée au centre
villa, prenait contact a la cathé
drale de Bogota avec le clergé, 
les séminaristes et les religieux 
du diocese. Pour une population 

• de quatre millions quatre cent 
vingt mille habitants, le diocese 

· dispose de neuf cent trente-huit 
pretres. Cent vingt étudiants se 
préparent au sacerdoce. 

Le preniier discours pro
naneé hier, a l'arrivée, refléte la 
double préoccupation de Jean
Paul 11. Au plan politique, il de
mande au peuple colombiep · 
• de consolider ses valeurs et 
de renforcer son engagement 
pour la pa~x. une paix authenti
quement chrétienne, qui est le 
fruit de la justice, du respect ré
ciproque et avant tout de 
l'amour " · 

Au plan ecclésial, il rappelle 
que ses voyages ont pour but 
11"} • confirmfJr la foi en divul

. ' fl$ enseignement~ de 
/ - '"'"" ~teml'll/e de 

'e-

ment de montrer l'amour de pré
férence du Pape pour ceux qui 
souffrent ou sont discrédités 
dans la société. 

Paroles tres générales qui 
ne veulent sans doute pas anti
cipar sur les autres discours 
prononcés duran! toute la se
maine aux quatre coins du pays, 
sous les climats les plus divers. 
Pour l'instant, nous nous trou
vons dans les hauteurs, Bogota 
ayant été fondée en 1538, en li
siare d'une haute plaine encas
trée a 2 700 metres dans les 
chainons de la Cordilliere orien
tale, la température y est actuel· 
lement de 14 degrés. Elle pourra 
dimanche atteindre 40 degrés 
sur la cote des Cara'ibes. 

A son arrivée, Jean-Paul 11 a 
évoqué également mais sobre
ment les épreuves " de natures 
diverse.s » qui ont frappé le 
pays. Tous pensaient a la dou-

. ble tragédie de novembre der
nier, l'assaut du palais de jus
tice de Bogota occupé par les 
guérilleros du • M 19 », et sur
tout neuf jours plus tard, le 
drame d'Armero ou sans doute 
pres de vingt-cinq mille person
nes ont été ensevelies sour une 
chape de boue venue du volean 
Nevado en éruption . Jean 
Paul 11 se rendra sur place du
rant le week-end alors que les 
vulcanologues déconseillent 
tout rassemblement. 

Programme 
chargé __ 

Aujourd'hui, un programme 
tres chargé attend le Pape, tou
jours autour des mames deux 
registres. Apres avoir rencontré 
les représentants des Eglises 
chrétiennes non cathol iques (il y 
a sans doute un million de pro
testants en Colombia -pour une 
population de vingt-huit millions 
de personnes), Jean-Paul 11 cé
lébrera la messe au pare qui 
porte le nom du héros de l'indé-

e r 1ance sud-américaine, 

La garde présidentielle colombienne s'appretant a accueillir Jean-Paul 11. 

SinÍon Bolivar, • El Libertador », 
mort en 1830. 

De nombreux fideles, on. 
parle de six cent mille a neuf 
cent mille, pourraient assister a 
la liturgia. 

Deuxieme registre, plus poli
tique, la rencontre ce midi avec 
les membres du corps diplomati· 
que, durant laquelle pourraient 
etre évoqués les problemas et 
les difficultés de I'Amérique la
tine dans ses rapports avec les 
nations américaines et euro
péennes. 

Un troisieme registre sera 
ouvert cependant dans l'apres-

midi , au niveau , encore, du 
continent tout en!ier, -avec trois 
rencontres. La premiere au 
siege de la conférence latino
américaine des religieux (le 
C.L.A.R.), la deuxieme avec 
quelques éveques de la confé
rence épiscopale latino-améri· 
caine (C.E.L.A.M.), dont le siege 
est a Bogota, la troisieme avec 
les responsables de la confédé
ration interaméricaine de l'édu· 
cation catholique. 

Auparavant, est programmée 
une rencontre avec les éveques 
du pays. Le discours a un épis
copat, uni mais souvent tres tra
ditionnel (nos éditions d'hier), 

sur le theme du service de l'évé
que dans I'Église sera minutieu
sement scruté. Entre-temps, le 
Pape se sera adressé par radio 
aux prisonniers. 

Et la journée ne sera. pas 
ache'lée, puisqu'a 18 h 45 oeudi 
matin a Paris), ce sera l'arrivée 
dans l'un des deux stades de 
football de la capitale dont les 
soixante-dix-sept mille places 
seront prisas d'assaut par les 
jeunes. 

La Colombie, c'est cela 
aussi. Surtout cela : 60 «JJ, de la 
population a moins de vingt
cinq ans. 

... '· 

J Les femmes entre 
les · cathOiiques 
et les anglicans 

Pour le Vatican, ·le probleme de l'ordination des femmes constitue 
un obstacle insurmontable entre -la Communion anglicane et 

I'Eglise catholique. 
• Nouvelle difficulté pour la 

réconciliation entre catholiques et 
anglicans " : c'est ainsi que 
I'Eglise catholique juge l'ordina
tion des- femmes au sacerdoce 
dont le synode de I'Eglise d'An
gleterre avait admis le principe. 
Aux Etats-Unis comme au -Ca
nada, en Australia comme a 
Hongkong, des Eglises anglica
nas ont déja procédé a de telles 
ordinations. 

La salle de presse du Vatican 
rendait publiques hier un ensem
ble de lettres échangées d'une 
part entre le pape Jean-Paul 11 et 
l'archeveque de Canterbury Ro
bert Runcie et d'autre part entre 
ce dernier et le cardinal Wille
brands, président du secrétariat 
pour l'unité des chrétiens a 
Rome. 

Dans sa lettre datée du 20 dé
cembre 1984 a l'archeveque Run
cie, le Saint-Pere exprime sa 
préoccupation· pour le fait que 
cette question constitue un nou
vel et sérieux obstacle sur le che
min entrepris pour parvenir au ré- · 
tablissement de la pleine 
communion entre les deux Egli· 
ses. 

Avant de répondre au · Pape, 
l'archeveque a voulu consultar . 

toutes les Eglises appartenant a 
la communion anglicana. Par 
deux lettres en date du 22 no
vembre 1985 et adressées au car
dinal Willebrands, le docteur 
Runcie expose les arguments 
théologiques sur la base des
quels les Eglises qui ont procédé 
a l'ordination de femmes au sa
cerdoce estimen! justifier leur 
fa~on de faire. N'est-ce pas sur 
ce genre de difficultés que de
vrait porter le dialogue oocuméni
que, se demande le primal angli
can, souhaitant que la question 
figure au programme de la 
deuxieme commission internatio
nale de dialogue entre I'Eglise 
catholique romaine et la Commu
nion anglicana. 

Répondant a son tour a l'ar
cheveque, le 17 juin 1986; le car
dinal Willebrands souleve plu
sieurs questions concernant les 
argumenta théologiques avancés 
par certaines Eglises de la 
communion. 11 rappelle que la po
sitien de I'Eglise catholique avait 
été exprimée tres clairement par 
un document de la Congrégation 
pour la doctrine de la foi, publié 
en 1976. A cette époque, le Pape 
Paul VI avait écrit au Dr Coggan, 
prédécesseur de l'archeveque ac-

tuel de Canterbury, que " l'ordi· 
nation des femmes ne saurait 
etre acceptée pour des raisons 
tout a fait fondamentales », 

Lors de sa visite en France en 
décembre 1984, le Dr Runcie 
avait été re~u a Notre-Dame de 
Paris par l'archeveque, le cardi
nal Lustiger. Celui-ci avait abordé 
la question en s'adressant au pri· 
mat : • Si la décision du synode 
de I'Eglise d'Angleterre devait 
s'appliquer comme te/le, elle 
pourrait consauer une rupture 
presque irréparable, non seule
ment avec I'Eglise catholique, 
mais ·aussi avec I'Eglise ortho
doxe et meme au sein de votre 
Communion anglicane. ,. Et fai
sant allusion a la position person
nelle du Dr Runcie, non favorable 
a l'ordination des femmes, l'ar
cheveque de Paris poursuivait : 
• 11 ne s 'agit ici de rien de moins 
que la direction que vous avez 
vous-meme indiquée et que nous 
devons suivre ensemble. ,. 

En rappelant clairement sa 
position, I'Eglise catholique veut 

· ainsi signifier que tout dialogue 
ne peut se poursuivre que dans · 
la clarté et dans la vérité. 

J. V. 

Mort du cardinal Lekai 
Le cardinal Laszlo Leka'i, primat de Hongrie, 

vient de mourir d'une crise cardiaque a I'Age de 
soixante-seize ans. 

11 avait réussi, en dépit d;énormes difficultés, 
a établir un certain dialogue avec I'Etat commu
niste dans ce pays ou 6,5 millions d'habitants 
sur 10,2 millions se réclament du catholicisme 
avec un taux de pratique relativement élevé 
(25 %). 

Le cardinal Leka'i avait pris une releve tres 
difficile : celle du cardinal Mindszenty qui était 
resté pendant quinze ans « prisonnier • a l'am-

bassade des Etats-Unis a Budapest. Le cardinal 
avait été le secrétaire d~ son prédécesseur et, a 
ce titre, emprisonné comme tui par le régime 
pro-hitlérien de 1944 a 1945. 

11 avait obtenu du régime actuel l'autorisation 
de fonder un ordre religieux, celui des soours de 
Notre-Dame de Hongrie qui se dévouent dans 
l'enseignement et dans les hopitaux. Toutefois, il 
avait dO suspendre de ses fonctions le pere Bu
lanyi , un pretre de la paix , fondateur de 
• communautés de base • et collaborateur zélé 
du régime communiste hongrois . 

~~====~============~~========~ 



SUDAMERICA :· · .. ~--,- ., -~ , . 
' • "'~ " .; • "'- ••••• ¡ • ,, - • 

La ECuanimidad del Papa 
Por DON SCHANCHE 
Los Angeles Times 

BOGOT A.- En uno de sus llama
dos más fuertes contra la violencia y el 
terrorismo, el Papa Juan Pablo 11 rogó 
a "quienes siguen la senda de la gue
rrilla" deponer sus armas y trabajar 
por la paz. 

En otro discurso, realizó un duro 
ataque a las naciones industrializadas, 
acusándolas de falta de solidaridad en 
el problema de la deuda externa de los 
países pobres. 

El pontífice deploró la violencia 
que ha asolado a Colombia durante tres 
décadas, exhortando a una audiencia 
de más de 500 mil personas empapadas 
por la lluvia, en una misa al aire libre 
en el parque Simón Bolívar, a "poner 
fin a la destrucción y a las muertes de 
tantos inocentes en el campo y la ciu
dad." 

.El emotivo llamado del Papa, en el 
segundo día de su primera visita a ·este 
afligido país sudamericano, fue redac-

.. Los pueblos pobres no 
pueden pagar costos 
sociales intolerables, 
sa~rificando el derecho al 
desarrollo, mientras otras 
naciones gozan de la 
riqueza ... 

tado como para aplicarse a las activi
dades terroristas de todo el mundo. Lo 
hizo apenas un día después de rechazar 
solicitudes de dos grupos guerrilleros 
colombianos para que mediara en la 
búsqueda de un final a su conflicto con 
el gobierno del Presidente Belisario 
Betancur .. Uno de los grupos, el M-19, 
había hecho la proposición antes del 
viaje del Papa, y fue rechazada ya a 
bordo del avión que trajo al pontífice a 
Bogotá. Su respuesta fue que la solu
ción del problema es responsabilidad 
de las propias autoridades locales, y 
que la iglesia de Colombia ya está tra
bajando para lograr esa meta. 

"Lamentamos que tantos hombres 
del mundo contemporáneo se dejen se
ducir por la violencia, ( ... ) por los ex
tremos irracionales del terrorismo que 
sólo dejan tras de si desolación y muer-

. te", declaró Su Santidad. 

Justicia social 
Pero, al hablar más tarde, ese mis

mo dfa, con diplomáticos acreditados 
ante el gobierno de Bogotá, Juan Pablo 
II reafirmó su compromiso con la jus- · 
ticia social. "No puede existir verda
dera paz si no hay un serio compro
miso y decisión de aplicar la justicia 
social", dijo. "De hecho, la paz y la jus
ticia no se pueden separar. Una paz 
que no tome en cuenta la justicia seria 
sólo un espejismo." . 

El Papa pronunció unos siete dis-
. cursos en igual cantidad de horas. Los 

temas que tocó en los mismos variaron 
desde una crítica al materialismo vol
cado hacia los placeres de Occidente, 
hasta el materialismo ideológico y el 
ateísmo del mundo comunista. . 

El Papa deploró la violencia, condenó el terrorismo y censuró .las 
estructuras económicas que generan la injusticia social. 

Leyes .. sin alma ni 
criterios morales" 

También acusó, por primera vez, a 
los paises industrializados de adoptar 
políticas económicas que contribuyen 
al terrorismo internacional. 

En ese discurso, efectuado la pri
mera noche de su visita ante empresa
rios y políticos colombianos reunidos 
en el Palacio de Nariño, fue conside
rado como uno de los ataques más du
ros a las naciones industrializadas. 

Manife~tó que la violencia, "cuyos 
extremos desembocan en la desastrosa 
expresión del terrorismo, tiene sus raf
ees en factores polftieos y _económicos 
agravados por la interferencia de ide
ologías, de potencias extranjeras y, no 
con poca frecuencia, por el colapso de 
valores morales fundamentales". 

"Los pueblos pobres no pueden pa-

gar costo~ sociales intolerables, sacri
ficando el .dereeho al desarrollo, mien
tras otras naciones gozan de la opulen
cia", dijo. 

Señaló que es necesario el diálogo 
entre los pueblos para llegar a acuer
dos equitativos, en los que no todo que
de sujeto a una economía aferrada· a le
yes económicas "sin alma ni criterios 
morales". 

"Aquf se inscribe la urgencia de 
una solidaridad internacional, que tie
ne boy especial incidencia en el pro
blema de la deuda externa, que agobia 
a América latina y a otros paises del 
mundo", prosiguió. 

1 ntervención extranjera 
y violencia 

En su discurso en el Palacio de Na
riño, el Papa advirtió que la interferen~ 
cia extranjera en asuntos económicos y 

~ ---
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• Pontífice fustigó por igual al 
terrorismo y a las naciones 
que "viven en la opulencia". · 
Acusó a estas últimas d 
adoptar políticas 
económicas que 
contribuyen al flagelo 
violentista. 

políticos contribuye a crear un clima 
de violencia. Juan Pablo no mencionó a 
ningún país en especial al referirse a la 
intervención en problémas domésticos 
latinoamericanos, pero Estados Unidos, 
la Unión Soviética y Cuba apoyan a 
grupos rivales en la región. 

Juan Pablo 11 dijo que se debe bus
- car una sociedad que lleve el sello de 
los valores cristianos, como el más 
fuerte factor de cohesión y la mejor ga-
rantía de su futuro. 

Mirmó que esa sociedad tiene que 
"caminar" en un ambiente de paz, y 
concordia "en la cual la violencia y el 
terrorismo no extiendan su trágico y 
macabro imperio, y las injusticias y las 
desigualdades no lleven .a la desespe
ración a importantes sectores de la po
blación, induciéndolos a comporta
mientos que desgarran el tejido so
cial"; 

También se refirió a los esfuerzos 
que hace Colombia para lograr su paz 
interna, y la de paises centroamerica
nos a través de su participación en el 
Grupo Contadora. "Seguid poniendo to
do vuestro empeño en obtener la paz· y 
en· consolidarla", pidió. 

''No a las tendencias 
seculares" 

Juan Pablo 11 también habló ante 
obispos y sacerdotes reunidos en la Ca
tedral de Bogotá, exhortándolos a bus
car un "mejoramiento social de las 
muchedumbres desposeídas, que tie
nen derecho a vivir dignamente como 
hijos de Dios". 

El pontífice denunció las tenden
cias seculares que alejan a los religio
sos de la Iglesia, precisando que la nue
va "predicación" debe inspirarse sólo 
en la "palabra de Dios, tal como es pro
puesta por el Magisterio de la Iglesia". 

Señaló que la nueva generación de 
sacerdotes debe procurar que "la pa
labra de Dios sea asumida piadosamen
te en la oración y contemplación, que 
sea materia de estudio y experiencia 
de vida compartida con los hermanos". 

Antes de la llegada del Papa, las . 
, autoridades redoblaron la seguridad en 
iglesias de barrios pobres ante la ac
ción de los grupos guerrilleros, que ha
ce tres días ocuparon dos templos, en 
Cali y Medellin"para lanzar arengas re
volucionarias. 

Esos grupos rebeldes han decla
rado una tregua durante la visita del 
Pontífice: En siete días, Juan Pablo, 
llamado el "Papa peregrino", visitará · 
las ciudades de Bogotá, Ahiquinquira, 
Tumaco, Popayán, Cali, Pereira, Chin
china, Medellin, Armero, Bucaraman
ga, Cartagena y Barranquilla. 
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Art sacré • • 
g ·se hésite ... · 

Le colloque (( Art et liturgie aujourd'hui )) s'est efforcé de délinir ce week-end la 
place de Partiste dans le renouveau liturgique. Mais l'Église de France doit préciser 

ce qu'elle veut ... Et ce n'est pas le plus facile. 

LE MANS: 
Jean BOURDARIAS 

C'est peut-etre la fin des 
églises hangars, des ég lises 
sans vitraux et sans clocher, la 
fin des « salles polyvalentes » 
ou le pretre, qui doit célébrer · 
la messe le dimanche matin, 
s·efforce d'abord de chasser 
les effluves persistants des 
fumées du bal de la vei l le . 
C'est peut-etre la fin auss i 
d·une liturgie misérabil iste que 
vient de sonner le colloque 
« Art et Liturgie aujourd'hui » 
qui s'est tenu ce week-end 
dans !'admirable décor de l'an
cienne abbaye de I'Epau, pres 
du Mans. 

Ce colloque, dont l'ouver
ture a coincidé avec le vernis
sage d'une exposition d'art 
sacré, était organisé concu
remment par le Comité national 
d'art sacré et la commission 
pour la sauvegarde et l'enri
chissement du patrimoine cul
ture!. Plusieurs éveques étaient 
présents dont l'éveque du lieu, 
Mgr Gilson, Mgr Thomas éve
que d'Ajaccio, et Mgr Rol, éve
que d'Angouleme, ainsi que le 
Pere Abbé de Ligugé et plu
sieurs moines de Solesmes. 

L'un des axes de ce eolio
que, ouvert par Mgr Gilson, 
était de préciser la place de 
l'artiste dans le renouveau li
turgique. Libre de créer, i l 
n'est pas la pour parler de 
Dieu. Redoutable mission. 

Ainsi, Mgr Thomas, compa
ran! l' atmosphere de la 
« géode » et celle d'une église, 
a montré ce qu'elles pouvaient 
avoir de fadicalement diffé
rent : l'objectif de la géode est 
d·arracher le spectateur a lui
meme pour le plonger dans un 
univers fantastique. Le peuple 
des églises est convoqué au 
contraire au nom de la foi pour 
prier en pleine conscience de 
la présence invisible de Dieu. 
lci, le son et l'image ont pour 
rnission de provoquer des sen-

Une chasuble dessinée par le coutÜrier Jean-Charles 
de Castelbajac. (Photographie A.F.P.) 

sations. A l'inverse, l'encens 
n·est pas chargé de produire la 
mystique, ni l'orgue des émo
tions romantiques. Fussent-ils 
admirables, les objets de nos 
églises ne sont que des servi
teurs. S'ils s'imposent comme 
un spectacle, ils peuvent faire 
oublier l'essentiel. 

Castelbajac 
et Courreges 
Mais s'il est de plus en plus 

clair que l'institution ecclésiale 
veut aujourd'hui des ég lises 
habitables et belles, sait-elle ce 

qu 'elle veut vraiment? C'est la 
question que pose Claude Mol
lard, directeur de la délégation 
aux Arts plastiques. Au fond , 
les vrais artistes ne demanden! 
qu 'a entrer dans son " projet » 
mais que! est ce projet? L'ob
session que nourrit actuelle
ment I'Eglise de France pour 
l'action caritative ne lui fait-elle 
pas oublier l'essentiel ? Et no
tamment sa fonct ion l iturg i
que? Ce qui la condu it a 
« laisser faire » l'artiste (au 
nom de la liberté de création). 
L ' Eglise ne passe plus 
commande. El comme la na
ture a horreur du vide, c'est 
I'Etat qui prend le relais pour 

le meilleur et pour le pire .. . Le 
danger est que le lieu de culte 
devienne petit a petit un lieu 
« culture/ ». 

Invité a apporter la contri
bution de la Réforme a cette 
recherche, le pasteur Lévrier a 
fait courageusement le " mea 
culpa » de la sévérité calvi
niste. 11 est cependant per
suadé que la rigueur et la 
beauté peuvent faire bon mé
nage. 

Pour le pere Schoenborn et 
M. Andronikov, l'artiste doit 
s·i nspi rer de la vision des 
saints el' faire sienne la tradi
tion de I'Eglise. M. Andronikov 
a été particulierement sévere 
pour ce qu'il a appelé fa dé
shumanisation, la désartrcula
tion de l'art qu i prenc sa 
source dans l'athéisme. 

L'exposition d'art sacré ou
verte dans l'abbatiale permettr a 
tout l'été d'admirer photos et 
maquettes d'reuvres architec
turales classées sous diverses 
rubriques . : reuvres sculptures 
(Bonneval-en-Argonne), démar
che liturgique (Dusseldorf el 
Marienau), églises lentes (Fon
taine- les-Gres) églises d'au
jourd'hui (Eiisabeth de la Tri
nité a Dijon), nouveaux 
chreurs (Rozé-les-Nantes). Re
marqué aussi un lutrin en bois 
et bronze de Francois Stahly et 
un tryptique de I'Annonciation 
de Philippe Gautier. 

Les dessins de Castelbajac 
et de Courreges pour de nou
veaux vetements liturgiques 
ont connu un réel succes de 
curiosité. Certains font davan
tage penser a des tenues de 
skieur qu ' a des habits de 
chreur . Nous avons vu de 
nombreux pretres les contem
pler avec plus d'amusement 
que d'hostilité. Mais assuré
ment, aucun d'entre eux ne se 
voyait ainsi vetu pour célébrer 
la messe dimanche prochain : 
« Au XX/118 siecle peut-etre », 

m'a dit l'un d'eux en souriant... 

~ J. B. 



nr.~~•.r~ .... to de Sojoja; sacerdote Luis Eugenio Silva, director de los 
~.'l<tnrnrl.n• {~or,rtúm.~·" de Manquehue; Rodolfo Cano, presidente de la Asociación de 

ex Alumnos de Esae y el empresario Angel Fantuzzi. 

'Iglesia Debe Valorizar 
lEÍtxito lEmpresarial" 
• Sacerdote Luis Eugenio Silva sostuvo que u es hora 

que comencemos a calibrar nuestras apreciaciones 
sobre el mundo empresarial, sobre esta actividad 
que ha sido tan poco valorizada por la Iglesia. El 
éxito es tambi.én un camino establecido por la reli-
gión católica". · 

• Ernesto Ayala: uDebemos salir de ese marco en que 
ganar plata o ser empresario de éxito era algo mal
dito". 

e Angel Fantuzzi: ucuando los empresarios prefieran 
meter su dinero en un torno y no en un banco, ha
brAmes dado un paso adelante". 
r.: cesidad de que se prestigie la 

activi ad privada, la búsqueda de una 
fórmula que permita canalizar el aho
rro hacia labores productivas y la im
portancia que para la Iglesia debe te
ner la actividad empresarial plan
tearon, respectivamente, en un foro or
ganizado por la Asociación de ex Alum
nos del Programa de Estudios Superio
res en Administración de Empresas 
(ESAE) de la Universidads Católica, 
los empresarios Ernesto Ayala y Angel 
Fantuzzi y el sacerdote Luis · Eugenio 
Silva. 

Todas las exposiciones se basaron 
en el trabajo "Aumento de la Base Em
presarial en Chile" elaborado por 
miembros de ESAE. El estudio con
cluía que, "al margen de cambios, es-

. trategias económicas diversas o postu
ras polftico-sociales, para aspirar a una 
auténtica y sólida prosperidad futura 
el país necesita de un elemento básico: 
·más empresarios. Hay que pretender 
aumentar el número de individuos re
alizadores, "que estén dispuestos a asu
mir riesgos, a desarrollar nuevas ini
ciativas y proyectos y a ocupar mano de 
obra, recurso muy abundante actuaL
mente". 

LA UTILIDAD NO ES DELITO 

Al iniciar su exposición, Ernesto 
Ayala se preguntó: "¿Qué es la empre
sa? Es el núcleo esencial mínimo en 
que un hombre o una mujer opti!n por 
una carrera durísima, la de trabajar 
por su cuenta. En vez de emplearse, de 
preferir un sueldo fijo, han resuelto 
ser sus propios patrones. Y ¿qué es un 
empresario? Es esencialmente un con
"iliador, un humanista, un hombre que 
' ·ene que trabajar dentro de la socie-

4 .;y que está creando, en esencia, la 
a mocracia". 

Ayala manifestó que el empresario 
tiene por sueldo la utilidad. "Si su ga

ancia es cero no tiene sueldo. Por ello 
debe sentirse orgulloso cuando obtiene 
ganacias. Me alegra que El Mercurio 
p~blique la utilidad de las compaflias, 
naga ranking y, en cierto modo, celebre 
a las empresas que han ganado. Uste
des deben salir de ese marco en el que 
ganar plata o aparecer como empresa
rio de éxito era maldito. ¡Miren la bar
baridad grande~ Se debe dejar ese com
plejo de pensar que la utilidad es un 
delito". 

l"~)efiaJa que "parece o~vio ~ 

asf se pensara en Chile, porque lot. em
presarios,hay que· ser precisos, h~tmos 
sido carne de cañón de los polfticos", 
añadió que la utilidad se ha asociado 
con la especulación y la forma rápida 
de hacer dinero. ".Puedo demostrar que 
un 90% de las empresas destina sus 
utililidades fundamentalmente a ge
nerar productividad y a comprar má
quinas". 

· Dijo a su audiencia que, para ser 
empresarios, "deben convencerse que 
están entrando a un sector útil al país, 
al mundo, que ha dado el mejor éxito y 
que moralmente a ustedes les satisface. 
Nadie puede incorporarse a un s~stema 
desprestigiado. Tengan fe en la empre
sa privada, sepan que ella es capaz de 
tirar el carro hacia adelante". 

Ayala dijo reconocer que en Chile 
la empresa ha tenido fracasos. "Los em~ 
presarios han cometido errores graves. 
No me cabe duda que pasaron por una 
de las peores crisis del país. Pero ella 
fue producto de fallas del Estado, tam-

(Continúa en la página 8 16) 
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(Viene de la página 8 1) 
i~n de l~crisis externa y de otros fac- lia. Este es un elemento diftcilfsimo de 

tol'es. líáy gente que dicl:l con una des- vencer". El medio sólo acepta al gran 
fachatez increíble: fracasó el modelo empresario, no quiere "meter las ma
fracasó la empresa privada: ¡vámonos nos en la masa", manifestó. 
al socialismo!". Para el religioso, el trabajo indi-

"Que no los desaliente un segundo ~i~ual debe ser cons~derado como gra
el hecho de que, en Chile, el sistema ha tlftcante y debe ser mcluido en los co
sillo descalificado porque hemos tenido legios. "No es lo mismo una escuela in
problemas: ¡si señor, los ha habido!, pe- dustrial que un colegio. Esto deben 
ro los demás sistemas los han tenido asumirlo las autoridades que tienen la 
también y es natural que los aconte- responsabilidad sobre el sistema edu
cimientos humanos tengan altas y ba- cacional. El rompimiento de este tabú 
jas, en este caso, particularmente en el atávico se tendría que hacer con una 
suceder económico del mundo. Sigo polftica global. Primero con propagan
sosteniendo que el sistema de empresa ~a", sostuvo. Y en segundo lugar, insis
privada es el que tira más fuerte el ca- ttr Eln que "lo que se está haciendo co
rro del desarrollo", añadió. mo empresario es bueno, porque aquí 
. El titula~ de SOFOF A abogó por la las cosas se dicen un día y después se 
mdependencta. "Tengan la seguridad . olvidan". 
que a la larga la independencia les va a . "Hay otro elemento que me parece 
producir la más alta satisfacción. Y no Importante tener en claro. El éxito es 
sólo eso: piensen que los hombres que tan:tb.ién un <:amino estab,Iecido por la 
se lanzaron independientemente en religión católica. En el prtmer libro de 
Chile, son los que generaron las más la Biblia, el mandato que da el creador 

randes empresas. Creo que es útil, pa- al hombre y la mujer que forman cla 
ra promover la empresa privada el primera sociedad», o empresa, podría
estacar su prestigio. No se puede pro- mos decir, es multiplicarse, llenar la 

<poner que se entre a este sistema si el tierra y ser sefiores de ella. El éxito no 
mismo no cuenta con prestigio". es un elemento negativo, es algo al cual 

En seguida, precisó, es necesario estamos llamados. Legítimamente po-
ue d~sde los colegios se plantee la al- demos interpretar de fas Sagradas Es

ternattva de que los alumnos piensen · crituras que el éxito es algo que quiere 
en trabajar por su cuenta, lo mismo en Dios, el éxito e~ base de lo moral, pero 
las universidades. "La importancia de sobre todo el éxito no para mí, sino que 
la empresa es el progreso que genera aquel que porque yo triunfo haré que 
Enfatiza~do ello conseguiremos que 1á otros lo hagan también". 
gente,JP mcorpore a esta legión útil del Sólo si los educadores "hacemos un 
país, ( son los empresarios". trabajo común --añadió-- con aquellos ' 

que tienen la r~sponsabilidad empre
SILVA: "EL EXITO NO ES PECADO" sarial, si se dan posibilidades para que 

haya empresas pequeñas privadas, si 
se les asegura a esos empresarios que 
n.o se los v_a a comer e~ ti_burón mayor, 
SI se previene que extstlrá un estado 
con capacidad reguladora de acuerdo a 
la libertad y a la ética, si se rompe el ta
bú de que lo pequeño y aquello de que 
meter las manos en la masa no es ne
gativo, sino que es positivo, sólo así po
dremos tener gente que verá que es 
tan noble ser un ingeniero o un cate
drático, como ser, por ejemplo, un pe
queño empresario". 

El padre Luis Eugenio Silva abrió 
su ponencia sosteniendo que "me resul
ta inédito" estar en medio de personas 
que se dedican a una actividad tan im
portante y "tan poco valorizada por la 
Iglesia Católica. Porque los hombres de 
Iglesia, por vocación y profesión, ve
mos el quehacer empresarial con cri
terio religioso, ético y católico, propios 
d~ nl!es~ra formación, y hay, diría, una 
dt~octactón nefasta entre los principios 
éticos que decimos propiciar y la reali
dad. Enjuiciamos a ésta con criterios 
espirit~ales, olvidándonos a veces que FANTUZZI: AHORRO PRODUCTIVO 
la r:eahdad es mixta, es espiritual y ma-
tertal. Hablo de una posición dualista El ex dirigente de Asimet, Angel 
p~es e~ta~os conscientes que sin me- Fantuzzi, felicitó a los organizadores 
dtos, sm rtqueza, no se puede hacer del foro panel por la iniciativa dese
producir". · · ando que ella tenga acogida, "pues en 

A juicio del sacerdote, "ya es ne- · la ~edida que existan miles de empre
cesario empezar a decir que debemos sartos pequefios se lograrán minimizar 
calibrar nuestras apreciaciones sobre los riesgos de retornar a un sistema so
el mundo empresarial y de la riqueza cializante". 
¡.Por é? Pues desde el nacimiento En la medida que se logre crear el 

(te! e ' ·mismo todo negocio que pro- máximo de empresarios privados ma
<Jucia ancias era considerado un pe- nifestó, "podremos impedir que el' pén
~do. nsemos que el descubrimiento dulo se mueva ·en forma muy violenta. 
de At:nérica fue una acción de la empre- Está comprobado que ello no ocurre en ..s, prtvada. Pedro de Valdivia actuó con aquellos países donde la empresa es 
c~pitales privados para contratar a los muy fuerte, y me refiero especialmen~ 
sie~e primer~s soldados que vinieron a te a la pequeña y mediana empresa". 
Chtle. Pues bten, todo esto ha sido visto Hizo mención a una falta de interés 
con ojos negativos". por crear empresarios, la que atribuyó 

Dijo explicar lo anterior a modo de a dos factores: "el-primero es político. 
preámbulo, "para entender, porque ca- El hecho de ·que en las últimas décadas 
si siempre la visión de los hombres de el péndulo oscilara entre la izquierda y 
Iglesia es con tapujos, y lo es debido a la derecha desincentivó la actividad 
que no se recuerdan estas tonteras que privada". 
se cometieron en el pasado". . Tras señalar que en Chile la gente 

Entre las dificultades que se pre- desahorra porque sus necesidades son 
sentan para crear un apego a la activi- mayores que sus ingresos, agregó que 
dad empresarial, enunció que el pro- la segunda causa de esta falta de inte
ceso educativo nacional, por razones rés. por fomentar la actividad empre
largas. de t;xplicar, tiende a presentar sartal, se encontraba en el sistema eco
la umverstdad como única finalidad. nómico aplicado, el "que ha incenti
Otro elemento importante, en este sen- vado más la especulación que la inver
tido, es el prejuicio colonial existente sión en bienes productivos, es decir el 
hasta hace pocas décadas, de que todo negocio de tiro corto. Estoy convencido 
trabajo manual era inadecuado a los es- de que con un sistema económico que 
tratos medios o altos. Así, por "esta busque fórmulas que promuevan el 
tendencia arribista que hay en el país ahorro, en que los empresarios se in
nos encontramos hoy, en 1986, con la teresen por que su dinero quede en un 
t«?ntera, en los estratos medios y me- torno o en cualquier herramienta de 
dtos altos, de que estas actividades no trabajo y no en un banco, entonces va
condicen con la tradición de una fami- m os a ir para adelante". 
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Entrevista con el Cardenal JosephRatzinger 
Por Cristián Pizarro (desde El Cuzco, Perú) · . ~ 

Durante su reciente visita al Perú, el Prefecto de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal 
Joseph Ratzinger, concedió la presente entrevista a 
nuestro colaborador Cristián Pizarro. 

El eminente teólogo, de actuación tan gravitante 
en {a vida actual de la Iglesia, se extiende en ella 
acerca del real sentido de la liberación para la doctri
na cristiana. 

Esta entrevista será publicada en él próximo nú
mero de la revista · "Opinión" que diiige Cristián Pi
zarra y se edita en Valparaíso. 

E N abril de 1986 visitará Chile S.s.- Juan Pablo 
___ JI. · Lamentablemente en nuestro pqís ciertos 

grupos emprendieron campañas destinadas a 
obstaculizar dicha visita pastoral. 

¿Qué importancia revisten en su opinión los viajes pas
torales del Santo Padre? 

-Estimo que frente a este punto existen dos elementos 
que son importantes. El primero, que es vastamente conoci
do, se refiere a las visitas de los obispos a Roma, las que tie
nen por objeto buscar un contacto íntimo con el Papa y con
cretar la unidad de la Iglesia. Los actuales medios permiten 
que Su Santidad pueda responder con su presencia a esas vi
sitas, materializando plenamente el objetivo de unidad ecle
sial; esta idea es una bella realización del Vaticano 11, en el 
cual se plantea que la catolicidad no es sólo la relación de los 
obispos con Roma, sino también una respuesta de Roma, pa
ra lograr un encuentro, un estar juntos frente .a las respon
sabilidades de hoy. 

El segundo punto es que en la catolicidad se vive una 
crisis en la persona; el anonimato, la masa sentaron su pre
sencia;. el mundo, el hombre, la sociedad necesitan de la per¡ 
sona, del testimonio que ·expresa una verdad, una convic
ción, que para nosotros los católicos se representa en la fe. 
Así, Su Santidad llega a ser para quienes lo ven y escuchan 
la personificación del men!iaje de la Iglesia. Encuentran en 
él un testimonio, adquieren una nueva confianza, se encuen
tran con la Iglesia en persona. Nuestra madre Iglesia deja 
de ser una institución anónima, y en la persona del Papa los 
hombres ven y sienten una nueva fuerza y claridad en la fe. 

-Bastante preocupación ha mostrado S.S. Juan Pablo JI 
por la juventud. Prueba de ello es la Carta Apostólica que 
nos entregó en 1985, titulada "A los jóvenes y a los jó'Venes y 
el mundo". En mi calidad de miembro de una revista univer
sitaria, deseo preguntarle. ¿Cuál sería la fisonomía de la ju
ventud actual al hacer un paralelo con aquella contestataria 
de los años 60? · 

-Es fundamental tener presente que no existe simple
mente "la juventud de hoy", como tampoco existe el deno
minado "hombre1 moderno". Contemporáneamente coexisten 
diversas civilizaciones, de modo que, aunque en todas es un 
denominador común la juventud, se manifiestan situaciones 
muy distintas entre sí. 

Mi impresión es que tras ese grito de anárquica y total 
liberalización, que surgió en el año 68, la juventud de hoy co
noce a esa ·generación, descubre cómo estos liberadores son 
en realidad unos verdaderos dictadores y ve el vacío de esta 
libertad, que no corresponde al gran deseo del ser humano. 
En la nueva generación surge un ferviente deseo de Dios; 
pienso que la Iglesia manifiesta con toda claridad y fuerza el 
verdadero mensaje de Cristo, que es muy escuchado en esa 
juventud que ha experimentado el vacío de Dios .. 

-Hoy se cuestiona por algunos el valor y necesidad del 
.Magisterio Pontificio. ¿Cuál sería la misión de éste en el 
mundo contemporáneo? · 

-En mi opinión, en un mundo como el actual, dividido y 
en el cual existe tanta violencia, se hace cada vez más nece
saria la unidad de la Iglesia y la unidad en la fe, la cual no 
puede vivir sin una voz común. Se impone así hoy, tal vez 
más que en tiempos ·pasados, la necesidad de que exista esa 
voz común que nos dé la unidad, que sea para todos nosotros 

· Ta voz :Oe Pedro, Me parece. que atrn sin que existier-a t~:>olo
. gía, desde un punto de vista puramente humano, es funda

mental la presencia de este Magisterio, y además la teología 
de la Santa Escritura así lo confirma. 

El Cardenal Ratzinger durante su reciente visita al Cuzco, 
Perú. 

-Usted ha planteado recientemente en una entrevista 
concedida a la revista italiana " 30 Giorni", que el cristianis
mo debe dar un nuevo empuje en las conciencias no renun
ciando a la influencia pública que tiene en los ámbitos polí-

Se ha explicado que no es la lucha de clases ni 
la ideología de la lucha permanente la que pue
de resolver los problemas, porque la violencia es 
una fuerza destructiva y como tal no puede edi~ 
ficar un mundo nuevo y mejor. 

tico, social y económico. ¿Puede-aclarar esta idea y señalar a 
quién se formula este llamado? 

-Esta idea está relacionada con el contexto del desarro
llo del catolicismo post-conciliar. El Concilio subrayó mucho 
la.autonomía relativa de las cosas del mundo. Manifestó que 
la Iglesia tiene su competencia, la que no se refiere a los ele
mentos de la responsabilidad de la "razione". Ha dicho que 
el mundo político, científico, etc. goza de su autonomía rela
tiva. De esta doctrina muy justa, algunos han llegado a con
clusiones equivocadas, como si ahora el cristiano debe sepa
rar absolutamente la responsabilidad política de la respon
sabilidad religiosa. Se ha formulado, por ejemplo, la deno
minada "opción religiosa", esto es el retiro de la Iglesia a la 
religión, señalando que el mundo político se desenvuelve 
única y exclusivamente de acuerdo a sus propias leyes. Se 
omite que las leyes políticas no son sólo normas pragmáticas, 
cuasi naturales, siendo que la ética, la moralidad, constitu
yen un elemento decisivo, porque la política es un obrar hu
mano, consistente en construir relaciones entre las perso
nas, las que se rigen sustancialmente por reglas del ser hu
mano, es decir, por reglas de moralidad. La Iglesia, ilumi
nada por la revelación, es la gran maestra de la moral; es 
claro, entonces, que la Doctrina de la Iglesia tiene conse
cuencias decisivas aun en materia política. Deseo subrayar 
que el cristiano es responsable de que se construya un orden 
político basado en la visión ética sustentada por la Iglesia. 

Debemos distinguir necesariamente, por una parte, el 
7-pel1gro de una falsa politizaeiór!~la fe, es -deel-r, !a-~~r. si 
misma que deviene en política y de este modo se falsifica. 
Por otra parte, se olvida la dimensión ética de la política, de
sembocando en una política que carece de responsabilidad 

Cardenal 
Joseph 
Ratzinger 

religiosa. La justa posición que en la entrevista a "30 Gior
ni" quise indicar, es que la Iglesia no construye inmediata
mente el mundo político, pero es importante en la vida polí
tica la mediación de su doctrina ética. 

Son los laicos, instruidos en esta doctrina ética de la 
Iglesia, quienes deben realizar un orden político justo que 
sea reflejo de la verdad del ser humano. 

-Durante 1985, en esta misma época, se suscribió en 
Chile la "Declaración de Los Andes", gue hacía referencia al 
problema de la teología de la liberacion. ¿Cómo valora usted 
y la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, dicho 
documento? . 

-Es verdad que se cumple un año. Pienso que fue un 
paso muy importante de un grupo de laicos ~ teólogos, em
peñados en los problemas de la teología y de la vida de la 
.Iglesia, siguiendo la línea de la primera Instrucción sobre 
teología de la liberación. Se reunieron para aplicar estas 
ideas, este magisterio pontificio, a la situación concreta. 
Creo que es muy importante que las Instrucciones del ma
gisterio sean acompañadas de un esfuerzo qe los teólogos, ya 
que dichos dictados sólo constituyen ·principios generales 
que invitan a los teólogos y1aicos a concretarlos. 

-¿Es unívoco el concepto de teología de la liberación o 
cabe incluir en él manifestaciones muy diversas entre sí? 

-Sobre este punto me parece que hemos sido muy cla' 
ros en las dos Instrucciones, al decir simplemente que no 
existe "la" teología de la liberación. Nosotros refutamos con 
absoluta claridad algunas teologías de la liberación, para ha
cer posible la construcción de una auténtica teología, lo cual 
constituye un real desafío para la Iglesia. El Santo Padre en 
una carta ·a los obispos brasileros, les subrayó expresamente 
que es preciso tener una correcta teología de la liberación, 
tal como se presenta eri ambas Instrucciones, porque existen 
corrientes inaceptables. 

-Es frecuente en Latinoamérica sostener que la lucha 
revolucionaria marxista es aceptable para un cristiano siem
pre que se actúe en ella con móviles religiosos. Para funda
mentar dicha tesis se han apoyado,' 1durante el último tiem
po, en el punto 79 de la .última Instrucción vaticana, titulada 
"Libertatis Conscienta" . ¿Es posible sostener magisterial
mente dicha interpretación? 

-Se deben observar dos elementos para realizar una co
rre,cta interpretación del punto 79 de nuestra Instrucción. El 
primero es que ésta no es una nueva doctrina, se funda en 
una larga tradición de la Iglesia. En la Ir;¡strucción se ha ci
tado sólo a Pío XI, junto a otros documentos más actuales, 
pero debo insistir en la tradición que existe en esta materia. 
Esta nos señala que puede existir el caso, muy excepcional, 
en que no se dé otra posibilidad para salir de una tiranía 
cruel, que una resistencia muy limitada, calculada, con una 
óptima posibilidad de éxito, con objetivos .claramente deter
minados y con base moral, es decir, con todas las limitacio
nes que emanan de la Doctrina de la Iglesia. La Iglesia ha 
desarrollado esta doctrina, indicando que en la situación ac
tual, aun una violencia limitada y respetuosa de las condicio
nes mencionadas, resulta siempre muy peligrosa, no obstan
te que en tiempos más tranquilos era más aceptable; en el 
contexto de la vida actual pareciera que una resistencia no 
lliolenta puede ser la mejor solución en casos así definiqos. 

El segundo punto dice relación con el contexto. Este es 
uno de los cien puntos que trata la Instrucción y si se ven 
todos ellos se puede entender éste. Nosotros hemos refutado 

gr.an..~aridad.J.a · deologja..de la ..re\éollJción,y JaJdeo)Qgj 
de la violel}cia contenida en ella. Se ha explicado que no es 
la lucha de clases ni la ideología de la lucha permanente la 
que puede resolver los problemas, porque la violencia es 

una fuerza destructiva y como tal no puede edificar un mun
do nuevo y mejor. 

Se ha señalado que la verdadera respuesta a los desafíos 
,de estos tiempos y a las estructuras injustas no es aquella de 
la violencia, ya que ésta es una excepción mínima y poco re, 
alizable, sino la educación y la acción concreta positiva, etc., 
con todos los elementos que son consecuencia de la visión 
cristiana del ser humano. Por lo tanto, se debe decir que és
te es ~m caso marginal, mientras que en la ideqlogía de la re
volución llega a ser el centro. Estimo que éstas son las gran
des diferencias tenidas en consideración. 

-Ciertos autores privilegian el papel político de la li· 
beración que se narra en el libro del Exodo en la Biblia y, a 
su vez, senalan a esta supuesta lucha política como el para
digma de la liberación cristiana. ¿Podría señalar cuál es la 
·naturaleza de la liberación de que trata el Exod0? 

-No es una libertad burguesa, porque en ese tiempo no 
existía la burguesía, ni tampoco una libertad de la sociedad 
marxista sin clases como algunos quieren interpretar. 

El centro de esta liberación es el Sinaí. En las discusio
nes con el Faraón, Moisés no habla nunca de la Tierra Santa, 
sino siempre dice que deben ir a recibir y adorar la Alianza 
y a recibir, a través de ésta, una dirección ética divina para 
que, iluminados por ella, puedan construir un orden con re
laciones justas. Dichas relaciones están inspiradas y gene
radas en un ethos que corresponde al ser humano. Así el Si
naí es el centro de esta libertad. 

Ellos (los creadores de la doctrina económica 
liberal) supusieron el consenso ético cristiano 
--existente en aquel tiempo- y no sabían que 
esta ética fundamental existía como consecuen
cia del cristianismo. Si ese cristianismo se di
suelve, desaparece ese fundamento y no funcio
qan más estas leyes naturales del mercado. 

-El pensador norteamericano Michael Novak ha sido 
un crítico de la posición que ha tomado la Doctrina. Social de 
la Iglesia frente a la economía social de mercado, frente a la 
cual dicha Doctrina habría omitido un pronunciamiento. En 
este sentido, hace algunos meses se difundió una conferencia 
suya sobre el tema. Nos gustaría conocer algo más sobre su 
posición personal. 

-Es una discusión nada fácil. Los grandes economistas 
ingleses -Adam Smfth y otros- que han desarrollado nues
tra actual y vigente doctrina liberal de la economía, han pen
sado que el funcionamiento del mercado crea por sí sólo la 
justicia, aun en el comercio. Ellos supusieron el consenso 
ético cristiano --existente en aquel tiempo- y no sabían 
que esta ética fundamental existía como consecuencia del 
cristianismo. Si ese cristianismo se disuelve, desaparece ese 
fundamento y no funcionan más estas leyes naturalés del 
mercado. 

Quiero agregar que algunos liberales, naturalmente, se 
han opu~sto mucho a ¡;ni posición. Pero uno de ellos, un gran 
especialista y economista, me ha escrito que es verdad que 
debemos de~cubrir que estas leyes de merca_do son, en reali
dad, leyes hipotéticas. Es decir, funcionan bajo la hipótesis 
de que este ethos sustancialmente cristiano existe y funcio
na. 

-En los últimos años hemos asistido a un decrecimien
to del sentido trascendente de la vida . En este mismo orden, 
no ha faltaf!,o ~n cier_to menosprecio por las formas popula
res de rehgws~dad e mcluso por la figura del santo como ex
presión del ideal de la vida cristiana. ¿Cómo ve el presente y 
futuro de esta realidad? 

-Yo . soy optimista, aunque muchos periodistas dicen 
que soy un pesimista terrible. Hay un redescubrimiento de 
los santos, se buscan figuras guías y se reconoce que todas 
aquellas que se presentaban en el 68 guiaban en realidad en 
el vacío. 

Veo el gran interés que existe en las nuevas organizacio
nes. En-Munich, mi ciudad, tendremos la beatificación de un 
gran testimonio contra el nazismo, una figura muy atractiva 
para la juventud y el resto de la gente. 

_ l',:.s~oy segp.ro de q]!_e hoy iven entr.e nosotros muchos 
santos desconoci<IOs. Pétsonas que viven con sunplicidad y 
sin grandes palabras la fe auténtica, ellos serán el verdadero 
corazón y fuerza de la Iglesia. 
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Amériques 
CHILI : la célébration de la fete nationale 

L'Eglise justifie le maintien du «Te Deum » 
en présence du général Pinochet 

SANTIAGO 
de notre envoyé spécial 

Atmosphere glaciale, le jeudi 
18 septembre, malgré le soled qui 
brille sur Santiago, pour cette jour
née de fé!te nationale. Le tradition
nel Te Deum, ou l'Eglise invite, 
outre le chef de l'Etat, les digni
taires du régime et les membres du 
corps diplomatique a une « priere 
pour la patrie ,. , a pourtant bien lieu 
malgré les hésitattons de la hiérar· 
chie catholique. 

Des le début de la matinée, la 
ville est quadrillée par d'importantes 
forces mtlitaires. Le trajet qui mene 
du palais de la Moneda, siege de la 
junte, a la cathédrale est transformé 
en haie d'honneur par les militaires 
des différents corps. 

Quelques centaines de personnes 
sont rassemblées sur la place 
d'armes face a la cathédrale. Peu 
avant la cérémonie, ce groupe reste 
silencieux a l'arrivée des membres 
de la junte. L'hélicoptere effectuant 
une ronde permanente au-dessus du 
centre-ville trouble a intervalles 
réguliers ce pesant silence. Quelques 
rares applaudissements saluent 
pourtant l'apparition de l'épouse du 
chef de l'Etat, puis le général Pino
chet, debout dans une vieille Ford 
décapotable. Le cortege est précédé 
d'une escorte a cheval et suivi par 
des parachutistes en tenue de 
camouflage, mitraillette a la main. 

Glaciale aussi la cérémonie a 
l'intérieur de la cathédrale, ou la 
plus $rande partie des dignitaires de 
l'Eghse présents, déja peu nom
breux, ne desserreront pas les dents 
pendant les cantiques. L'archeveque 
de Santiago, cardinal primat, · 
Mgr Juan Francisco Fresno ne pro
nonce pas lui-mé!me le discours tra· 
ditionnel dont la lecture est faite par 
M~r Vincente Ahumada, du sémi
natre de la capitale, comme en 1980. 
Cette homélie contient quelques 
timides allusions a la situation du 
pays, une référence a la paix du 
Christ qui " n'attend ni les vain
queurs ni les vaincus ,. mais invite a 
résoudre les conflits " sans vio
lences "· 

Le cardinal Fresno se borne a 
prier pour le Chili en affirmant que 
« nos offenses heurtent nos freres et 
perturbent /'entente nationale. Les 
offenses aux pauvres, aux désem
parés, les offenses qui nous sépa
rent, qui nous divisent et nous éloi-; 
gnent, réclament un rapprochement 
fraternel "· L'archeveque ne rac
compagne pas, comme il est de cou
tume, le général Pinochet a sa sortie 
de la cathédrale. Des signes, bien 
que tres discrets, de la détérioration 
des rapports eptre I'Eglise et I'Etat. 

Cette cérémonie du Te Deum a en 
effet suscité un débat au sein de 
l'Eglise catholique. On a mé!me cru 
a un moment que Mgr Fresno, invo
quant des raisons de santé, n'y assis
terait pas. Dans une lettre aux 
fideles, a la suite de la réunion des 
éveques, il a expliqué les raisons de 
son choix - dont une rumeur persis
tante affirme qu'il lui a en fait été 
imposé par le nonce. « Malgré ce 
moment délicat, écrit l'archeveque, 
il faut insister sur la valeur trans
cendentale du travail de /'Eglise. » 

" Cette décision pourra etre pour 
quelques-uns ou beaucoup incom
préhensible, souligne Mgr Fresno, 
mais nous devons faire un effort 
pour avoir un comportement chré
tien et contribuer a la construction 
de notre pays. ,. 

« La prudence 
vertu chrétienne. •• ,. 

Incompréhensible pour beaucoup, 
cette décision de célébration du Te 
Deum, qui apparait a tort ou a raí
son comme un soutien . a u régime, 
n'a en tout cas pas été acceptée de 
gaieté de ~ur. L'ensemble du vica
riat s'était - pour la premiere fois -
prononcé contre le maintien de la 
cérémonie. " Au moment, disent en 
privé plusieurs éveques, ou trois 
prétres franrais ont été expu/sés, ou 
plusi.Jurs collaborateurs du vicariat 
de la So/idarité sont menacés et ou 
le général lui-méme n'hésite pas a 
mettre en cause certains organismes, 
re/igieux et ceux qui travai/lent 

pour les droits de l'homme, il fal
lait refuser d'organiser le Te 
Deum,,. 

Pourtant, il a eu lieu. Mgr Tapia, 
qui dirige le vicariat de la Solidarité, 
explique cette présence de l'église 
par « la nécessaire prudence, une 
vertu chrétienne qu'i/ ne faut pas 
confondre avec la peur », L'Eglise 
s'est déja montrée ferme, dit-il, en 
refusant de faire partir les pré!tres 
fran~ais et en obligeant le régime a 
prendre la décision de les expul
ser (1). 

Mgr Tapia est pourtant a la 
pointe du combat en faveur des 
droits de l'homme. Employant en 
permanence une quinzaine d'avocats 
et s'assurant le concours occasionnel 
de quarante autres, le vicariat 
s'efforce de défendre les détenus et 
les parents des disparos ou des vic
times des commandos armés. Le 
vicariat dispose aussi d'une ~uipe 
de médecins, vend des objets d arti-

. sanat fabriqués daos les pobla
ciones, les quartiers pauvres qui 
entourent Santiago. Dans les cou
loirs de cette maison basse proche 
de la cathédrale, ou les murs sont 
couverts d'affiches exigeant la jus
tice, la décision d'organiser le Te 
Deum a done été per~u comme un 
certain affront. Des avocats du vica
riat sont en effet constamment 
menacés par des civils en armes et 
re~ivent a domicile cadavres de 
chiens, coups de téléphone ano
nymes et autres amabilités du mé!me 
genre. · 

Dans les poblaciones, que ce soit 
a la Victoria, l'ancienne paroisse du 
Pere Dubois, a Montigo ou a Puda
huel, les jeunes estiment mé!me que 
« le cardinal est avec le régime ,. ou 
« n'ose pas faire un choix clair "· 
Daos la petite chapelle de San
Pablo, a Montigo, les affiches pro
clament : " Non au Te Deum, oui a 
la justice ! " La veille de la fé!te 
nationale, des adolescents ont expli
qué daos cette chapelle les raisons 
d'un jeílne qu'ils ont suivi pendant 
cent heures apres l'expulston des 
trois pré!tres fran~ais. 

Cette différence de com~rte
:ment, le Pere Mariano Puga 1 expli
que parfaitement. Fils d'une grande 
famille, il est pré!tre a Pudahuel, a 
quelques kilometres de la capitale. 11 
vit au sein de la communauté 
comme le faisait le Pere Dubois a la 
Victoria. Pour lui « il y a en fait 
trois Eglises au Chili : ce/le de 
l'armée, qui liée idéologiquement 
au pouvoir, accepte tout a fait 
d'étre « convoquée " pour céllbrer 
le Te Deum. Elle est · minoritaire 
chez les catholiques et est appelée a 
disparaitre ou a se dessécher avec la 
dictature. La deuxieme s'oppose au 
gouvernement, mais timidement. 
Elle est encore /'héritiere de I'Eglise 
d'Etat, malgré une séparation qui 
date de 1926. Pour elle, ce Te Deum 
n'est qu'un geste mécanique. ,. 
« Enfin, dit Mariano Puga, il y a 
/'Eg/ise des pauvres et des 
opprimés. Ce/le des communautés 
qui est solidaire avec les martyrs et 
en contact direct avec les jeunes et 
les révoltés.. Elle est largement 
majoritaire. "· 

Confrontée a l'état de siege, 
l'Eglise chilienne tente de préserver 
une fragile cohésion et de conserver 
en faisant des concessions certains 
espaces de liberté, comme celui du 
vicariat de la Solidarité. 
Mgr d' Argouge, absent du pays ces 
deux derniers mois, avoue avoir 
trouvé une situation " tres détério
rée » dans le pays et en ce 9.ui 
concerne les rapports entre l'Eghse 
et le régime. 11 estime que 
Mgr Fresno est avant tout " un 
homme de conciliation et non pas 
un homme de conf/it "• et que sa 
décision ne remet pas en cause 
l'homogénéité d'une Eglise " qui vit 
son calvaire "· Une Eglise qui va 
aussi devoir affronter la difficile 
préparation de la visite du pape 
Jean-Paul 11, prévue pour 
avril 1987. Les sectes protestantes 
progressent au Chili, chez les mili
taires en réaction contre les « pré
tres rouges "• et aussi dans les quar
tiers pauvres pour « refuser la 
compromission de la hiérarchie 
catholique "· Les jeunes de la com
munauté restent pourtant confiants, 
optimistes et décidés. Lors de leur 
reunion dans l'église de San-Pablo, 
ils chantaient avec force : « On peut 
changer /'histoire et marcher a la 
victoire. " 



Iglesia, Capitalismo y Democracia 
Freedom with Justice (Libertad con Justicia). Pensamiento 
Social Católico e Instituciones Liberales. Por Michael Novak. 
253 pp. New York: Harper & Row. 

~ ~ S OSTENGO que la sociedad liberal, entre las socie
dades conocidas .y factibles presentes y futuras, es 
la que mejor sirve al pensamiento católico: la que 

mejor levanta al pobre, institucionaliza la dignidad de la 
persona, hace posibles el crecimiento y múltiples actividades 
de las asociaciones humanas de todo tipo, y proporciona el 
marco para establecer una forma de vida más voluntaria, 
abierta y comunitaria que cualquier sociedad del pasado, 
presente o futuro previsible." Disparando esta andanada a lo 
ancho del espectro del que forman parte los obispos católicos 
norteamericanos, Michael .Novak evidentemente pretende 
influir en el debate en torno a la carta pastoral de éstos so
bre el pensamiento social católico y la economía norteame
ricana. Espera que los obispos, al tiempo que asignar culpas, 
sepan dar crédito a aquello que lo merezca. Pero, conside
rando que la gratitud (por cualquier cosa, aparentemente) 
es la virtud más escasa hoy en día, no se muestra pletórico 
de esperanza. 

Que un teórico social católico defienda el capitalismo y 
la democracia, los pilares del liberalismo clásico, tan a fondo 
que, incluso, asocie el hambre del Tercer Mundo principal
mente con políticas gubernamentales mal enfocadas, más 
que con los ambiciosos capitalistas, es notable. En "Libertad 
con Justicia", Novak intenta describir el pensamiento social 
católico de los tiempos modernos, para hacer significativas 
las contribuciones y errores de Papas y teólogos, revelando 
su rápida aceptación-de los derechos políticos y su vacilante 
apreciación de la productividad económica, para criticar la 
"teología de la liberación" y comenzar a crear una teología 
económica católica. Lo hace bien, especialmente al enfatizar 
la importancia de las instituciones en efectuar buenas obras, 
aunque, en el mismo espíritu, me cabe una cierta duda de si 
:~ ! ;;, 1 o~' a "o...., ~ institución, pueda ser tan llana a lo que él 
llama una "teología de la política económica" como a él le 
gustaría. 

Realiza su· primera tarea --describir y 'analizar el pen
samiento social católico, con su énfasis en la familia y en las 
)bligaciones para con el bien común- en forma soberbia. 
r.atólicos y no católicos deberían recibir con los brazos abier
tos esta introducción erudita de lo que, para muchos, consti~ 

'tuirá un nuevo y rico conjunto de pensamientos. Incluso a 
quienes pudieran llegar a una conclusión diferente se les 
proporciona las . evidencias que necesitan para formar sus 
propias opiniones. 

La crítica que hace Novak a la doctrina econÓmica es 
fuerte. Nuestros partidos políticos son como ejércitos que 
chocan en la noche, uno gritando "redistribuyan" y el otro 
"produzcan", con poco diálogo significativo. El autor culpa 
al liderazgo católico por su fracaso en hacer que ambos ob
jetivos se reúnan mediante disposiciones institucionales 
apropiadas. Aunque el crecimiento económico en modo al
guno garantiza la distribución, argumenta Novak, su ausen
cia sí garantiza la pobreza, y además carece de cualquier for
ma de asegurar una repartición más igualitaria. Los católi
cos que abrazan la teología tipo liberación, tan popular en 
este momento en América Latina, atacan a las instituciones 
existentes sin mencionar qué formas políticas y económicas 
las reemplazarían. Con todo, el hecho es que la democracia y 
el capitalismo, si bien lejos de ser perfectos, han producido 
abundancia para la mayoría, junto con libertad, mientras las 
economías socialistas no han producido ni lo uno ni lo otro. 

La creencia misma de que existe un. bien COII!ún (un 
pensador cotólico del siglo XIX, Heinrich· Pesch, lo llamó 
"solidarismo" ) no significa que aquellos que lo proclaman 
sepan cómo lograrlo, o incluso que sea la gente pobre la 
apropiada para enseñar a otros cómo hacerse ricos. Desalen-

Aarón Wlldavsky es el autor de "The Nursing Father: Moses as a Po
litical Leader'' y coautor de "Elecciones Presidenciales". 

Michael 
~ova k 

tado. al de~cubrir qu~ la productividad económica es menor y 
la VIOlencia extremista mayor en los países predominante
·mente católicos, particularmente en el Tercer Mundo No
vak responsabiliza de esta falla a la tendencia a romantizar 
el gobierno: "Como parte de su herencia medieval los cató
licos tienden a creer que quien mejor enuncia una 'visión co
mún es alguna autoridad pública, que se impregna en la so
ciedad desde «arriba •. Por contraste, el método liberal es 
multiplicar la cantidad de inteligencias individuales en la 
base de la sociedad, mantener discusiones libres y abiertas, 
y llegar a un consenso mediante métodos democráticos . De 
manera similar, en asuntos económicos, el punto de vista li
beral es que las limitaciones inherentes a la actividad eco
nómica obligan a que los agentes con inteligencia se guíen 
por las necesidades y deseos de los demás . Así, las activida
des económicas, por su naturaleza misma, imponen una ten
dencia coordinadora y de cooperación." 

. S! ~ien la i_nfluencia ~st_at~l puede verse ·reducida por el 
prmeipiO católico de subsidianedad ("Ningún cuerpo social 
grande debiera hacer lo que un cuerpo pequeño puede hacer 
por sí mismo"), la Iglesia, en opinión de N ovak, aún tiende a 
creer que "el individuo es el enemigo inherente de lo colec
tivo". En ausencia de las instituciones democráticas para li
mitar el poder del Estado, el solidarismo se convierte con de
masiada facilidad en dictadura. 

Novak reserva su crítica más severa para las teorías dé 
la dependencia, según las cuales la miseria resulta {le la 
opresión. Han sido adoptadas no solamente por los marxis
tas, sino también por el Papa Paulo VI, la Justicia Vaticana, 
los teólogos de la Comisión de Justicia y Paz y los de la libe-

Por Aaron Wildavsky 

Desde 'la Izquierda 
A la Derecha 

M ICHAEL Novak dice que su meta es "inter
pretar la experiencia norteamericana en tér
minos teológicos". En 20 libros ha tratado de 

dar forma a lo que llama "una filosofía-teología -del es
tilo de vida norteamericano". 

Nacido en Johnston, Pennsylvania, en una familia 
de origen eslovaco, ingresó a un seminario cuando te
nía 14 años. Continuó sus estudios religiosos en dos 
universidades, incluyendo la Gregoriana en Roma, 
hasta seis meses antes de .la fecha en que había de ser 
ordenado. Pero se vio cada vez más atraído hacia la po
lítica, y no estaba seguro de que quisiera permanecer 
célibe: nunca llegó a ser sacerdote. Más tarde, como 
profesor universitario, fue activo en los movimientos 
contra la Guerra de Vietnam, y apoyó a Edmund Mus
kie y luego a George McGovern, en 1972. Pero dice: 
"Recibí una dosis completa de la izquierda y la escupí 
de vuelta. Había un cierto grado de gazmoñería, pa
ranoia y utopismo loco que, para mí, era demasiado, en 
mi calidad de alguien que provenía de la clase traba
jadora de origen inmigrante." 

A Novak, dos veces presidente oe la Comisión Na
cional de Laicos Prominentes -que emitió un informe 
alabando el capitalismo norteamericano sólo días an
tes de que los obispos católicos de la nación publicaran 
un borrador de carta pastoral criticándolo fuertemen
te-, se le clasifica con frecuencia como intelectual ca
tólico neoconservador. En realidad, tiene puntos de 
vista eclécticos. Es escéptico respecto de los progra
mas de bienestar social, por ejemplo, pero cree en un 
firme papel del Gobierno .en algunos seCtores de la 
economía. 

ración. _De .la pobr~za en el Tercer Mundo se culpa .a las de
mocracias ~ndustriales, principalmente a Estados Unidos y 
a toda desigl!-aldad en las utilidades empresariales, de ~a
nera que, a fm de cuentas, el capitalismo es responsable de 
los ma~es del mundo. No obstante, sin utilidades, no habría 
m versión y, por consiguiente, ningún progreso económico. 

. ~1 considera~ a los revolucionarios como justos y ai ca
pitalismo como VICIOso, no sorprende que algunos católicos 
se sientan confundidos respecto del marxismo (después de 
todo, ¿no dice lo mismo que su fe?) o que acepten el proceso 
de "conci_e~tización" contra las in.stituciones perniciosas que 
se benefician de la desgracia ajena. Qué extraño resulta, 
concluye Novak, que el pensamiento social católico desee pa
ra los países·pobres "lo que ha logrado Estados Unidos: ins
tituciones de desarrollo económico e instituciones de dere
chos humanos", mientras rechaza los controles y equilibrios 
políticos y el capitalismo de mercado, responsables de estos 
logros. 

Buscando el cimiento para una teología económica en las 
arenas movedizas del pensamiento social católico, Novak to
ma lo que denomina "la teología de la creación del Papa 
Juan Pablo 11", que prescribe a la humanidad desentreñar 
los s~cretos de las dádivas de Dios mediante el trabajo 
creativo. Rechazando la lucha de clases y considerando el ca
pital como la manifestación material de la creatividad del 
hombre, que 'salvaguarda la propiedad privada como un de
recho humano, esta teología de la creación enfatiza maneras 
tales como la propiedad conjunta, de crear una comunidad 
de intereses en la esfera económica. 

En un mundo pecaminoso y falible, donde los individuos 
necesitan tanto de la habilidad de cooperar como del poder 

de resistir, Novak sostiene que el capitalismo democrático, 
en que las . instituciones políticas y económicas son, en cier
tos aspectos, independientes, proporciona más de estas cua
lidades deseables que ninguna otra opción. Puede sorpren
der a los norteamericanos el que Novak los considere como 
un ejemplo, un pueblo que no es ni individualista ni colec
tivista, sino más bien, asociativo. "El principio norteameri
cano", escribe, "es dar el poder a los individuos mediante 
agencias locales para lograr su propia independencia." 

En ninguna parte de "Libertad y Justicia" Novak con
fronta directamente la cuestión de la ideología, o de la legi
timidad de los fines, sino, por el momento, acepta los objeti
vos --declarados públicamente- de aquellos contra los cua7 
les argumenta, con el objeto de mostrar que, en sus propios 
términos, estas metas se pueden lograr mejor mediante el 
capitalismo democrático. Sin embargo, el asunto de los fines, 
traído a debate en forma urgente por la teología de la libe
ración --es decir, una teología de liberación de las institu
ciones- no desaparece. Las instituciones dan forma al ca
rácter; no son sólo medios, sino fines, en cuanto representan 
valores. La Iglesia Católica es una institución jerárquica. 
(Crecí en Brooklyn, cerca de la iglesia Saint Jerome, donde 
los irlandeses del lugar solían referirse a su Iglesia como "la 
jerarquía".) Como tal, tiene la visión, formada a través de si
glos de conflicto, de que la humanidad requiere de limitacio
nes institucionales para mejorar. Sostener algo diferente es 
cometer la herejía de creer que cada individuo tiene acceso 
inmediato a Dios y no necesita de instrucción por parte de 
instituciones mediadoras, como la Iglesia. 

La premisa de la respuesta jerárquica a la interrogante 
de cómo la gente podría vivir unida con decencia, consiste 
en la desigualdad estructurada. Desde esa posición, la gente 
de más arriba tiene derecho a decidir ciertas cuestiones para 
aquellos que se encuentran más abajo. Las diferencias mo
rales 'son parte de un patrón de diferencias de este tipo. Sin 
la primera -la autoridad de la jerarquía eclesiástica- no se 
puede contar con la otra; la aceptación de la diferencia entre 
lo bueno y lo malo. 

La jerarquía se ve legitimada por el principio del sacri
ficio de las partes por el todo. Así, la Iglesia no se puede sen
tir totalmente cómoda ni con el capitalismo ni con la demo
cracia, ya que no puede aceptar la competencia como el mo
do de elección básico, aunque, por prudencia, puede consi
derar a estas instituciones como los males menores. Ni, a pe
sar de los elegantes argumentos de Novak en contrario, pue
de la Iglesia, ya que es una institución colectiva, aceptar al 
individuo como el centro moral de la sociedad. 

Las instituciones son la manifestación organizacional del 
pecado de origen. Todas las instituciones, basadas ya en la 
competencia, la igualdad o la jerarquía, enfrentan contradic
ciones precisamente ·porque no pueden encarnar todos los 
valores al mismo tiempo. Perturbada por el individualismo 
competitivo por un lado, la jerarquía católica se ve acosada 
por el otro por el igualitarismo colectivista. Si, como sugiere 
la teología de la liberación, la humanidad es buena, pero es
tá oprimida por malas instituciones, y si las desigualdades 
de todo tipo son desmedidas, no-debiera estar gobernada por 
instituciones jerárquicas. Si las instituciones son opresivas, 
si la desigualdad es inaceptable y si la Iglesia es una insti
tución igualitaria, la conclusión es obvia: como no puede ha
ber una regla moral para la: Iglesia y otra para la sociedad, la 
liberación, en última instancia, debe provenir de la jerar
quía misma. El que la Iglesia siga siendo universal y jerár
quica (o sea, Iglesia Católica) o excluyente e igualitaria (o 
sea,como una secta protestante) se está decidiendo ahora. 

Michael Novak, en forma encomiable, colocó en el cen
tro de su análisis una consideración apropiada de las com
binaciones institucionales necesarias para aproximar los dis
pares enfoques del pensamiento social católico. Ya que, co
mo dice, "Si ha de hacer algo más que alabar un conjunto de 
virtudes privadas, la justicia social tiene que significar cons
trucción de instituciones." La única pregunta es de qué tipo. 
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20 Años de Crítica 
Por Ignacio Valente 

e ON motivo de cumplir 20 años de 
crítica literaria dominical en es
tas columnas, me permitiré al

gunas reflexiones sobre el oficio. 
El origen de mi seudónimo es tan 

azaroso e intrascendente, que no me
rece una explicación. En todo caso, Ig
nacio no es una confesión, ni Valente 
una pretensión, como en su día creyó 
Neruda. El nombre se gestó en el azar 
de los talleres, sin arte ni parte mía, y 
así quedó. El apellido nació de una lec
tura de última hora --una Hi"storia de 
Roma-, con la intención de ser un 
nombre latino a solas, no el apellido 
hispánico en que se convirtió. 

F irmo con el seudónimo para hacer 
crítica literaria, y eventualmente como 
Ibáñez Langlois para comentar ensayos 
y debatir ideas. No pretendo que am
bas funciones sean incomunicables, pe
ro sí distintas. El análisis literario ne
cesita de cierta pureza formal, al mar
gen de las ideas del crítico sobre la vi
da. Estas últimas llevan mi nombre, y 
con él comento los ensayos que se cir
cunscriben al ámbito de mi saber: la fi
losofía, de preferencia con genitivo: fi
losofía social, filosofía del arte, del len
guaje, de la religión, de la cultura: las 
viejas "humanidades". 

Se me ha preguntado por mis dife
rencias con Alone. La primer es obvia: 
jamás llegaré a escr ibir tan buena pro
sa como la suya. Por otra parte, Alone 
-se formó en la literatura francesa, yo 
en el Siglo de Oro español y en la lite
ratura inglesa. Alone era un impresio· 
nista confeso, y yo tiendo a la imper
sonalidad. Alone fue sobre todo un crí
tico de novela, y mi género preferente 
es la poesía. 

Se me pregunta también si el há
bito de la lectura crítica no ha matado 
en mí la espontaneidad de leer por el 
puro gusto. Decididamente no. El día 
que así ocurriera, dejaría la critica. 
Disfruto leyendo (también disfruto es
cribiendo). El hábito analítico sólo 
agrega, a la lectura del placer espon
táneo, algunas observaciones anotadas 
al margen o al pie de página, que luego 
ordeno y unifico para volcar su síntesis 
en la máquina. Escribo siempre direc
tamente a máquina. 

Jamás he escrito un prólogo, nunca 
he presentado un libro, no asisto a reu
niones literarias, no participo en ce
náculos, pocas veces me veo con escri-

1 

José Miguel I báñez Langlois. 

tores. Por una razón de t iempo: el mi
nisterio sacerdotal me llena los días y 
los años, amén de escribir mis propios 
libros de poesía y ensayo. Pero al mar
gen de esta razón hay otra más profun
da: creo que al crítico le conviene cier
ta distancia con respecto al medio lite
rario, y una ausencia total de compro
misos personales. Hay aún otro motivo: 
la comprobación de que, en general, la 
obra es superior a quien la escribe. Con 
alguna frecuencia prefiero los libros a 
los autores. Entre éstos tengo amigos, 
como es lógico, pero los trato --en la 
crítica- como si no lo fueran. También 
tengo enemigos, por lo visto, pero in
tento tratarlos igual: como si no lo fue
ran. 

La principal decepción con respec
to a los autores viene de su vanidad, 
con honrosas excepciones. Dificulto 
que haya un gremio tan sensible a la 
publicidad como los escritores. Miran 
sus libros como a las niñas de sus pro· 
pios ojos, lo que es bien comprensible, 
en último término. También existe, sin 
duda, la vanidad del crítico. Pero el crí· 
tico sabe mejor que nadie lo efímero de 
su género, que no está destinado a du
rar, porque es adjetivo y parasitario. 

Las condiciones que he llegado a 
apreciar como más necesarias para 
mantener una crítica semanal por años 
son tres: no tener gustos demasiado 
particulares, juzgar siempre con la mis
ma vara y estar exento de todo compa
drazgo. Hay brillantes teóricos de la li
teratura, capaces de estupendas piezas 
criticas, pero con gustos tan enfáticos y 
excluyentes, que lo suyo es la monogra
fía y no el artículo semanal orientador 
de la opinión pública. Yo confieso mis 
preferencias y mis alergias, v. gr. mi 
simpatía por la poesía inglesa y mis di
ficultades con la literatura española 
posterior al Siglo de Oro. Pero he leído 
lo suficiente para tomar conciencia de 
mi particularidad. 

La ley pareja, semana a semana, es 
el rompecabezas de la crítica. Un co· 
mentarista ocasional no está obligado a 
ella, pero sí el crítico profesional. No 
seré yo el juez de mi propio desempe
ño, pero sí dejo constancia de mi inten
ción. Al menos en un aspecto creo ha
berla cumplido: en la ausencia de todo 
compadrazgo personal: político, religio
so, simplemente humano; del tipo que 
sea. Tampoco creo ser el compadre de 
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mí mismo, a saber, el crítico que se in· 
terpone entre el libro y el lector. As
piro a una cierta mínima trasparencia. 

Que carezca de compadres no sig- 1 
nifica que carezca de gratitudes hacia 
quienes soy tributario. Debo mencio· 
nar dos nombres principales. En el co· 
mienzo de mis pasos críticos, la anti
poesía de Nicanor Parra modificó mi 
concepto mismo de poesía, hasta enton
ces demasiado purista y académico. Es, 
por lo demás, un fenómeno que expe· 
rimentó, tarde o temprano, toda mi ge· 
neración, y que personalmente he lle
gado a atemperar con un nuevo aprecio 
por la lírica de todos los tiempos, sólo 
que incluso este aprecio es también 
post-Parra y deudor de su terrible ce· 
dazo. 

Debo reconocer, asimismo, mi deu
da con Armando Uribe, ese espíritu vi· 
sionario a cuya zaga fui descubriendo 
tantos autores para mí nuevos, y con
firmando la exactitud de su diagnóstico 
sobre ellos: Stendhal, MontaJe, Pound, 
los clásicos latinos, el propio Parra ... 
Quisiera ver en Chile a todos nuestros 
escritores exiliados; pero al que más, a 
Armando Uribe. 

Hay, por fin , una deuda contraída 
con el propio periodismo. Cuando em· 
pecé a escribir en estas columnas, mis 
colegas académicos me daban el pé
same por la pérdida intelectual que me 
significaba esta ganancia divulgativa. 
Yo mismo creía en esa pérdida, pues no 
en vano procedía también de los abis· 
mos de la sapiencia universitaria. Hoy 
constato que sólo se pierde lo que se 
quiere perder, pues nada impide al cri
tico seguir trabajando en estudios de 
especialidad. 

En cambio, la prensa ofrece al pro· 
fesor ventajas considerables. Por una 
parte, la necesidad de leer y leer todas 
las semanas: de mantenerse al dia. Y 
luego, la obligación impagable de la 
síntesis y de la claridad: escribiendo en 
difícil y en diez carillas no hay esperan
zas de atrapar al voluble lector de los 
domingos. Tener que desterrar de los 
propios hábitos la latitud {la lata ) y el 
argot de las capillas académicas es -
para decirlo con los moralistas- una 
ocasión próxima de pecar por superfi· 
cialidad. Tal vez a ratos caiga en ese pe
cado. 'Pero el sólo desafío de juntar am
bos extremos -rigor y divulgación
bien vale para un "académico" 20 años 
de trabajo obrero. 



a Iglesia que encontrará el Papa es nuestro reportaje de portada. Ello porque sin duda la visita 
del Santo Padre constituye un acontecimiento de la mayor trascendencia. Su liderazgo 
mundial y la profundidad, claridad y esperanza de su mensaje hacen que los países que él 

visita mucho reciban y por lo tanto mucho aprendan. 
Pero no sólo ello -que ya bastaría- justifica nuestro tema central. No es ésta por lo demás 

la primera vez que nos hemos ocupado de la Iglesia Católica y más concretamente de muchos de los 
obispos y sacerdotes que componen su jerarquía. 

No ha sido fácil abordar el tema en cada ocasión que lo hemos hecho. No han sido pocas las 
incomprensiones y el disgusto que en muchos miembros de esa misma jerarquía hemos provocado. 
Pero nuestro deber de informar nos obliga a continuar haciéndolo toda vez que se justifique. Sin 
embargo, ante todo queremos dejar muy en claro algo que es esencial y básico. 

Respetamos y admiramos a la Iglesia Católica; jamás ella ha recibido ni un ataque ni una 
critica desde estas páginas. Nunca hemos favorecido ni propalado ningún principio ético ni ningún 
valor moral que atente o sea contrario a la doctrina de la Iglesia Católica ni al mensaje de Cristo. 
Jamás hemos atacado a un obispo en lo que son sus atribuciones de pastor, las cuales los católicos 
están obligados a obedecer. 

Pero sí hemos sido críticos (a veces simplemente citando afirmaciones que por sí solas son 
sorprendentes) frente a todo aquello que constituye una incursión de obispos o sacerdotes en el 
mundo de lo contingente, de lo opinable. Materias donde la opinión no tiene más peso que la del 
prestigio personal o la de la capacidad profesional de quien emite el juicio de valor. 

No hemos podido dejar de señalar nuestra discrepancia cuando vemos sacerdotes converti
dos en activistas políticos, o cuando algunos de éstos, amparados en la pobréza o en la injusticia 
social-que sin duda existe porque el hombre es imperfecto-, prefieren intentar el cambio de las 
estucturas políticas y hasta del gobernante antes de tratar de dar satisfacción al dolor que esos 
hechos provocan, con la palabra de Dios y con el mensaje de la esperanza que Cristo trajo a la 
tierra. Tampoco lo hemos dejado de hacer cuando se propone la violencia y el "suicidio naci9nal". 
Ello ocurre al convertirse en misión preferente la felicidad terrenal y material, relegando a un lugar 
secundario la salvación eterna. Cuando se preferencian los signos de rebeldía social por sobre 
aquellos que son un medio de adoración a Dios. Pareciera que para muchos sacerdotes ha pasado a 
ser un objetivo preferente el de la felicidad y el de una liberación en la tierra, olvidando la misión 
sobrenatural que tiene la Fe. En la medida que este fenómeno se extienda será difícil que los 
seminaristas no quieran también emular a sus actuales ejemplos y más que pastores quieran ser 
líderes políticos. 

Pero todo lo anterior que debe preocupar - y ante todo a la propia jerarquía- no tiene 
sanción ni atajo. Cuando ello se denuncia surje la sorpresa, el ruego de que no se insista en la 
denuncia, e incluso la molestia. Creemos que no se le puede hacer peor favor a la Iglesia, por una 
lealtad mal entendida, que acallar lo que ocurre en su interior. Por el contrario, como somos leales 
a ella es que denunciamos a quienes quieren valerse de su fuerza y prestigio moral para provocar 
cambios ... políticos y económicos·. 

No es misión de la Iglesia cambiar gobiernos. No puede un medio de comunicación 
dedicado a los temas políticos ignorar la actividad política de sacerdotes o miembros de la 
jerarquía. Nada se consigue si al dolor que ya tienen los pobres y los que sufren injusticias se suma 
un sentimiento de odio de clase, o se les recuerda a cada instante su condición sufriente. Ellos 
anhelan y esperan de su Iglesia la voz de la esperanza que la creencia en Dios otorga por contener, 
precisamente, la promesa de la salvación eterna. 
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F --------- En el país 
Política: 

os unos y los otros 
Derecha y oposición: avances y dudas 

L TIMAMENTE en este país la polí
tica se hace en tenida sport. ¿Moda? 
¿Calor? ¿Necesidad de apresurarse? 
El hecho es que tanto la DC como la 

derecha trabajaron en su oficio el fin de sema
na pasado. Nada de playa. Valdés y su gente 
laboraban en Carmen 8. La UDI realizaba su 
consultivo en calle Suecia, en tanto Pinochet 
efectuaba su acostumbrado "asado veraniego" 
en Bucalemu. De ahí no salió nada importan
te. De las otras dos reuniones ... Mientras la 
derecha se unió, en una operación tan rápida 
que sorprendió por lo inusual en nuestro me
dio, la oposición dejó en evidencia una vez 
más su lenta capacidad para reaccionar. 

Para el fin de semana o los primeros días de 
la próxima se espera la constitución formal de 
la directiva provisoria del nuevo partido de 
centr()-{jerecha que aglutinará a Unión Na
cional, UDI y Frente Nacional del Trabajo. 
Después del llamado unitario formulado por 
UN se produjo casi una maratón por subirse al 
carro. La UDI dio el golpe el sábado pasado, 
como resultado de un consultivo que efectuó 
el día anterior en Santiago. Jaime Guzmán 
partió a la casa de Andrés Allamand con su 
respuesta favorabale a la fusión. Una "devuel
ta de mano" a lo que había hecho el presidente 
de UN con su propuesta unitaria. Cuestión de 
efecto, dicen . .. Una muestra de cómo se ma
nejan estos dirigentes que ahora compartirán 
la misma "tienda" política. Los miembros del 
Frente se apuraron en señalar 
que ellos habían aceptado pri-
mero .. . " Ya somos tres" , de
clararon. 

nal" con UN (el óptimo para sus miembros 
hubiera sido sólo este matrimonio), reticencia 
a algunos del PN y una suerte de "corcoveos" 
intermitentes con el Frente de Jarpa. Se sabe 
que por estos días un sector de la UDI está 
francamente complicado con el sí del grupo 
que lidera el ex Ministro del Interior. Están 
aproblemados porque no previeron que el 
Frente iba a aceptar todo. En el fondo, les 
preocupa la adherencia real a los principios 
ideológicos. El martes pasado, en la reunión 
que sostuvo Andrés Allamand con la comisión 
designada por Jarpa, ésta última se cuadró 
igual que la UDI. Es decir señalaron no tener 
ningún problema con los principios propues
tos ni con la renuncia de Jos cargos directivos. 
Entonces se vislumbra difícil que la UDI pue
da rechazar la inclusión de Jarpa, porque le 
faltan motivos para hacerlo. 

Claro que ahora el problema mayor lo tiene 
el Partido Nacional. Están en jaque mate. 
Hasta el cierre de esta edición reinaba la inde
finición. Para algunos nacionales, aceptar la 
fórmula unitaria importa un costo político de
masiado alto, porque tendrían que renunciar a 
su insistente postura de entendimiento con la 
oposición. De ahí que por estos días sigan 
"tanteando" con la DC, liberales y republica
nos. Con todo, en los tres partidos que han 
aceptado la unidad existe la clara voluntad de 
no postergar más allá de lo "prudente" (como 
lo dijo la' UDI) la decisión. O sea, no los van a 

esperar eternamente. Por lo tanto, si el PN se 
demora o pretende dilatar su resolución que
dará simplemente out .. La fecha tope puede 
ser este fin de semana. Y si, por último, en 
ese partido se impone la moción de no aceptar 
la unidad, lo más probable es que se produzca 
un quiebre y varios se desbanden hacia la 
nueva colectividad. La pregunta que cabe for
mularse, entonces, es si la DC estará dispues
ta a sumar para su coalición al puro timbre del 
Partido Nacional... O en otras palabras ¿quié
nes se quedarían con la DC?. 

En la unidad de la derecha hay otro elemen
to curioso: las editoriales de La Nación, in
dispensable para enterarse del punto de vista 
que tiene sobre el tema el hasta ahora silencio
so gobierno. La semana antepasada ese diario 
publicó un comentario político, dándole prác
ticamente su "bendición" a este matrimonio de 
la derecha. Sin embargo, en el resumen políti
co del domingo pasado -que se supone inter
preta a las altas esferas del régimen- se reco
mienda "prudencia", o sea mesura para pro
nunciarse todavía sobre el tema ¿Insinuación 
de reticencia oficialista a la unidad? .. . Dict> 
que en el gobierno ven con buenos ojos 
movimiento en el largo plazo, pero les preo
cupa que se planteé corno una alternativa a ... 
Pinochet en el corto plazo. 

Sobre la directiva que encabezará el nuevo 
partido, hasta el cierre de Qué Pasa, se habla
ba de dos opciones: buscar una directiva que 
sea realmente provisoria o formar una que 
pueda proyectarse a más largo plazo (es decir, 
que sea ratificada en una posterior conven
ción). Existe acuerdo en que las vicepresiden
cias serán asumidas por quienes lideran hoy 
los partidos que se fusionarán. El problema es 
quién la encabezará. Hay reticencia a soltar 
los probables nombres. Sin embargo, éstos 
varían de acuerdo a las alternativas. Algunos 

proponen que quien presida la 
colectividad tenga un perfi l 
bajo; otros que sea una perso
nalidad de envergadura. Al pa
recer, se dijo, prevalecería una 
fórmula intermedia. Carlos Cá
ceres, Hernán Cubillos, Migt 
Otero y Sergio Diez son lo 
nombres que trascendieron pú
blicamente. Momento de deci
sión en la derecha. 

SIN NOVEDAD. Momento de 
decisión es también el nombre 
con que algunos dirigentes ha
bían bautizado al Consejo Am
pliado de la DC, que se realizó 
el sábado pasado en la sede de 
calle Carmen 8. Los DC sem
braron expectativas durante la 
semana. Entre acto y acto de 
conmemoración del falleci
miento del ex Presidente Frei, 
algunos personeros del partido 
confidenciaron a Qué Pasa: 

lOS PEROS. La UDI se mo
vió ágilmente en concretar su 
respuesta al llamado y ahora 
presiona para que la operación 
concluya pronto por dos razo
nes obvias: para que no se de
sinflen en la opinión pública 
las expectativas que ha genera
do el asunto y para ganar tiem
po y llegar en forma a la ins
cripción como partido en mar
zo. Pero también se vislumbra 
un motivo "velado": cerrar en 
breve la "operación" para ahu
yentar a algunos miembros del 
Partido Nacional, que a su jui
cio no comparten ni el estilo ni 2 
los principios. Tampoco deben ¿: 
haber pensado que el Frente de ::i 
Jarpa iba a igualar su "oferta". _¡ 

El ambiente que se palpa en la 
UDI es de "amor incondicio-

La UN con la comisión de Jarpa. El Frente igualó la "oferta" de la 
UD! ... 

"Paciencia .. .la DC va a actuar 
el sábado", "el panorama se va 
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La portada ¡ 
----------------------------------

Religión: 

Un perfil de lo que encontrará el Papa. 

HILE es un país mayoritariamente 
católico. Ocho de cada diez chilenos 
lo son. Un 24 por ciento de ellos 
asiste a misa todos los domingos . Y 

sólo un seis por ciento participa en grupos de 
iglesia. En 1986 se imprimieron cuatro millo
nes de instructivos para la catequesis familiar. 
Pero apenas un doce por ciento reconoce con
fesarse "a veces". Actualmente un 
sacerdote por cada 5.550 habitantes 
enseña lo que es el pecado. 

La presencia e influencia de la 
Iglesia Católica en la vida social y 
política del país se palpa. Los ex
tranjeros se impresionan por la 
constante aparición de sacerdotes 
(como comentaristas o como entre
vistados) en los medios de comuni
cación social opinando sobre lo hu
mano y lo divino. Sólo El Mercurio 
de Santiago del pasado jueves 22 de 
enero destinó poco más del 1 O por 
ciento de sus informaciones de ca
rácter nacional a temas relacionados 
con la Iglesia Católica. 

Chile, país católico. Aun cuando 
después de casi cinco siglos de 
evangelización siga con importantes 
áreas denominadas "tierra de misio
nes" . Un país donde recién este año 
se beatificará por primera vez a una 
de sus hijas: Juanita Femández. Un 
país con una Iglesia de contrastes. 
Donde el sacerdote Sergio Torres, 
58, párroco de San Luis Beltrán, 
que dirige la Pastoral Popular (ór
gano expresivo de la Teología de la 
Liberación), es nombrado presiden
te de los teólogos del Tercer Mun
do. El mismo Chile en donde se 
organiza y produce la Declaración 
de los Andes con el propósito de 
respaldar el documento del Cardenal 
Ratzinger sobre los peligros y des
viaciones de la Teología de la Libe
ración. Reunión a la cual asiste el Nuncio 
Apbstólico, monseñor Angelo Sodano con 
una bendición papal, junto a connotados teó
logos de todo el mundo. Entre ellos, tres 
chilenos: el laico Fernando Moreno, miembro 
de la Comisión Vaticana para los no creyen
tes; el sacerdote José Miguel Ibáñez, integran
te de la Comisión Teológica Internacional y 
Monseñor Jorge Medina, 61, Obispo Coadju
tor de Rancagua, de la misma comisión. Y 
cuando en Chile se conoce la designación de 
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Torres, en Tacna y Arica se reúne este mismo 
grupo de teólogos nacionales y emite otro 
documento bautizado como la Teología de la 
Reconciliación. 

Ese Chile de un Ignacio Gutierrez o donde 
monseñor Carlos Camus crea polémica con su 
última Carta Pastoral en la que habla del "sui
cidio nacional". Mientras, otros miembros de 

puestos a pagar sus "mandas". 

EL PAPA VIENE. El miércoles primero 
de abril, pasado el mediodía, Juan Pablo II 
besará tierra chilena. Y allí estarán todos: 
obispos y miembros de la Comisión que orga
nizadora de su visita. El Presidente Pinochet y 
su gobierno. En las terrazas del terminal aéreo 

y a lo largo de todo el trayecto hasta 
Juan Pablo Il en la Catedral Metropolitana poblado

el Chile de los res y empresarios, uniformados y 

la jerarquía eclesiástica alaban la nueva legis
lación sobre partidos políticos. En la Fiscalía 
Militar se lleva un proceso contra algunos 
miembros de la Vicaría de la Solidaridad y 
monseñor Sergio Valech, 60, Obispo Auxiliar 
de Santiago, es llamado a declarar. En Chi
llán, un "selecto" grupo de obispos se reúne a 
criticar a los otros que no fueron invitados. 
Crecen Jos evangélicos y se multiplican las 
iglesias mormonas. Al mismo tiempo, 350 mil 
fieles peregrinan al Santuario Lo Vásquez dis-

contrastes. civiles, jóvenes y viejos, sacerdotes 
con clergyman o con ojotas y en 
jeans . . .le darán la bienvenida al su
cesor de San Pedro. Esa será la pri
mera impresión que captará el Pon
tífice sobre la IGLESIA chilena. 
Imagen que será recogida, difundida 
y analizada por los cuatro mil perio
distas que cubrirán la gira pastoral. 

Durante cuatro días giraremos en 
tomo a su persona. El girará por 
nuestra tierra. ¿Qué Iglesia encon
trará el Papa? Es lo que nos dedi
camos a investigar, con más de una 
negativa para hablar, entre personas 
vinculadas a esta iglesia chilena; 
conversamos con laicos y religiosos 
off the record. 

Frente a una Europa en una era 
pos--cristiana, un Africa donde 
cunde una Teología Negra {que 
mezcla creencias tribales con la reli
gión católica), Latinoamérica es el 
continente de la Esperanza para el 
Papa. Pero le preocupa lo que ve: 
tensiones sociales, una Teología de 
Liberación fuerte en ciertos países y 
su secuela de iglesias populares 
cada vez más distantes de Roma, la 
politización de su clero ... pero, so
bre todo, le preocupa la carencia de 
una catequesis, especialmente para 
la familia, que para el actual Pontífi
ce es la base de todo. Por eso está 

empeñado en hacer cambios en esta Iglesia 
que dirige. Se cree, dicen fuentes entendidas, 
que si Juan Pablo 11, 66, permanece en el 
cargo los diez años más que se supone debería 
durar, las transformaciones serán profundas. 
Y de ello no está ajena la Iglesia chilena. 

Para una fuente, nuestra ella posee dos ras
gos fundamentales: un amor filial al Vicario 
de Cristo y una devoción mariana pura y fuer
te. Dos condiciones "pilares" y de las cuales 
pueden derivar todas las demás virtudes de un ..... 
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pueblo cristiano. Eso el Papa lo reconoce y lo 
aprecia. Sin embargo, también los laicos tie
nen problemas, básicamente de conocimiento 
de su doctrina. Los obispos están al tanto de la 
falta de conocimiento de la doctrina católica 
entre sus feligreses. Han hecho estudios sobre 
la imagen que proyectan. Y los resultados no 
son muy alentadores. Encuestas realizadas por 
el Centro Bellarmino en 1980 y 1985 revelan 
que "la cosa va de mal en peor". Si el '80 un 
38 por ciento de los católicos se confesaba "a 
veces", el '85 lo hacía sólo un 12. Apenas el 
51 por ciento de los miembros de la Iglesia 
asignan alguna importancia al sacramento del 
matrimonio contra un 44 por ciento que admi
te la vida en pareja sin el vínculo religioso. El 
57 por ciento cree en el divorcio contra un 3 
por ciento que lo objeta. Siete de cada diez 
bautizados no saben que Cristo instituyó el 
sacramento de la Eucaristía y reconoce no 
comulgar "nunca". 

La Conferencia (creada en 1952), en tiempos de democracia y autoritarismo. 

También se dice que la situación ha cam
biado favorablemente en comparación al mo
mento en que el Padre Alberto Hurtado escri
bió Chile: un país ¿católico? La asistencia 
semanal a misa aumentó de 16 a 22 por ciento 
en cinco años. Y la creencia en la "resurec
ción de los muertos ' subió de 49 por ciento a 

56 en ese lapso. Al margen del grado de 
conocimiento, también hay opiniones encon
tradas sobre el contenido de algunos catecis
mos, como el manual Ven y Verás al cual el 
Ministerio de Educación revocó el permiso de 
crrculación. 

entrevistado-- que los feligreses perciben a 
una Iglesia a más preocupada de denunciar a 
Pinochet que de anunciar y difundir la fe, en 
circusntancias que la denucnia evangélica su
pone situarse sobre la coyuntura, cosa que 
aquí no sucede con el clero. 

Tampoco se puede desconocer -señaló un NO A LA POLITICA. Un sector de la grey 

MUESTRA DE LABORATORIO. 

LAS tensiones generadas entre los diversos sectores dentro de la Iglesia 
chilena se reflejan con sus más y sus menos al interior de la Comisión que 
organiza la visita del Papa. Pocos olvidan el estupor que provocaron en un 
comienzo la propuesta de algunos obispos para aplazar la gira pastoral hasta 
cuando en nuestro país hubiera plena democracia. Se habló (y todavía subsiste 
el temor) de una posible utilización política de la visita. Incluso hay quienes 
sacaron cuentas "terrenales": "si el Papa fue a Haiú y Filipinas y después 
salieron los gobernantes ... ¿por qué aquí no?" 

Se cuestionó desde los lugares que visitaría, a quienes presiden la Comisión 
Nacional, hasta la forma de preparar "la casa por dentro". Se midió -casi con 
cronómetro- el tiempo que el Pontífice se reunirá con el Presidente Pinochet, 
tanto en el saludo protocolar del aeropuerto como en la visita a La Moneda. 
Por razones de "seguridad", la Comisión (integrada por sacerdotes y laicos de 
diversas tendencias) optó por que el mandatario no asistiera a ninguna celebra
ción pública ... Algo "ridículo", según un miembro de la jerarquía, pues a su 
entender, esa actitud denota "poca altura de miras". 

Los "tira y afloja" siguieron: que el Papa tiene que conocer la realidad de 
"los más oprimidos" y no sólo los lugares turísticos. Asf y todo, el equipo 
designado por la Conferenciua Episcopal hizo gala de la más lucida diploma
cia para dejar a todos contentos. Los salvó, en efecto, el hecho de que nuestro 
país tiene una "loca geografía" que dificulta cualquier coordinación. Ya está 
claro dónde irá, con quién se reunirá y más o menos la "tónica" de lo que 
dira.Por eso la petición de una audiencia publicitada por la Asamblea de la 
Civilidad no tiene sentido. Salvo, llamar la atención. El Secretario General de 
la Comisión, Monseñor Cox no se cansa de repetir que el Papa viene como 
Mensajero de La Vida. 

Así y todo, el carácter "polftico" de algunas actividades no ha estado 
ausente. Como cuando Monseñor Cox visitó a la joven del "caso de los 
quemados", Carmen Gloria Quintana y luego declaró a la prensa que le había 
asegurado un lugar cerca del Papa. Tal "invitación" no cayó bien. Porqué a las 
demás víctimas de la violencia no se les trataba igual... (por ejemplo, a 
Guillerno Farías, que un atentado terrorista le deformó la cara y quemó gran 
parte del cuerpo el mismo día que la joven Quintana ... y al cual ningún 
miembro de la Iglesia visitó ni ofreció similar invitación). Monseñor Co~ 
emitió esta semana un comunicado público desmintiendo que se estuvieran 
realizando gestiones para que Carmen Gloria (hoy en Canadá) se entrevistara 
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con Juan Pablo II (ver seción "Téngase Presente" de este número). Jaime 
Es~obar, de la Iglesia Popular aseguró a Qué Pasa que ella vendría y que 
harán todo lo posible para que hable con el Santo Padre durante el encuentro 
que él tendrá con los jóvenes en el Estadio Nacional. 

A propósito de esto último, sectores opositores rechazaban la idea de que el 
Santo Padre se reuniera 'con la juventud en ese recinto deportivo alegando que 
"se había usado como campo de concentración tras el Once". Sin embargo, 
Monseñor Tucci, encargado vaticano de las giras papales durante la revisión 
de los lugares alternativos señaló que lo importante era la seguridad del 
Pontífice y que el Estadio Nacional era el más adecuado. No se habló más del 
asunto. También la reunión que Juan Pablo II sostrendría con la "nata 
intelectual" del país en la Casa Cc;!Jtral de la Universidad Católica provocó 
cierta tensión. En un comienzo se líablaba de un encuentro con los "construc
tores de la sociedad", como describe Puebla a los laicos comprometidos con el 
desarrollo sociopolítico de un país. Pero la selección de los invitados se 
transformó en una verdadera medición de fuerzas políticas . .. Se "cortó por lo 
sano" y ahora sólo se habla de un "encuentro con el mundo de la cultura". 

Otro reflejo de las tensiones internas es la designación de los encargados de 
ciertas subcomisiones cuyo pasadp político los liga a la izquierda. Para evitar 
-según ellos-- cualquier "coacción" gubernamental, desde un comienzo se 
subrayó que era la Iglesia la que invitaba y que sólo ella la organizaba. Al 
gobierno se le reservó la labor de seguridad y traslado del Papa. Pero que no 
se metiera en nada más. Así, incluso la acreditación de los periodistas corre 
por cuenta de la Comisión Nacional Pro Visita... lo que ha despertado la 
preocupación del gobierno. Este alega que si es su "responsabilidad" cuidar 
del Papa, debe saber quién viene al país a cubrir la gira. Y en eso están. Por 
otro lado, también hay problemas a nivel de las transmisiones televisadas de la 
visita. En concreto, quién y cómo dirigirá las cámaras y el audio. Lo mismo 
sucede con el encargado de encuentros masivos (Juan Carlos Carmona, DC) 
que es el mismo que colaboró con la creación de la Asamblea de la Civilidad . 

Y, aunque se asegure que "todo está bajo control" y que será difícil que 
grupos radicalizados intenten aprovecharse del momento para emitir sus 
consignas políticas, las dudas subsisten. Más cuando un Jaime Escobar 
asegura que él, junto a sus comunidades de base están estudiando "plano en 
mano" y con la asesoria de sicólogos, cual será el día y el momento más 
propicio para mostrar "su" realidad al Papa. No hay que olvidar que para los 
miembros de la Iglesia Popular, "rezar" es hacer una acción concreta, como 
encadenarse en las rejas del Congreso Nacional y exigir democracia, según 
explican. 



exige "curas" más comprometidos con los po
bres y el pueblo. Otros critican la intervención 
de obispos y sacerdotes en política. Una en
cuesta realizada en Santiago en 1985 por el 
Centro Bellannino (dependiente de los jesui
tas) reveló que lo que más gusta de la acción 
de la Iglesia, tanto a los católicos y a los que 
no lo son, es su "servicio, ayuda y defensa de 
los pobres" (citado por el 17 por ciento de la 
muestra). En cambio, lo que menos gusta 
(citado por un 23 por ciento de los encuesta
dos) fue lo que "se considera como su inter
vención en política" ... Crítica que hace 10 
años ni siquera se mencionaba en estudios 
similares, según lo destacan los autores de la 
investigación. Otra encuesta realizada por el 
mismo organismo jesuita, descubrió que si 
bien la mayoría (97 por ciento) dice creer en 
Dios, el 80 por ciento pertenece a un credo 
religioso. De ellos, los católicos representan 
el65 por ciento (en 1980 era el80.6) Destaca 
que el mayor porcentaje de católicos entre los 
sectores alto y medio (68 y 73 por ciento, 
respectivamente) . . . En cambio, sólo un 54 por 
ciento de los encuestados pertenecientes al 

Seminaristas: boom de cantidad y ¿calidad? 

nivel bajo se declara miembro de la Iglesia 
Católiea. Y eso que la investigación mencio
nada señala que el 50 por ciento de los santia
guinos ve a la Iglesia como "más cerca de los 
pobres". 

La responsabilidad por el grado de conoci
miento en su doctrina y por la imagen correcta 
o distorsionada de la fe, recae sobre el clero 
-desde el sacerdote hasta el obispo-. Y ahí 
el Papa se encontrará con un problema de 
cantidad y de calidad. 

CURAS DEL SIGLO XXI. Para administrar 
las 25 diócesis en que está dividido el país, la 
Iglesia cuenta con una dotación de 33 obispos 
activos y 10 dimisionarios (entre ellos, dos 
cardenales y cuatro arzobispos). Actualmente 
hay 2.028 sacerdotes (823 diocesanos y 1.205 
seculares), 2.230 religiosos y 5.370 religiosas 
que trabajan en la Iglesia. Ocupamos el cuarto 
lugar en Latinoamérica en número de sacer
dotes por católicos. Según un cálculo publica-
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do en la revista Historia y Misión del Semina
rio de Santiago, en Chile faltan seis mil sacer
dotes para atender a toda la población. Cada 
año hay dos sacerdotes menos y 200 mil bauti
zados más en Chile. 

Se suele decir -comentó un sacerdote-
que el "estado de situación" de una determina
da Iglesia se mide en su capacidad para engen
drar vocaciones sacerdotales y religiosas. En 
pleno apogeo de los "Cristianos para el Socia
lismo" (entre ellos, prominentes hombres de 
la jerarquía actual, como el Vicario de la 
Pastoral Obrera, Alfonso Baeza) en 1970 en el 
Seminario Mayor de Santiago se dió una si
tuación inédita: la hoja de ingresos quedó va
cía. Ninguna vocación diocesana. El entonces 
Arzobispo de Santiago, Cardenal Raúl Silva 
Henríquez (78) decidió cerrar el Seminario. 
La tarde del 21 de enero de 1971 dos sacer
dotes acudieron a la casa del Arzobispo deter
minados a persuadirle de que revocara la me
dida. Una década después se hablaba del 
boom de las vocaciones sacerdotales. Mien
tras en 1976 se ordenaron sólo dos sacerdotes, 
en 1985 la cifra llegó a 31. Ese mismo año 

ingresaron 50 seminaristas en Santiago y al 
año siguiente 38. El boom no sólo se dio en la 
capital. Hoy funcionan ocho seminarios en el 
país que reúnen en total 536 seminaristas con
tra sólo 81 que había en 1970. Esto, a nivel 
diocesano. En 1986 ingresaron a órdenes sa
cerdotales que tienen seminarios en Chile 521 
novicios. Encabezan las preferencias los Je
suitas (79), Salesianos (68), Legionarios de 
Cristo (45), Mercedarios (34), Sagrados Cora
zones (31) y Franciscanos (28). 

Ellos serán los futuros sacerdotes. Está cla
ro que un mayor número de sacerdotes ayuda. 
Pero más que el número, importa cómo se 
están formando. Y ahí entramos en la discuti
da calidad. 

Aunque no fue posible conseguir cifras 
exactas, el grueso de las vocaciones sacerdo
tales proviene del sector socieconómico más 
bajo. La mayoría canaliza sus vocaciones ha
cia ordenes religiosas. Existen dudas en cuan
to a qué es lo que atrae a los jóvenes hacia el 
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sacerdocio. Para una fuente, cuando hay un 
buen ejemplo o un sacerdote con solidez doc
trinaria dan ganas de imitarlo. La mayoría 
correspondería entonces a vocaciones genui
nas. Para otros, en cambio, esto no es tan 
claro. "El buen sacerdote requiere de una bue
na formación y ambiente adecuado. Y eso en 
Chile actualmente no existe. Salvando algu
nos aspectos del seminario de Santiago y del 
de Lo Vásquez, los demás en Chile son débi
les intelectual y académicamente hablando. Y 
dentro de ellos hay mucha política". Hay que 
tener en cuenta que el Cardenal Silva Henrí
quez, a quien nadie calificaría conservador, 
fue quien determinó que los sacerdotes dioce
sanos no estudiarían en la Facultad de Teolo
gía de la Universidad Católica dado el grado 
de politización de ésta. 

Para algunos entendidos, muchas vocacio
nes responden a la imagen que proyecta la 
Iglesia. "La ven comprometida con la lucha 
de los derechos humanos. Pero ¿de qué dere
chos y defensas me están hablando? Es la 
lucha por los derechos humanos vistos sólo 
desde la perspectiva de la Vicaría de la Solida
ridad. Y no hay que ser muy informado para 
darse cuenta de que si bien la Vicaría y su 
acción fue necesaria, por la composción o 
descomposición es hoy uno de los peores pro
blemas de la Iglesia de Santiago. Ven también 
a una Iglesia "comprometida" con la clase 
obrera. Pero veamos de qué compromiso me 
hablan, del de la Vicaría Pastoral Obrera don
de abundan quienes están directamente por la 
lucha de clases. Y ven una Iglesia comprome
tida por los pobres, pero a base de la Teología 
de la Liberación. Ven una Iglesia que denun
cia a Pinochet y a este régimen . . . no desde 
una perspectiva evangélica, comprometida 
con una lucha política de corto plazo". 

Existe un peligro adicional: el que muchos 
elijan su vocación por esa imagen de servicio 
público que proyecta la Iglesia. Ven a la jerar
quía refiriéndose a las protestas. A un jesuita 
como Renato Poblete, capellán del Hogar de 
Cristo, organizando la reunión secreta del 
Acuerdo Nacional. Ven a sacerdotes en la 
televisión o a un obispo Tomás González, que 
junto al Intendente de Punta Arenas son los 
dos personajes vip de la zona. Más de alguno, 
a falta de mejores canales para expresar esa 
vocación de servicio público, elige un púlpito 
equivocadamente. Un sacerdote manifestaba 
su temor de que esta Iglesia protagonista del 
acontecer político sea la que genere vocacio
nes, en circunstancias de que se piensa que Jo 
que vive actualmente la Iglesia no será la 
realidad que les tocará en el futuro; cuando se 
supone ésta se replegará -al igual que las 
FF.AA- a sus "cuarteles"; a dedicar más 
tiempo a anunciar el Evangelio, que a de
nunciar al gobierno de tumo. 

ROMA LO SABE. Esta no es una Iglesia 
comprometida con el logro de un régimen 
democrático, aclaran algunos. El problema es 
que hay sacerdotes que van más allá. Aspiran 
a una democracia, previo cambio de todas las 
estructuras. La misma democracia de Marx. ...... 
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Es esa izquierda que ha encontrado en la Teo
logía de la Liberación y en esos sectores de la 
Iglesia su refugio, en Chile y el mundo. Y es 
el reducto que les va quedando, ahora que se 
ven desplazados de la gran mayoría de los 
centros intelectuales y gobiernos del mundo 
ante la vivencia del fracaso de sus experien
cias totalizantes. 

Es que no es posible eludir algo que carac
teriza a la jerarquía eclesiástica hoy y que será 
parte de lo que encontrará Juan Pablo 11 cuan
do nos visite: el alto grado de politización y 
radicalización de sacerdotes y obispos. Por 
ende, de división. Lo que en suma un laico 
llamó "episcopalismo totalizante". "No nos 
corresponde ni queremos asumir atribuciones 
que son propias de los políticos y no nuestras. 
Nadie en Chile quiere ver al Episcopado o al 
clero actuando en política. Nosotros. tampo
co", decía Monseñor Carlos Oviedo, 60, ac
tual arzobispo de Antofagasta, a comienzos de 
la década de los setenta. Hoy eso ha cambia
do. Los límites son difusos. 

Esta Iglesia es la misma que se dice "com
prometida" y "progresista" (en circunstancias 
de que en el mundo ser progresista equivale al 
alejamiento del Jos proyectos socialistas), no 
en la Iglesia real. Según afirn1a alguien con 
conocimiento de causa, "es la acción de una 
minoría muchas veces vociferante. Quienes 
hacen declaraciones y a veces irritan, no son 
ni la cuarta parte de la Iglesia chilena. Son los 
que gritan". Y cita a San Francisco de Sales: 
El bien no hace ruido, ni el ruido hace bien. 

LA IGLESIA 
EN CIFRAS 

¡-
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Carlos Oviedo 
PP: 230.000 
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Javier Prado A. 
PP: 130.000 
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Ramón Sal!ls S.J. 
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RR: 40 

, PAR: 20 
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Juan B. Herrera 
PP: 120.000 
CT: 100.000 
PAR: 8 
SS: 4 
RR: 7 
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Hay otra mayoría que vive una pobreza efecti
va y una dedicación total. Sin embargo, es 
esta minoría la que posee recursos económicos 
(ver Qué Pasa 783), que muchas veces no 
poseen ni siquiera algunos obispos chilenos 
para toda una diócesis, lo que les permite 
trabajar en las poblaciones, escribir y dirigir 
una multiplicidad de micromedios de comuni
cación que se distribuyen entre pobladores y 
religiosas (estas últimas, muchas veces son las 
más radicalizadas de todas) y cuyo contenido 
nadie controla. Son los que crean centros de 
estudios o reflexión que imparten temas de 
"preparación eJe líderes populares, educación 
o salud popular". Es en este medio donde 
trabaja un José Sanfuentes, PC; o un Germán 
Correa del MDP; un Maroto, un Jaime Esco
bar de la IC. Es a esa Iglesia a la que ni la DC 
tiene acceso. Es esa Iglesia que critica abierta
mente a la jerarquía eclesiástica y al Papa. 

La Santa Sede conoce el problema a fondo 
y en detalle. Tiene fuentes para saberlo. Pri
mero nuestra historia que muestra en el pre
sente siglo notables intervenciones del Episco
pado en política. Pero la politización del clero 
chileno comenzó a preocuparle mayormente 
cuando Chile produjo y exportó "Cristianos 
para el Socialismo". El Vaticano tiene Jos 
antecedentes de este sector, germen de una 
Iglesia popular potencialmente peligrosa. La 
información no sólo le llega a través del Nun
cio, también de la Oficina de Asuntos Espe
ciales del Gobierno, y Sergio Rillón en par
ticular, se han encargado de mantener al tanto 

Bernardino Piñera 
PP: 361.347 
CT: 289.177 
PAR: 25 
SS: 34 
RR 166 

----r 

a la Santa Sede de lo que sucede en algunas 
parroquias. Es el caso de los programas de 
Educación Popular, EDUPO, inspirados en 
Paulo Freire, creador de la controvertida Edu
cación Nacional Planificada (ENU). 

Hay quienes sostienen que en el Vaticano 
se ignoran las denuncias que formula esta 
oficina. Pero el hecho es que desde hace más 
de un año existe una comisión formal que se 
reúne en Roma cada cierto tiempo para exami
nar estos temas que constituyen puntos de 
"negociación" entre el Gobierno y la Santa 
Sede. La semana pasada se reunieron allá, 
junto al Nuncio, que fue convocado por el 
Vaticano para asistir a estas conversaciones. 
Allí se sabe el "quién es quién" en la Iglesia 
chilena y dónde están sus puntos neurálgicos. 
Se sabe que entre ellos figuró el padre Pierre 
Dubois, ex párroco de La Victoria, expulsado 
en septiembre pasado junto a otros dos sacer
dotes. 

¿Estará también Agustín Cabré, párroco de 
Curanilahue? Cabré, ex rector de un semina
rio, al que dejó feliz porque -entre otros 
motivos- "había que estar siempre dando el 
buen ejemplo" y quien se declara adherente de 
la Iglesia Tercermundista. La misma Iglesia 
de Sergio Torres a cuya parroquia San Luis 
Beltrán van los seminaristas de Santiago a 
realizar su primera "práctica" pastoral. Cabré 
calificó al Nuncio como "romano, diplomáti
co y conservador"; responsable de los últimos 
nombramientos "casi reaccionarios" de obis
pos en Chile. El mismo Cabré dice que el 
Episcopado está "cansado" y que espera que 
éste excomulgara a Pinochet, "¿cómo va a ser 
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Fernando Ariztía R 
pp: 214.700 
CT: 200.000 

Pablo Lizama 
PP: 73.000 
CT: 68.900 
PAR: 12 

Francisco de Borja 
Valenzuela 
PP: 953.000 
CT: 763.000 

SS: 19 
RR: 30 

PAR: 19 
SS: 24 
RR: 101 

PAR: 69 
§: 191 
RR: 587 



posible que cuando venga el Papa, Pinochet 
abra la boca y él le meta una hostia?". 

El Vaticano ha leído sus declaraciones. Se 
cuenta que entre las cosas que llevaba a Roma 
la Comisión de Rillón, está la reciente carta 
del obispo de Linares, Carlos Camus, 60. 
Claro que Camus, siempre controvertido, de
clara que justamente es lo que quiere: provo
car entrevistas, que Jo lean en Chile y en 
Roma. 

NO SON UN PARLAMENTO. Si en ciertos 
sacerdotes es clara la politización, más lo es a 
nivel de obispos. Por algo el Papa les repitió 
en 1979, durante la visita Ad Limina, que no 
eran "un parlamento de políticos", como lo 
había dicho ese mismo año en Puebla (discur
so que dio base a su primera encíclica). "Y no 
es gratis que se lo haya repetido a los obispos 
chilenos y no a otros", señaló un sacerdote. 
Alejandro Jiménez, 51 , obispo de Valdivia, lo 
reconoce en Apsi. "Existen tensiones entre los 
bispos .. .las diferencias se producen en apre

ciaciones sobre la situación del país, sobre el 
papel de la Iglesia, sobre la oportunidad de 
hablar o no". Reconoció indirectamente que 
son estas diferencias la~ que impidieron que 
tras la última reunión de la Conferencia Epis
copal en noviembre pasado, se emitiera una 
declaración. No hubo acuerdo para ello. 

La Iglesia es un actor político que pesa en 
Chile. Tanto como el gobierno, las FF.AA. o 
algunos partidos. Las _encuestas demuestran, 
por otro lado, que los fieles poco conocen las 
directrices pastorales de los obispos. Es que 
asumir el papel de la "voz de los sin voz" 
tiene un costo: auge de otros credos, entre 

otras razones "porque predican el Reino y no 
los dramas de este mundo" y una incipiente, 
pero creciente aceptación del "cura--cura", 
según un entendido. 

El grado de división, desunión y politiza
ción de algunos miembros del Episcopado Na
cional se visualizó con motivo del anuncio de 
la visita del Papa, cuando algunos obispos 
propusieron que no viniera hasta que se fuera 
Pinochet. Luego se hizo otro análisis tras lo 
ocurrido en Filipinas y Haití. Será quizás por 
eso que el Obispo de Valdivia tiene esperan
zas: "me imagino que los distintos aspectos 
doctrinales a que se referirá (el Papa) serán 
puntos relacionados con la realidad misma de 
la Iglesia y del pueblo chileno". 

Esta es una conferencia que da que hablar. 
La mayoría de los 33 obispos titulares que la 
compone promedia los 60 años y pertenecen a 
la generación de nombramientos de monseñor 
Baggio, ex Nuncio en nuestro país. Son los 
llamados "Baggio boys". Hasta hace poco la 
balanza política dentro de ella se inclinaba 
hacia el ala progresista. Pero la cosa está 
variando. En parte por una política vaticana 
de cambiar la relación entre la Santa Sede y el 
obispo. Y eso pasa por las conferencias epis
copales que se habían convertido en verdade
ros "elefantes blancos" burocráticos y con un 
aparato administrativo costoso. Se afinna que 
sólo para concepto de administración de la 
Conferencia Episcopal chilena, una institu
ción entrega cien mil dólares anuales. Recur
sos que ni siquiera sueñan algunas diósesis del 
país. Con el tiempo, recieron las comisiones y 
se multiplicaron los departamentos de la Con
ferencia. Siguiendo la tendencia en boga, es-

-¡ .... -

tos mandos medios --que son los que en 
definitiva tienen el poder- pertenecen a la 
izquierda. Roberto Urbina, Cristián Vives, 
Enrique García Huidobro, por nombrar a algu
nos. 

Pese a esta complicada estructura, la Confe
rencia ha ido "bajando su perfil" . Por expresa 
instrucción del Vaticano se ha reforzado la 
verticalidad de la ·Iglesia. Cada fiel con su 
obispo y éste con la Santa Sede. Esta tenden
cia queda de manifiesto en los últimos nom
bramientos de obispos que se han hecho. 
lECuando el mundo atraviesa por momentos 
de crisis de fe, se requiere más que nunca de 
personas con una sólida formación doctrinar', 
comentaba a Qué Pasa una fuente. Según un 
entendido, a Juan Pablo Il le interesa mucho 
que Jos fieles sean "militantes, disciplinados, · 
obedientes y preparados". Las designaciones 
desde el Cardenal Fresno en adelante, así lo 
comprueban. Dos llamaron especialmente la 
atención. La de Jorge Medina, como obispo 
coadjutor de Rancagua y la de Antonio More
no, como Vicario de la Zona Norte de la 

* Prelatura. 
** Vicariaw Apostólico. 
PP = Población. 
CT = N° de católicos. 
PAR = N° de parroquias. 
SS = Sacerdotes. 
RR = Religiosos y religiosas. 
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capital (una de las más conflictivas). Nadie le 
cuestiona su preparación doctrinal. Mal que 
mal ellos dos, junto al laico Fernando Moreno 
y al sacerdote José Miguel Ibáñez, son los 
únicos chilenos que integran comisiones vati
canas. Y son todos nombramientos posteriores 
a la "Declaración de Los Andes". 

LAS MITADES. Son estos nombramientos 
los que han equilibrado la balanza al interior 
de la Conferencia Episcopal, dividida en mita
des entre conservadores y progresistas. Para 
otras fuentes, la cosa no está tan clara: "hay 
un grupo mayor entre los progresistas, pero 
los conservadores le hacen el peso y lo que 
mantiene las mitades es la indefinición del 
centro", según se explicó. Si hay algo que 
molesta a los obispos es esta clasificación. 
Pero en términos generales se podría decir que 
en el ala izquierda se sitúan Hourton, 6 1 ; 
Camus, 60; González, 52; Ariztía, 62; Yrsen, 
57, y Contreras, 61 , (secretario general de la 
Conferencia). En el ala conservadora: Matte, 
64; Medina, 61 ; Moreno, 58, y Vicuña, 76, 
por nombrar algunos. En el centro: Piñera, 72; 
Cox, 54; Fresno, 73; Valech, 60, y Prado, 58, 
entre otros. Pero los más se ubican en el 
centro, quienes son precisamente los que han 
terminado solidarizando con los más progre
sistas, muchas veces a falta de un plantea
miento alternativo o, simplemente, ante erro
res flagrantes que comenten sectores partida
rios del régimen o funcionarios de éste. Es el 
caso del apoyo que monseñor Fresno le tuvo 
que brindar a Gutiérrez cuando el gobierno lo 
expulsó. Han existido otras razones para esas 
"solidaridades", explicaba una fuente eclesiá
tica: "El ala progresista y radicalizada posee 
~uipos que analizan la prensa y la política. 
Los otros, dedicados a sus labores pastorales, 
y con menos recursos, muchas veces se ven 
'pillados' con el tiempo y en información". 

Esto, sin embargo, ha ido cambiando poco 
a poco. Cuentan que la incorporación de dos 
personas de reconocido prestigio doctrinal o 
teologal ha hecho que la discusión cambie de 
tono. Ha sucedido en ocasiones que obispos le 
pasan Medina papelitos con mensajes: "Mon
señor, opóngase a" tal punto. ¿Por qué no se 
oponen ellos a viva voz? Porque se sabe quién 
tiene más argumentos. Se cuenta que en una 
oportunidad los obispos discutían su misión 
"profética" en relación del futuro político de 
Chile. Cuando la discusión parecía tenninar, 
el Obispo Moreno intervino y dio a sus com
pañeros "una verdadera clase teologal sobre. el 
significado de los profetas y su misión". Hasta 
ahí llegó el debate. 

Esta claro que este nuevo estilo no gusta a 
muchos obispos y sacerdotes. En el caso de 
Moreno, es evidente que en algunos sectores 
"molesta su presencia", porque "no se le va 
una", según comentaban. En la zona norte de 
Santiago (Conchalí, Vivaceta, Recoleta, Ren
ca y Santiago Norte) que es donde le toca 
actuar, algunos centros eclesiásticos le han 
hecho el vacío. Un grupo le pidió que hiciera 
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una misa en el lugar donde pereció Rodrigo 
Rojas, y Carmen Gloria Quintana sufrió gra
ves quemaduras durante la última protesta. 
Moreno habría respondido que cuando fuese a 
realizar una misa en Quilicura, lo que le co
rrespondería próximamente, rezaría por ellos. 
Pero que no haría liturgias especiales. ¿Por 
qué una misa para ellos y no para otros que
mados?. Su respuesta no cayó bien , como 
tampoco su actitud aquel día en que durante la 
celebración de una misa explicó a los presen
tes ciertas formalidades del comportamiento 
en un templo. Cuentan que los presentes se 
molestaron con "tanta cosa reaccionaria". 

EL PESO DEL NUNCIO. Pero Moreno y 
Medina siguen adelante con su labor, conven
cidos de que cuentan con el respaldo vaticano 
para ello. Y es que aquí entra a jugar la 
influencia de otro personaje importante en la 

La distancia se hace más notoria cuando se lee 
el capítulo octavo del Documento de Paulo VI 
sobre la misión del Nuncio: "aunque no es 
miembro de la Conferencia, él estará presente 
en la sesión inaugural de toda asamblea gene
ral , salvo ulterior participación a otros actos 
de la conferencia por invitación de los obispos 
mismos o por mandato explícito de la Santa 
Sede. El, además, será informado, en tiempo 
útil, del orden del día de la asamblea y recibi
rá copia de los asuntos tratados, para tener 
conocimientos de ellos y transmitirlos a la 
Santa Sede". ¿Se cumple esto en Chile? No, 
según una fuente. Al punto que se cuenta que 
hace poco el mismo Nuncio, quien general
mente no es invitado, acudió a una asamblea y 
les leyó a los obispos el citado documento. 

El Nuncio tiene un papel muy importante 
que jugar en lo que se refiere al nombramiento 
de obispos . Al igual que los nombramientos 

Lo recibirán con una mediagua por escenografía. 

vida eclesial chilena, el Nuncio Apostólico, 
Monseñor Angelo Sodano. Siete años repre
sentando a la Santa Sede en un mismo país no 
es algo frecuente y el Nuncio los lleva. Se 
pensó que se iría tras la firma del Tratado de 
Paz con Argentina; ahora se cree que dejará el 
país tras de la visita del Papa. El papel que ha 
jugado dejará huella. Su misión no ha sido 
fácil. Manejarse bien con este Gobierno y 
además con los obispos (en especial con los 
que ven en el régimen la concentración de 
todos los maJes) es aún más complejo. Y el 
Nuncio, quizás por esta razón, no es muy 
querido entre los obispos progresistas. Lo afir
maron los que asistieron al cónclave de Chi
llán . En privado él afirma que la historia juz
gará si lo hizo bien o mal. Y aunque fom1al
mente las relaciones con la jerarquía y el 
Nuncio parezcan normales, éstas son tensas. 

de las FF.AA., los sacerdotes "obispábiles" 
entran en un "pozo"; en la medida que éste se 
vacía entran otros nombres. De allí sale la 
tema con la proposición al Vaticano, a través 
del Nuncio. Este recibe la terna, pero no está 
obligado a ella; puede confeccionar otra, in
cluso con sus candidatos. Se supone que algo 
de esto es lo que ha sucedido en el último 
tiempo. Se sabe, por ej<'mplo, que Cristián 
Precht está en ese "pozo" ;.omo "hijo predilec
to" del Cardenal Silva Henríquez. Se cree que 
ha ido en la terna para obispos y que ha sido el 
Nuncio --entre otros- quien ha impedido su 
nombramiento. "Y mientras el Nuncio tenga 
algo que decir, Precht no será obispo" decía 
una fuente. 

También se sabe que monseñor Medina es
taba en ese "pozo", pero que era becado por 
Silva Henríquez para integrar la terna. Se 
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cree, por otra parte, que monseñor Moreno 
fue propuesto por el Nuncio. Probablemente 
el representante del Papa esté influyendo fuer
temente en los nombramientos de nuevos 
obispos o vicarios que corresponde hacer aho
ra (se habla de tres designaciones futuras). 
Según dijeron a Qué Pasa, tras la visita del 
Papa dejaría el Arzobispado de Santiago el 
Vicario Precht. El creador de la Vicaría de la 
Soliddaridad estuvo a punto de irse por un año 
a Colombia luego que el Cardenal Silva Hen
ríquez abandonara el Arzobispado. Precht es 
un hombre muy unido al Cardenal Silva, aun
que ya no vive con él se juntan semanalmente, 
en una reunión a la que asisten los demás 
vicarios zonales que fueran nombrados por él. 

EL HUESO MAS DURO. Otra fracción de 
la Iglesia con la que se encontrará el Papa: la 
Vicaría de la Solidaridad. Pocos cuestionan la 
necesidad de un organismo que vele por el 
respeto de los derechos humanos en años de 
lucha contra el PC, donde se han cometido 
atropellos. Pero quizás en la misma medida en 
que esta repartición gana prestigio internacio
nal, lo pierde entre sus compatriotas. Desgaste 
que afecta aún más a la jerarquía pues no sabe 
qué hacer con este organismo. Prueba de ello 
es que la Vicaría depende de Santiago, y la 
Conferencia Episcopal rechazó hacerse cargo 
de ella incluso en los momentos de mayor 
relevancia. Hoy monseñor Santos ni opina de 
ella. El reconocimiento internacional ha hecho 
que dicha institución consiga financiamiento 
propio para sus actividades, superior al total 
del presupuesto de la Arquidiócesis de Santia
go. Esto le permitiría independizarse en cual
quier momento si así lo quisiera o si viera que 
peligra el respaldo eclesial. Por ejemplo así Jo 
tiene proyectado hacer el boletín Solidaridad, 
cuyos directivos tienen formada una sociedad 
comercial para editarlo en caso de que el 
Arzobispo de Santiago le quite el patrocinio. 
El problema de la Vicaría radiC'a en que su 
personal es mayoritaria y notoriamente de iz
quierda. Y de la izquierda marxista. Basta una 
mirada a sus abogados: Insunza, Zegers o 

·Hermosilla. Recordar a José Manuel Parada 

QUE PASA DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 1987 

(degollado en proceso sobreseído temporal
mente por el juez Cánovas sin reos), quien, 
siendo profesional, comenzó allí como chofer 
para terminar como jefe de documentación. 

El Papa se encontrará con una jerarquía que 
derivado de su politización tiene malas rela
ciones con el actual Gobierno. Y su oposición 
llega hasta los detalles de la preparación de la 
visita del Papa (ver recuadro). Estas malas 
relaciones, sin embargo, atraviesan por un 
período de "hibernación". Por dos razones: 
porque la visita del Pontífice demanda muchos 
contactos con el Gobierno en sus preparativos 
y porque, al parecer, hay un cambio en el 
diagnóstico de la situación política por parte 
de los obispos. Guste o no, ellos se ven afec
tados por lo que sucede en el país. Así como 
el fracaso de la movilización social era evi
dente para los políticos; así como el descubri
miento de los arsenales y el atentado presiden
cial inmovilizaron a la oposición, lo mismo 
sucedió con la Conferencia Episcopal. Quizás 
una parte de ella está confundida, en tanto otra 
no sepa qué actitud tomar con miras al 89. 
¿Deben hablar sobre leyes, sobre plebiscito, 
sobre elección abierta ... ? Preguntas que ni 
ellos mismos responden. Lo que sí está claro 
es que el enfrentamiento con el Gobierno no 
conducía a ninguna parte. De ahí el silencio 
decidor. 

El silencio también se atribuye a que están 
unidos en torno a la visita del Papa. Y que 
cuando él esté aquí todo será como una taza de 
leche. El problema es que Juan Pablo II mira 
más allá. Y la pregunta es qué pasará con esta 
jerarquía después. Dicen que, en parte, fue 
este pronunciamiento lo que llevó a ciertos 
obispos a reunirse en Chillán, reunión cuyo 
contenido no ha sido desmentido. ¿Qué pasará 
después con esta politización? ¿Estarán dis
puestos a replegarse a ··sus cuarteles", tal 
como le piden a las FF.AA.. que lo hagan? 

En el terreno de la especulación hay dud¡1s 
y opiniones muy diversas. Y se vuelve a re
cordar el comienzo. No es toda la Iglesia la 
que está politizada. Es parte de su jerarquía. A 
ella hay que referirse. Unos sostienen que la 
Iglesia está divida en materias temporales. Y 

Moreno. 

como es legítimo tener diferencias en ese 
campo, no hay que darle importancia. Logra
ve sería que hubiese diferencias doctrinarias. 
Hay quienes creen que una vez recuperada la 
normalidad en nuestro país muchos sacerdotes 
regresarán felices a su labor pastoral. Pero que 
habrá un sector que no será capaz de hacerlo. 
El poder tienta y será difícil que quieran aban
donarlo. Otros también se preocupan por el 
futuro de la Iglesia chilena. Sostienen que hoy 
la jerarquía se vislumbra dividida, política
mente hablando. Pero que las diferencias doc
trinarias no afloran porque la situación nacio
nal es la orden del día. Pero estas fuentes 
estiman que en periódos de normalidad, las 
diferencias entre un Hourton y un Medina 
serán· más notorias aún. Y entre los sacerdotes 
una duda adicional cabe respecto de los com
prometidos con esa democracia socialista. 
Esos no descansarán hasta lograrla. 

El Papa se reunirá con todos estos integran
tes de la Iglesia Católica. Con Jos laicos, ricos 
y pobres. Los curas' de ojotas y clergyman 
tendrán una cita especial con él. También se 
reunirá con esas religiosas, a veces"revolto
sas", en el Templo Votivo de Maipú. Y con 
esa Conferencia Episcopal almorzará en priva
do. Públicamente quizás les repita los concep
tos que ya conocen:identidad en su labor sa
cerdotal, y no laicislsta, identidad con su mi
sión trascendental y no temporal; incluso con 
los signos externos. Unidad en la Eucaristía y 
en la verticalidad con Dios "que parte por no 
enrostrar el pecado ajeno, sino reconocer el 
propio", decía una fuente. Es la unidad entre 
ellos. "Será esto lo que les pennitirá la defen
sa de la dignidad en su verdadero sentido. No 
como ahora que se a nombre de una supuesta 
dignidad humana se sacrifica la identidad sa
cerdotal y la unidad de los fieles. Eso es lo 
que ha sucedido, por ejemplo con una Vicaría 
de la Solidaridad". 

En reserva se dirán muchas cosas más. Y 
todo dependerá de qué encuentre este Papa en 
Chile. Un Chile de contrastes, con católicos 
polémicos y políticos. Pero fieles al fin. 

Cristina Ferrer 
Patricia O'Shea 
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La Difícil Elección 
Próximo a entrar en vigencia el 
Estatuto de Partidos Políticos e 
iniciado ya el proceso de inscrip
ción electoral, la oposición no de
muestra solvencia para definir su 
actitud ante estas leyes políticas. 
Ello se explica porque en los últi
mos años los grupúsculo~ contra
rios al Gobierno se basaron en 
tres supuestos que resultaron 
completamente erróneos sobre la 
institucionalidad política y la 
fortaleza del sistema instaurado 
en 1~73. 

Para la oposición, el Gobierno 
carecía de apoyo y bastaba un 
"empujoncito" para hacerlo ca
er. Luego, convenía desechar en 
su integridad la Carta Funda
mental y desconocer de modo sis
temático las realizaciones del 
Gobierno. Tercero, los plazos y 
metas graduales que caracterizan 
a la actual administración eran 
denunciados a la opinión pública 
interior y exterior -por ésas mis
mas cúpulas- como expresiones 
consecuentes de la ausencia de 
voluntad "democrática" que ellos 
-por supuesto- sí tenían ... 

Se ignoró así el carácter 
complementario de las sucesivas 
modernizaciones, que también 
alcanzaba lo político, se ,restrin
gió el concepto de participación a 
la mera votación electoral y se 
pusQ_a sus militantes en la seudo 
alternativa de institucionalidad o 
rebelión 

Difícil debe ser, ahora, expli
car a esos mismos militantes y a 
los órganos políticos externos de 
los cuales>dependen, como es ne
cesario "integrarse" a la institu
cionalidad para tener repercu
sión en el país. Esta nueva acti
tud no viene, ·por desgracia, de la 
reflexión de tales grupos, sino 
más bien, del evidente fracaso de 
la estrategia de enfrentamiento 
propiciada por el "Movimiento 
Democrático Popular". Sumado 

Sobrinos de sobra 

'rE (il..ORJFL.CAMUS 
TE .MM~JfJ,.CA.M~ 
A n ~OD .Atf:~.,c;.M.o~ 
e:~ l'l ]{OS l)i:$'(4,;.CA"U~ 

, t ~ ¡\ 

Santiago de Chile, Martes 10 de Marzo de 1987 

esto al revés de los arsenales y del 
intento de magnicidio contra el 
Presidente, se . completa un 
cuadro de regresión que avala 
forzosamente el cambio de acti
tud opositora en cuanto a inscri
birse en los registros electorales. 

Para aminorar el choque emo
cional, diversos dirigentes oposi
tores han sostenido que su entra
da al sistema no es permanente 
sino circunstancial, y que busca 
la destrucción de la instituciona
lidad. A la luz de la normativa 
que inspira la Constitución, esta 
aseveración aparece desprovista 
enteramente de realismo. Ello, 
porque a diferencia de la Consti
tución de 1925 la actual . posee 
mecanismos de autoprotección, 
que le aseguran -si hay celo en 
su cumplimiento- una efectiva 
garantía contra el ascenso o 
influencia de grupos totalitarios 
como los que respaldan una parte 
de los sectores contrarios al Go
bierno. Tales limitaciones 
-explícitas de los artículos 8° y . 
9°- también se encuentran en 
otros aspectos de su articulado, 
como el referido al principio de 
subsidiariedad, al valor de la fa
milia o a la seguridad nacional. 
En íntima relación con esas dis
¡>osiciones se encuentra la reali
dad de las modernizaciones lleva
das a cabo en los úlhlmos años y 
que le otorgan "corporeidad" al 
texto escrito. 

Dichos antecedentes, en suma, 
respaldan el juicio sostenido por 
el Gobierno; la entrada al siste
ma electoral es en el hecho el 
ingreso a la sensatez y al realis
mo, contenidos jurídicamente en 
las disposiciones que componen 
la Carta Fundaméntal. No sería 
extraño, entonces, que una, parte 
de la oposición se quebrara, divi
diéndose entre demócratas y to
talitarios, y deshiciera el mortal 
maridaje de intereses que se ha 
visto en los últimos años. 

Redacción 

Editorial 

Entre el Derecho y la Violencia 

En el últim~ Consejo de Gabi
nete se denunció el plan de agita
Ción y violencia que el marxismo 
pretende <iesencadenar en Chile 
durante el mes de marzo. · 

Entretanto, recurriendo a los 
métodos de constumbre, el MDP 
disimula la conducta violentista 
ya, decidida, solicitando una 
reunión, la que logra enseguida, 
con el presidente de la Conferen
cia Episcopal, a fin de obtener 
que el Santo Padre, en su visita a 
Chile, reciba a esa agrupación en 
una audiencia especial. 

Pero no pasaron muchas horas 
para comprobar la efectividad de 
la denuncia del Gobierno, desti-. 
nada a prevenir a la población 
sobre los planes violentistas. Un 
acto terrorista ha cobrado ya una 
nueva víctima. Un joven oficial 
ha ofrendado su vida para 
cumplir con la misión encomen
dada al Cuerpo de Carabineros: 
dar protección a los habitantes de 
Chile. 

Es hora de que la ciudadanía 
perciba la necesidad de tener de
finiciones claras sobre el proceso 
político que se está desarrollando 
en el país. El Gobierno trabaja 
en forma seria y constante con 

miras a dotarlo de todos los ins
trumentos legales requeridos pa
ra que la ciudadanía pueda deci
dir en forma libre lo que más 
conviene para dar estabilidad a 
un régimen de plena democracia, 
como se lo asegura la Constitu
ción de 1980. Igualmente guiado 
por una política seria y respon
sable, está trabajando para que 
la economía nacional se desen
vuelva en un plano de confianza 
en_ el porvenir, asegurando ese 
desarrollo sostenido que es el que 
permite abordar en los mejores · 
términos los problemas sociales. 
Es la más eficiente manera de 
contribuir a dar estabilidad a un 
sistema democrático. 

El Gobierno cumple así uri 
programa que se ajusta totalmen
te al derecho y a la ley, no menos 
que a los más altos_ intereses del 
país. 

El camino del derecho permite 
al ciudadano decidir la suerte de 
su patria por sí mismo. Terminará 
así .el bochornoso espectáculo de 
ver que desde el extranjero y con 
la nada patriótica ayuda de cier
tos chilenos todos se sientan auto
rizados para opinar sobre nuestra 
patria. La mujer y el hombre chi-

Claves Sobre el Líbano 
Hasta mediados de la década 
de los años '70, Beirut, capital 
del Líbano, era considerada co
mo el "París del Medio Oriente". 
Esta pequeña nación dio por 
siglos ejemplo de convivencia 
entre cristianos y musulmanes, 
quietud rota hace doce años con 
el estallido de una cruenta guerra 
civil, donde han participado de
cenas de milicias armadas que re
ciben ayuda de diversas fuentes 
exógenas. 

Siria apoya a los shiítas de 
Amal, drusos y sunnitas. El régi
men teocrático de Irán a los gru
¡>os radicales de Hezbollah Parti
do de Dios y a los palestinos. Isra
el a los cristianos del sur del Líba
no y el gobierno del cristiano Ge
mayel, busca apoyo en los go
biernos europeos occidentales. 

El territorio libanés, de menos 
de once mil kilómetros cuadra
dos, está ocupado por distintas 
fuerzas. El ejército sirio está en el 
noreste del país; las tropas liba
nesas dominan Beirut oriental, 
que está separado del barrio mu
sulmán por la denominada "línea 
verde", y allí predominan shiítas 
y drusos. Hacia el sur de la capi
tal libanesa son fuertes estos últi
mos. El puerto de Sidón está bajo 
control sunnita. La zona que ro
dea este histórico puerto, como 
Tiro, pertenece a los palestinos y 

a las milicias drusas. El sur del 
territorio está dominado por un 
ejército cristiano que tiene el 
apoyo de Israel... · 

El grupo religioso más antiguo 
de la nación es el de los cristianos 
m'aronitas. Surgieron en el siglo 
V. Su fundador fue el monje San 
Marón. En 1736, se unieron a 
Roma y conservan la antigua li
turgi.a siria. El ejército guberna
mental se ha transformado en la 
fuerza militar de los cristianos y 
con él luchan algunas milicias co
mo la Falange de Samir Geagea. 

Numerosas son las sectas mu
sulmanas que intervienen en esta 
guerra civil. Los sunnitas se con
sideran los representantes de la 
ortodoxia del Islam; son en el 
mundo árabe la mayoría. Tienen 
relaciones amistosas con los gru
pos palestinos más moderados. 
Militarmente son más débiles que 
la milicia Ama! y los drusos. Las 
principales organizaciones para
militares que cuentan son la 
Mourabitoun, cuyos integrantes 
siguen el panarabismo de Nasser, 
y el Movimiento de Unificación 
Islámica. 

Los shiítas, conslderados en el 
mundo musulmán como una he
rejía y a cuya doctrina pertenece 
el Ayatollah Khomeini, están di
vididos en dos facciones principa
!f~s. La milicia Ama!, creada en 

lenos podrán decir: "Es mi hora. 
Si el resto del mundo se ha senti
do autorizado para intentar deci
siones sobre Chile, ahora me toca 
a mí". 

Ante esta perspectiva, es lógico 
que la minoría violentista se per
turbe, puesto que uno de los dog
mas fundamentales del leninismo 
es que la voluntad popular se 
expresa mejor a través de una éli
te revolucionaria. 

No caben, tampoco, ante ella, 
las ambigüedades o indecisiones 
respecto de la aceptación de la 
institucionalidad vigente. El úni
co camino pacífico para la de
mocracia es el que trazan el de
recho y la ley. No acatarlos es op
tar por la violencia y por quienes 
la practican. 

Ante la próxima llegada del 
Mensajero de la Paz deben tener
se en cuenta estas reflexiones y 
descartar de su visita a quienes, 
entre el derecho y la violencia, 
están rindiéndole culto a ésta: no 
f!speran de la visita papal otra co
sa que dividendos políticos obte
nidos a cualquier costo; en abso
luto se disponen al respeto si
quiera -no digamos que a una 
sincera conversión. 

1974, agrupa a la mayoría; bus
can la hegemonía n el bando 
musulmán y tienen apoyo -sirio. 
Los sectores más radicales perte
necen al Partido de Dios, que 
lucha por la creación de un Esta
do islámico como el iraní, de cu
yo régimen reciben ayuda. 

Los drusos, cuya doctrina es 
una mezcla de ideas musulma
nas, cristianas y judías, viven en 
el Líbano desde comienzos del 
siglo XI. Son extremadamente 
nacionalistas. Se han aliado con 
los palestinos ante el temor de 
que un triunfo shiíta los aniquile. 
Postulan la creación de un Esta
do libanés laico. Los representa 
el izquierdista Partido Socialista 
Progresista. 

La inmigración de palestinos 
inició el conflicto en 1975. Estos 
son fuertes en los campamentos 
de Beirut y pretenden extenderse 
al sur del país. Los lidera Y asser 
Arafat, jefe de la organización Al 
Fatah. 

Estos gruros, junto a los ejérci
tos de Israe y Siria, son los acto
res principales de la lucha; se 
enfrentan entre sí y con decenas 
de milicias pequeñas que repre
sentan, por lo general, a alguna 
de las 17 confesiones religiosas 
que convivían sin conflictos hasta 
liace algunos años. 
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Lo que dijo monseñor Camus a "El Mercurio" 
Una controvertida entrevista 

concedió a la 'periodista de "El 
Mercurio", Raquel Correa, el 
obispo de Linares, monseñor 
Carlos Camus Larenas, oportu
nidad en la que afirmó que "uno 
es hijo de su tiempo y no puede 
escapar a la presión ambiental. 
Los obispos hemos tenido que es
tudiar economía; soci~logía, opi
nar de la parte técnica, meternos 
en todo" y en relación al atenta- · 
do presidencial, en el cual mu
peron cinco personas, dijo reco
nocer "l;teroismo" de farte de los 
terroristas, __ ."desde e punto de 
vista moral', no tienen tanta cul
pa". 

gran nación parece una buenísi
ma intención, pero son suenos". 

-(¿Habría _preferido que si
guiera la Unidad Popular en el 
poder?). "Sí, si. Porque en pri
mer lugar, no cometió jamás ni la 
milésima parte de los crímenes 
que se han cometido ahora .. . Los 
GAP de entonces eran niños de 
Primera Comunión al lado de los 
gorilas actuales". 

· -Los obispos "hemos tenido 
que hacer labores de suplencia; 
estudiar economía, sociología, 
opinar de la parte técnica de la 
educación. Hemos tenido que 
meternos en todo". 

-(¿Los dos Chile que usted 
ve se dividen entre ricos y 
pobres?): "Sí" . 

-"Yo me atrevo a asegurar 
que la Paola (Drago) ... la niñita 
que nos falta... desde luego no 
me imagino que sea una terroris-

ta -dice en 'un susurro-. A lo 
mejor podría estar hasta en una 
cosa de petardos para meter 
bulla, pero la Paola es incapaz de 
matar u·n pajarito". 

-"El otro día leí en el dí ario 
un índice: hoy se come mucho 
menos pan que antes. Sin duda la 
gente es más pobre" ... "Yo dudo · 
mucho de las estadísticas. La es
tadística es el arte de mentir 
bien". · 

-"Yo no tengo ningún interés 

A, continuación, publicamos, 
en extracto, los acápites ·más 
sobresaliedtes de sus declara
ciones: 

-El hallazgo de arsenales "no 
lo creí, al comienzo. Terminé por 
creer una parte . No le atribuí 
una importancia muy grande, 
porque si es una aventura de un 
grupo de terroristas es algo tohÜ
meilte desproporcionado frente a 
un El'ército tan disciplinado co-· 
mo e chileno. Era una cosa de 
niños". 

Obispo ... (Viene de la P, Pág.) 

-(¿Cree usted que el Papa 
puede ser demasiado conservador 
y estar, mediaQte el nombra
miento de autoridades, derechi
zando a la Iglesia?). "Si, pero eso 
no es obra de un Papa, sino de un 
equipo. Para entender al Pa¡>a 
hay que entender .}a historia de 
Polonia. Evidentemente, él está 
influenciado por su propia expe
riencia". 

-"El Gobierno se define por 
una inmensa inmoralidad, aun
que a lo mejor tienen buenas in
tenciones. Hacer de Chile una 

. 
-El atentado contra el Presi

dente "tampoco lo créf" ... "Creo 
que ahí hubo un atentado. El 
Frente Manuel Rodríguez lo re
conoció. Desde el punto de vista 
moral no tienen tanta culpa. Hay 
que reconocer heroísmo en los 
autores del atentado". 

-Levantamiento del Estado 
de sitio; regreso de los exiliados, 
.apertura de Registros Electora
les, legalización de los partidos 
políticos, ·~sou .hecb,os positivos, 
no se puede negar, pero muy am
biguos todavía. En e_so no soy es
pecialista". 

Compatriotas: 
En momentos en q\le los chile

nos hemos si~o invitados a prepa
rarnos debiaamente al recogi
miento y la concordia para reci
bir la visita de1 Mensajero de la 
Paz, hemos quedado estupefactos 
ante las increíbles afirmaciones 
formuladas por el obispo de Li
nares en una entrevista concedi
da al diario "El Mercurio" y 
publicada en el día de ayer. 

El obispo Camus, textualmen
te ha declarado: "Critico desde 
un punto de vista moral. Mepa
rece que el Gobierno se define 
poi una inmensa inmoralidad, 

¿De Partido de Iglesia 
A Iglesia de Partido? 
Juan de Dios CARMONA PERAI.TA 

La última Carta Episcopal diri- tableció, en esa oportunidad, la 
gida a la comunidad católica to- libertad de conciencia de los ca
cando exclusivamente asuntos de tólicos para optar por posiciones 
política contingente, es la culmi- diversas en el campo político, 
nación de un proceso que es nece- siempre que éstas no comprome
sario examinar. tieran los principios de la fe, o de 

En el siglo pasado se dividió el la moral. 
tronco pelucón, sostén del go- La progresiva ideologizacióQ · 
bierno republicano de la era por- de la vida política chilena en los 
taliana, formándose el partido últimos años y la llegada al poder 
que decidió defender a la Iglesia de la democracia cristiana y su 
y a los intereses del clero. Nació gobierno en solitario, afectó a no 
así un "pártido de Iglesia" cono- pocos miembros del clero. "La. 
ciclo históricamente como Pa.rti- vida política pasó a ocupar un lu
do Conservador. gar de privilegio en el actuar reli-

Las luchas político-religiosas Y gioso", como lo señala don Jo
las disputas teológico-jurídicas aguín García-Huidobro en su 
que empezaron en esa época, pu- libro "Tentación del Poder". 
dieron justificar la existencia de . La utilización· de "lo cris-
un partido de esa naturaleza. Su .. 1 clara confesionalidad hizo afio- . tiano • "ig esia popular" Y "la te
rar un intento de "clericalismo de ología" como instrumento de la 
derecha" . política provocan a la vez, una 

En el Siglo XX, con la separa- atracción muy gr~nd~ en los me
ción de la Iglesia del Estado y la dios eclesiásticos. Un "clericalis
política de tolerancia ,de los go- mo de izquierda", por sus utopías 
bernantes laicistas, se produjo un redentoras es más tentador que 
declinar dé las luchas religiosas. uno de derecha, superado históri-· 
El Partido Conservador, empero, · camente. 
queriendo mantener el monopo- El tema de los derechos huma
lío de la defensa de los derechos nos y el receso de los partidos po
de la religión en la vida política, líticos hizo que un sector cada 
pretendió que la Iglesia condena- vez más numeroso del clero se 
ra al desprendimiento de su tron- sintiera "obligado" a asumir una 
coque se denominó Falange Na- 'Posición política, casi de partido. 
cional. Consideraba que ~sta co- Recordemos que en un simposio 
metía un doble "pecado": dividir · sobre derechos humanos que se 
al electorado católico y asumir realizó en 1978, el vicario de la 
una posición distinta a la de la Solidaridad de la época dijo tex
derecha tradicional. tualmente: "la Iglesia, al abordar 

Sin embargo. el Vaticano es- el problema de los derechos hu-

manos, entra en el campo políti
co". 

Se empieza a producir así una 
simbiosis entre los organismos de 
la Iglesia, el Partido Demócrata 
Cristiano y otros grupos de oposi
ción. Basta ver la composición de 
la misma Vicaría de la Solidari
dad y de la Comisión de De
rechos Humanos para compro
barlo. Igualmente, hay com_pleta 
coincidencia en la posición de en
contrar "todo malo" al Gobier
no. Nace así lo que pudiéramos 
llamar "Iglesia de Partido". 

A punto de promulgarse la ley · 
de partidos políticos y ante el 
funcionamiento de hecho de és
tos, parece fuera de lugar que los 
obispos se sigan preocupando de 
criticar actuaciones de gobierno 
y administrativas del tipo que 
abordaron en su Carta .Episco
pal. Esta tarea les corresponde a 
los partidos de oposición, a no ser 
que éstos se quieran seguir apar
tando de la institucionalidad y 
prefieran valerse de "la Iglesia de 
partido"; ante su propia incapa-
cidad. · 

Por lo demás, éstapuede usar 
el derecho de criticar sin apprtar 
soluciones ni caminos concretos, 
ni importarle que haya o no pre
supuesto para remediar lo que 
plantean, de acuerdo con lo que 
expresan en la Carta Episcopal. 
Es la manera más fácil de 
destruir moralmente toda autori
dad de los gobiernos. 

· aunque a lo mejor tiene buenas 
intenciones". · 

Refiriéndose al atentado del 
cual milagrosamente salvara con 
vida S.E. el Presidente de la Re

. pública, aludiendo a las personas 
de sus diversos autdfes, expresa: 
"Yo diría que desde el punto de 
vista moral, no "tienen tanta cul
pa", y consultado si ve heroísmo 
en ellos, contesta, ·:sí, hay que re
conocerlo". 

Al recoger tan aberrantes afir
maciones y la elevada dignidad 
que inviste quien las formula, no 
puedo menos en nombre del Go
bierno y en mi carácter de mi
nistro de Justicia de la Repúbli
ca, apelar al buen sentido y natu
ral ponderación de mis com
patriotas para que juntos poda
mos concluir que nunca jamás 
antes en nuestra historia, ni la 
más extrema soberbia partidista 
habría "moralmente" justificado 
el asesinato político así como el 
de vituperar a miles de chilenos, 
poniendo en duda su rectitud 
moral, quienes al igual que el 
obispo impugnador, somos cató
licos y tenemos el alto honor de 
servir a nuestra patria, junto a la 
persona del Presidente Pinochet. 

Nos encontramos en presencia 
de un apologista de la violencia, 
que desde la cómoda posición en 
que se encuentra por razones co- , 
nocidas, estima del caso elevar al 
terrodsta a la calidad de héroe 
que lucha en una guerra que se le 
ha declarado y en la que ataca 
exponiendo su vida en el comba
te. 

Jamás pensamos que pudiera 
llegarse 'al extremo de proclamar 
semejante aberración que lleva
ría a concluir que en caso de que 
tales delincuentes fuesen 
aprehendidos, cualesquiera sean 
los crímenes que hubieran come
tido, deberían ser tratados como 
prisioneros de guerra. · 

Nunca imaginamos que . pu: 
diera llegar a concebirse seme
jante absurdo que destruye en su 
esencia todo el sistema jurídico y 
legal. 

El señor ohispo no es un 
hombre alocado, ni participo de 
la opinión de quienes pudieran 
considerarlo un paranoico, como 
él mismo lo expresa, pienso que 
es un hombre que por el · contra
rio medita mucho las cosas que 
dice y es así como invariablemen
te lanza las más gravísimas inju
rias y denuestos, para luego des
pués dejar preparada su defensa 
buscando equívocos, excepciones 
o contextos que le permitan invo
car la coartada. 

Protestamos ante semejante 
atrocidad . 

~~~;=;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ __ :P~~estamos por cuanto con 
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en defender a la propiedad priva
da". 

Por otra parte, cabe destacar 
que monseñor Carlos Camus di
jo, en entrevista con LA NA
CION, ell3 de enero, que era un 
paranoico debido al diagnóstico 
catastrófico que hizo en su última 
carta pastoral. 

-"Creo que todos los sacerdo
tes que trabajan en sectores po
pulares están siendo atraídos a 
una actividad que no es precisa
mente la evangelización". 

ello se hiere gravísimamente a la 
verdad histórica de tan delez
nable hecho que no fue otra que 
asesinar -tras frío cálculo y con
tando con toda clase de 
elementos- al Presidente de la 
República, para implantar en 
Chile la tiranía marxista. 

Protestamos porque hiere la 
grandeza de servicio que el Presi
dente Pinochet viepe prestando a 
Chile y a cada uno de sus hijos. 

Protestamos en nombre de ese 
sinnúmero de hombres y mujeres 
católicos, desde los más modestos 
hasta quienes ocupan elevados 
cargos de responsabilidad públi
ca, que están sirviendo con abne
gación y responsabilidad cris
tiana a nuestra comunidad. 

Protestamos que en víspera de 
la venida de S.S. Juan Pablo II en 
misión fundamentalmente pasto
ral, un hombre que pertenece na
da menos que al orden episcopal, 
rompa en forma desconocida
mente hiriente y cruel el símbolo 
de su augusta visita. 

Protestamos; a nombre de to. 
dos los chilenos de buena fe,. de 
sus mujeres y jóvenes, en particu
lar, de quienes n la más gigan
tesca .adhesión que la historia del 
país registra, el 9 de septiembre 
pasado, a dos días del criminal 
atentado, se congregaron junto a 
su ,Presidente pata reiterarle su 
confianza más absoluta por su 
extraordinaria conducción del 
país. 

·Protesto finalmente, formu
lándome una pregunta que fluye 
del fondo de mi alma, particular
mente en mi calirlad de condeco
rado pontificio, ¿cuando el Presi~ 
dente Pinochet buscó la paz y lo 
hizo a través de la augusta me
diación de S.S. Juan Pablo Il, su 
Gobierno fue inmoral? 

No nos equivoquemos, el blan
co de tan implacables diatribas 
no ·es otro que el Presidente Pi
nochet, y ello porque con in
quebrantable fortaleza ha im- . 
pedido el retorno marxista. 

Esto provoca distorsiones tan 
graves como las que hemos 
descrito y que se plantean a la 
opinión pública con la vana espe
ranza de que puedan ser acogi
das, siendo realmente extraño 
que parezcan ignorar que ob
viamente ellas no pueden tener 
cabida en mentes sensatas. 

Pero todo ello no alterará 
nuestra serenidad, la conciencia 
y el propósito de servir a Chile, 
en esta hora de su historia, per
manecerá invariable en cada uno 
de nosotros y aceptamos cori or
gullo el reclamo de la patria para 
continuar ,por esta senda con in
domable perseverancia. 

Buenas noches . 
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' El canciller )aime del Valle. respondió ron energfa a los insólitos ataques del 
obispO"Canius. 

~'Camin.o al suicidio" 

Carta pastora-l de Ca mus 
distorsiona· la realidad 
r:J Entre sus ae<ipites· indica textualmente ''Frustración 
especialmente porque . en Chile se institucionalizó el 
crimen y parece que no hay más salida que el suicidio" 

Una visión que consideramos 
ajena y lejana a la realidad na
cional es la que ofrece el obispo 
de Linares Carlos Camus en su 
mensaje pastoral que lleva como 
titulo "Camino al Suicidio". 

Ei prelado ·que· se escuda en la 
investidura y estrado que le ofre
ce su condición de religioso, indi
có que su pastoral, que aún ha si
do comentada por otros dignata
rios de la iglesia, había sido mal 
entendida. Que él mediante la 
carta pretendía hacer un llamado 
"a la desesperación, a la violencia 
o al suicidio nacional". También 
agregó que ésta no había sido 
públicada por los medios de co
municación en su integridad. 

Para que los lectores puedan 
tener un elemento válido de ana
lisis y sacar las conclusiones perti
nentes, publicamos a conti
nuación el texto completo de la 
citada Pastoral: 

"Queridos hermanos: 
1. - "El año que termina 

puede definirse con una palabra 
muy negativa: frustración". 

"Frustración simbolizada en el 
cometa Halley, que ,apenas se 
vio, después de tantos preparati
vos para observarlo". 

"Frustación por el fracaso de 
las conversaciones de paz entre 
Reagan y Gorbachev, que deja
ron el mundo en la inseguridad y 
el temor" .. 

"Frustración porque no se 
arregló el problema de la deuda 
externa y la mitad del hemisferio 
está muriendo de hambre". 

"Frustración especialmente en 
Chile, porque se institucionalizó 
la crisis y parece que no hay más 
salida que el suicidio". 

2.-"El único signo positivo 
que se divisa para el año nuevo es 
la visita del Papa". , 

"Pero el Santo Padre no podrá 
decir lo que nosotros callemos ni 
reemplazar los pasos qúe a no
sotros nos corresponda dar''. 

"El podrá iluminar nuestro ca
mino y ayudarnos a salir de la 
tragedia si le mostramos nuestras 
heridas y estamos dispuestos a 
cambiar". 

3.-"Todos sabemos que cami
namos por un sendero peligroso, 
pero nos sentimos impotentes pa
ra hacer nada". 

"La angustia y la tensi(in cre
ce, pero no encontramos la sali-
d " . a . 

"Algunos se ilusionan con su 
mejoría económica, pero no 
pueden disfrutarla en la inseguri-
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dad. La mayoría sufre muchísi
mo con las privaciones y la 
pobrezá, pero no tiene canales 
potentes para hacer escuchar su 
clamor". 

"El gobierno estudia las leyes 
que podrían conducir a la de
mocracia, pero endurece cada 
día más su t><>sición, pensando 
quizás que la represión basta pa
ra impedir la explosión social". 

"La Vicaría de la Solidaridad, 
el único baluarte para defender 
la vida y la dignidad humana, es
tá siendo amedrentada. Si desa
parece, ya no habrá esperanzas 
para el pueblo sufriente, y la igle
sia estará. condenada al silencio". 

"La oposición ha sido silen
ciada y confundida por una pro
paganda aplastante". 

"El diálogo ya no parece po
sible. El único camino que queda 
entonces es la violencia y el suici
dio nacional''. 

4,-"Las Fuerzas Armadas es
tán maniatadas por su obedien
cia institucional. Se ha abusado 
de su disciplina al ponerle al ser
vicio de un proyecto político con
tingente. Muchos quizás dese-. 
arían liberarse de este compromi
so, pero no saben cómo hacerlo 
sin ausar daños mayores". 

"Las fuerzas de orden son efi
caces para reprimir el terrorismo 
·de la subversión, pero los críme
nes contra los disidentes quedan 
impunes. Y el pueblo desconfía 
de la justicia". 

"Los jóvenes no han podido ser 
domesticados, ni lo serán jamás. 
Una mayoría quizas ¡odrá 
aguantar una tranquilida apa
rente, pero los más inquietos se
guirán luchando por su libertad. 
Preferirían morir con gloria a vi
vir humillados y en la miseria. La 
juventud no soporta la frustra
ción". 

5.- "¿Qué hacer entonces? 
¿Rezar? Por supuesto que sí. Es 
urgente pedir a Dios por nuestra 
patria con toda nuestra fe y desde 
lo más profundo de nuestra an-
gustia". · 

"Pero la oración sincera exige 
un compromiso. ·¿Qué puede-ha
cer cada . uno de nosotros · por 
nuestro Chile? ¿Cómo podemos 
crear una gran conciencia na
cional para abrir un camino sen
sato, cristiano y generoso?". 

"Unos pocos ya han comenza
do. El día que todos nos movili
cemos, el caudal será· irrestible. 
Si Dios está con nosotros, ¿quién 
contra nosotros?". 

Crónica 
En canciller habló con la prensa 

, 

Del V al le: 'Le representé al 
Nuncio nuestra molestia y dolor' 
• El. representan!e del Vaticano, monseñor Angelo Soda no, se retiró del Ministe
rio de Relaciones Exteriores sin referirse al tema 

La grave ·molestia y dolor que 
experimenta el Gobierno ante las 
declaraciones expresadas por el 
obispo de Linares, Carlos·. Ca
mus, a diversos medios de comu
nicación, expresó ayer el ministro 
de Relaciones Exteriores,. Jaime 
del Valle, al Nuncio Apostólico 
de la Santa Sede, monseñor An
gelo Sodano. Ya en la mañana, el 
Canciiler se había ·referido al te
ma y calificado de "insólitas" las 
palabras de Camus. 
· La sorpresiva visita del decano 
del C:uerpo Diplomático a la 
Cancillería se produje en horas 
de la tarde de ayer. Este, tras 
entrevistarse durante más de me
dia hora con el ·Canciller salió 
acompañado del jefe del gabinete 
del ministro, Rodrigo Serrano, 
quien lo acompañó hasta su auto
móvil. 

El Nuncio señaló a la prensa 
que su presencia no obedecía a 
nada particular y solicitó a la 
prensa que pidiera una versión al 
Canciller. "Yo siempre vengo 
aquí con una larga lista de cosas y 
cuando se conversa es señal que 
hay problemas que tratar", co
mentó antes de partir. En sus 
manos llevaba un sobre, cuyo 
cont~nido según pudo establecer 
La Nación, era una relación de 
las declaraciones formuladas por 
el obispo Camus a diversos me
dios de prensa. 

Mientras tanto, el Canciller 
Del Valle se trasladó hasta el ga
binete del Presidente Augusto Pi-

Dicen en Linares 

''El curita 
y·el finado 
son del 
mismo clan'' 

OSV ALDO RUY PEREZ BENI
TEZ, Presidente de la Unión Comu
nal de Juntas de Vecinos de Linares, 
declaró a LA NACION: "Para mí las 
palabras del obispo Camus, no signifi
can ni la más pequeña sorpresa. Aquí 
en Linares estamos ya acostumbrados 
a no escuchar, sino simplemente oír 
estas continuas barbaridades que sa
len de labios del señor Camus, ya sea 
cuando está en el púlpito, como a tra
vés de la revista "La Buena Nueva", 
que reparte gratuitamente a los tran
seúntes. l<!aturalmente estas alienadas 
aclaraciones han causado evidente re
vuelo en el país, porque no conocen a 
este caballero, pero aquí en Linares 
no ha pasado nada porque estas locu
ras, por lo repetitivas, no encuentran 
eco en la comunidad. Ahora, cuando 
dice que los terroristas son "héroes", 
me recuerda al señor Allende cuando' 
dejó en libertad a los asesinos que in
te¡,rraban la Vanguardia Organizada 
del Pueblo (VOP) catalogándolos de 
·'jóvenes idealistas". No cabe duda 
c¡ut: el curita y el finado son del mismo 
clan. Como dirigente vecinal puedo 
cjecir responsablemente que las rela
ciones entre las autoridades y la co
munidad son cada vez mejores y que 
ni el señor Camus ni nadie podrán 
perturbarlas. Esto porque la realidad 
que vivimos es diametralmente opues
ta a la que pretende sostener este pre
lado. Lo que nos apena es que quien 
debiera ser un digno mensajero eje la 
paz, sea un peligroso mensajero de la 
,·iolencia". 

nochet, a quien dio cuenta de su 
conversación cbn el Nuncio. Es
tuvieron presentes, además, los 
ministros del Interior, Secretario 
General de Gobierno, Secretario 
General de la Presidencia y el en
cargado de las relaciones Iglesia
Gobierno. · 

La versión del encuentro con 
Monseñor Sodano la dio luego el 
propio Canciller, quien indicó 
que hablaron acerca de la grave
dad' de las declaraciones del obis
po Camus. "Le hice algunas 
reflexiones, las cuales fueron es
cuchadas con mucha atención 
por el señor Nuncio y, segura- . 
mente, a mi regreso de Montevi
deo; proseguiremos con estas 
declaraciones", dijo. 

Precisó, asimismo, que "por el 
momento nosotros hemos formu
lado nuestra molestia, el d~lor 
que experimenta el Gobierno, es
pecialmente el Presidente cle la 
República, frente a estas declara
ciones. Ahorá, esas conversa
ciones no han terminado y van a 
proseguir. Más adelante tendre
mos novedades. No se ha entre
gado ninguna nota oficial de pro
testa escrita". , 

Agregó que "es probable que 
oficialicemos esto más adelante 
de alguna forma y eso es justa
mente lo que estábamos conver
sando con el señor Nuncio" . 

Indicó que Monseñor Sodano 
escuchó con mucha atención "y 
seguramente, oportunamente él 
tomará las medidas que sean del 
caso". 

El ministro Del Valle descartó 
de· plano que esta situación pu
diera relacionarse con la próxima 
visita del Papa a Chile.. "No 
guarda proporciones. La visita 
del Santo Padre es de una magni
tud que supera con creces los al
cances que puede tener la decla
ración del obispo Camus. No pre
tendan vincular una cosa con 
otra, porque no lo aceptaremos 
jamás y partimos de la base de 
que la Santa Sede jamás lo va a 
vincular y cualquiera tentativa 
que haga alguien por entorpecer 
de alguna manera la preparación 
que la Iglesia y, particularmente 
el Gobierno -porque eso es lo 
que me corresponde a ,mí, 
.declarar- han hecho por la ve
nida deJ. Papa, constituye una 
tentativa carente de toda base y 
descabellada". 

Por otra parte, el jefe del gabi- . 
nete del ministro, Rodrigo Serra
no, se trasladó más tarde a la 
Nunciatura, donde permáneció 
durante algunos minutos. Según 
se supo, Serrano viajaría im el 
transcurso del día de hoy a Ro
ma. 

Y no sólo frente al atentado contra el Presidente 

Diametrales diferencias 
entre el Papa y Ca mus. 

Muy distintas fueron las reacciones del Papa Juan Pablo 11 y del 
Obispo de Linares, monseñor Carlos Camus, -frente al at ntado que el 
Frente Manuel Rodríguez, brazo armado del Partido Comunista', co
metiera contra el Presidente de la República, Gen ral · Augusto 
Pinochet. En esa, ocasión, murieron cinco personas, escoltas que 
acompañaban al Jefe del Estado, lo que junto con moti arel repudio 
generalizado al hecho, hizo elevar oraciones por las víctin1as y heridos 
al Santo Padre. 

·Para el Obispo de Linares, Car.los Camus, esos muortos no cuen
tan así como tampoco los heridos ni las familias de los que cayeron o 
sufrieron el impacto de ver a sus padres, esposos, hijos o hermanos 
quedar al borde de la muerte. Para él lo importante son los "héroes" 
que dispararon a mansalva contra la comitiva presidencial. 

Contrasta lo expresado por el Sumo Pontífice luego del atentado, 
con lo dicho por el Obispo Camus en que bendice a los criminales que 
dieron muerte a esas cinco personas e intentaron asesinar al' Presidente 
de la República. · 

La palabra del Papa 

El Nuncio de su Santidad 
concurrió hasta el despacho 

'del canciller a entregarle una 
nota del Papa, en que deplora 
el hecho y reza por las vícti- · 
mas. Su Santidad el Papa Juan 
Pablo 11 deplora el grave aten
tado sufrido por el Presidente 
de la República. "El . Santo 
Padre eleva sus oraciones por 
las víctimas y los heridos del 
atentado y sus respectivas fa
milias". 

La bendición de Camus 

El obispo Camus no creyó 
que se hubiera producido el 
atentado y luégo exonera mo
ralmente a sus autores a los 
que califica de "héroes" . . El 
obispo Carlos Camus .afirma 
que, "yo diría que desde el 
punto de vista moral no tienen 
tanta culpa". "Yo creo que 
cuando se estudie eso como un 
hecho de guerra, van a ser hé-
roes". · 

. - Cuando llegue el Papa a Chile tendrá un encUentro con el obispo 
Cámus. Hay que· recordar que cuando el Sumo Pontífice visitó Nica
ragua, amonestó públicamente al sacerdote Ernesto Cardenal por sus 
posturas anticristianas. 
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·Crónica 

Escudado en su condición de autoridad religiosa 

Reiterados ataques al Gobierno· 
·rebasan límites de lo tolerable 
• Obispo Carlos ·camlis, a través de distintos m~_dios dé co~unic_ación so~i~l, no 
ha trepidado en asumir una invariable postura remda con. su 1nvest1dura catohca 

El obispo de Linares, Carlos 
Camus Larenas, escudándose en 
su investidura, no ha trepidado 
en asumir una invariable con
ducta, reñida con su condición 
de autoridad religiosa, para for
mular reiterados ataques al Go
bierno. ' 

Así se ha comprobado a través 
de insólitas declaraciones entre
gadas a distintos medios de co
municación social, que rebasaron 
los límites de lo tolerable en la 
entrevista que concedió al diario 
"El Mercurio". 

De la increíble posición adop
tada, hemos resumido las si
guientes contradicciones, ?mi
siones, imprecisiones o tergiver
saciones en relación a varios tópi
cos candentes de la actualidad 
nacional: 

ATENTADO CONTRA · 
S,E. 

"a) Sólo creyó que el atentado 
fue real al declararlo así el Frente 
Manuel Rodríguez. 

b) Aplica al atentado· una cali-
. ficación de acto de guerra que 
se les habría declarado a los auto-
res del atentado. · 

Ello entraña negar toda la evi
dente decisión comunista de 
emplear la violencia de toda for
ma. Violencia en consecuencia, 
es reactiva y no ofensiva. 

e) Como consecuencia de lo 
anterior declara que desde un 
punto de vista moral los autores 
no tienen responsabilidad y que 
por haber arriesgado "bastante" 
sus vidas hubo en su acción he-
roísmo. . 

d) No considera los medios 
empleados por los atacantes y los 
defensivos de la caravana, ni 
considera la premeditacióp y ale
vosía del atentado. 

e) No menciona ni califica la 
pérdida de cinco vidas de los es
coltas. · 

f) Del texto y contexto aparece 
que ¡·ustifica un acto terrorista de 
ni ve es magnicidas. 

ARSENALES 

a) Le resta importancia, tanto 
para ~-er un factor de peligro para 
el Ejército como capacidad para 
crear una guerrilla o guerra civil. 

b) Deja entrever una sospecha 
acerca de la realidad del origen 
terrorista o subversivo, haciendo 
suponer que la intención tuvo 
origen o conocimiento gubernati
vo. 

e) Descalificación al Gobierno, 
sin perjuicio de un contexto abso
lutamente descalificatorio atri
buye al actual Gobierno el ser no 
patriótico, desequilibrado, regre
sivo e injusto. 

JUICIOS SOBRE LA UP 

a) Se declara en favor de ese 
Gobierno en relación con el ac
tual, é.tribuyéndole a este último 
mil atropellos más que en el pri
mero. Califica a los servicios de 
seguridad de este Gobierno de 
gorila¡; mientras que los GAP de 
niños de primera comunión. 

ACTITUD FRENTE 
A LA VIOLENCIA 

a) Expresa que cuando se aca-
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ba el diálogo no qu~da otro cami
no que la violencia y el suicidio 
nacional, en su carta pastoral a la 
comunidad de Linares. 

b) Estima que el daño que este 
Gobierno ha hecho es rnuy gran
de y que cada día que pasa es ma
yor por lo que urge abrir t,m 
cauce que haga terminar al Go
bierno aunque ello cause toda 
suerte de daños humanos y mate-
riales. . 

JUICIO AL GOBIERNO 
a) Culpa al Gobierno de actos 

de terrorismo por haber creado 
un sistema que lleva a la juven
tud a ese tipo de protesta deses
perada y mantiene lo que había 

·declarado en su carta "Camino al 
Suicidio", en cuanto a que allí 
instaba a los jóvenes a morir con 

! gloria en vez -de morir humilla
dos. 

b) Declara que el Gobierno no 
salvó al país del comunismo sino 
que por el contrario, hoy hay ~ás 
peligro que nunca en relación 
con esa amenaza. 
· · e) Acepta q1,1e haya colabora
dores del Gobierno siempre que 
lo hagan piua reparar daños ma
yores y para encaminar y apresu
rar la democracia. 

d) Declara al Gobierno una 
dictadura católica contra la cual 
es más difícil luchar que contra 
una Polonia atea y la de la Ale
mania nazi. 

e) Atribuye a la forma como el 
Gobierno ha hecho sufrir a la 
Iglesia el aumento de vocaciones 
sacerdotales por sobre la base de 
la experiencia histórica que el 
sufrimiento al!lmenta esas voca
ciones. 

f) Reconoce que durante este 
Gobierno "a título de labores de 
suplencia los obisp~~ han tenido 
que meterse en todo . 

g) Divide a Chile en dos países: 
uno satisfecho y otro que sufre, 
atribuyendo obviamente esta de
finición tajante a acción del Go
bierno, especialmente a la cultu
ra egoísta y consumista que ha 
introducido. 
· h) Reconoce que hubo desen
cuentro entre el Gobierno y la 
Iglesia desde el comienzo y alude 
como muestra la declaración de 
los obispos del 13 de Septiembre 
de 1973, que fue claramente de
salentadora para la acción liber
tadora de liberación que estaban 
efectuando las Fuerzas Armadas. 

i) Atribuye como ataque a la 
Iglesia el episcopado de su sobri
na Claudia, he~mana de Paola 
Drago Camus, quien huye con 
un terrorista herido cuando pre
paraba una bomba, en su domi
cilio en Las Condes. 

i) Afirma que la Iglesia es ata
cada reiteradamente por el Go
bierno y que ella no responde de 
la misma manera, en todo caso 
agrega "frente a un poder tan in
menso y avasallador como es el 
régimen, nuestras· actitudes apa
recen .como de franco tiradores 
peleando contra un tanque. 

k) Alude como ilustración lo 
ocurrido en la época nazi con 
Hitler. (A psi) 

JUICIO CONTRA 
EL PODER JUDICIAL 

a) Declara que no tiene un pie 
de confianza en la justicia aun
que sé que eso· es ilegal, y si pu-

diera ver a su sobrina Paola que 
se hallaría prófuga e involucrada 
en un acto de terrorismo le diría 
~ue no se presentara a la justicia. 
(Hoy, .Pág. 17-9.3.87)'. 

JUICIO AL GOBIERNO 

~ a) Que él espera de la visita 
del Papa un milagro, que consiste 
en que haya en Chile "un cambio 
social a la brevedad posible". . 

b) No tiene confianza e~ las le
yes .electorales por provemr de la 
dictadura y no cree que el país se 
esté encaminando hacia una de
mocracia. Atribuye. como apa
riencias de movilismo democráti
co las actuales expresiones le
gislativas sólo porque el Papa 
viene. Expresamente afirma que 
descalifica la ley de partidos polí
ticos porque no cree en la rec~a 
intención de sus autores, es deCir 
del Gobierno. 

e) Declara reiteradamente su 
absoluta falta de confianza en el 
Gobierno en las distintas mate
rifl~ que aborda. 

· d) Qeclara lamentable las 
declaraciones del Almirante Me
rino sobre el caso de 'Fernández 
Larios, . señalando que podrían 
comprometer a toda la institu
ción, . .. cosa que estoy seguro de 
que no es así. Compara dichas 

~ declaraciones con un chiste de 
Coco Legrand. 

e) Declara que debe haber una 
conversión del corazón en los que 
trabajan para el Gobierno para 
regresar a la democracia. 

IGLESIA Y FF.AA. 

a) Declara que el Ejército está 
en medio de una crisis moral y 
que sus miembros están férre: 
amente debilitados en su moral. 

Declara que ante la -opinión de 
los chilenos ellos tienen que lim
piarse si no se compromete toda 
la institución. 

b) Claras· referencias a ac
..ciones o esfuerzos de división de 
las Fuerzas Armadas y especial
mente del Ejército; 

e) Declara que hay sectores 
militares que no . quieren verse 
comprometidos en los litigios co
mo en el de "Fernández .Larios". 
d) Declata que es "muy difícil, 
muy difícil" que haya un sane
amiento moral en el Ejército 
mienfras esté el General Pinochet 
como Comandante en Jefe del 
Ejército. 

CONSTITUCION 
POLITICA 

a) Niega ·a noQ1bre suyo y de 
todos los obispos validez moral de 
la Constitución Política de 1980 y 
exige que se cumplan las condi
ciones básicas que los obispos exi
gieron en relación con el Plebisci
to respecto a los próximos proce
sos electorales. 

.... 

PARTIDO COMUNISTA 

a) Se declara absolutamente 
partidario de la participación del 
Partido Comunista en la vida po
lítica chilena. 

b) Puntualiza que los comunis
tas tienen ·derecho a vivir y que 
vivir siguifica actuar en política. 

Estupor en.vastos sectores 'de la com"unidad han T?rovocado los ata
ques al Gobierno formulados por el obispo de Lmares, Carlos Ca
mus. 

PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 

a) Lo expresado en cuanto al 
saneamiento moral del Ejército 
mientras el General Pinochet sea 
su Comandante en Jefe . 

b) Reitera la petición de re
nuncia del General Pinochet que 
ya hiciera en una oportunidad. 

e) Establece que "es trágico 
que el destino de un país e~té li
gado al capricho de una persona 
que tiene un esquema tan ge
ométrico, tan artificial, tan poco 
humano y que por cierto se va a 
guebrar de un momtnto a otro. 
(Apsi). 

SITUACION GENERAL 

a) Insiste en la existencia de 
una gran crisis moral atribuible a 
pensamientos y ' actuaciones del 
Gobierno. 

b) Señala que se está en Chile 
viviendo "una locura, una locura 
colectiva"' 

e) Especifica que cuando se 
escriba la historia de Chile, estos 
años van a ser los más negros 
de todos, nuestros descendientes 
(SIC) no van a querer creer, van 
a ocultar inconscientemente esta 
etapa tan oscura, tan vergonzosa 
de la historia del país. Esta es una 
vergüenza nacional". 

Asombro por declaraciones de obispo Camus 

Exposición ministerial 
interpreta a la comunidad . 

V ALP ARAISO (por Raúl San
tiz Téllez).- Las declaraciones 
del ministro de Justicia, Hugo 
Rosende; en respuesta a las 
expresiones del obispo Carlos Ca
mus, "han interpretado, de ma-

., nera absoluta, los sentimientos 
de la ciudadanía", expresó . 
anoche el integrante del Consejo 
Directivo del Partido Renovación 
Nacional de la V Región, Alvaro 
Pinedo. . 

"Personalmente -dijo- espe
raba una respuesta de parte del 
Gobierno, ante las asombrosas 
aseveraciones del obispo Camus. 
Y está respuesta, por su serenidad 
y criterio, ha sido entregada por 
el ministro Rosen de". ' 

Más adelante, continuó: mani
festando: "La gravedad de las 
expresiones vertidas por monse
ñor Camus (en su 'entrevista en 
un diario) radica .en la alegoría 
que virtualmente presenta del 
terrorismo, al revestir de heroici
dad a las actuaciones criminales 
de quienes repurren a la violen
da, como arma política y, por 
consiguiente, no podían quedar 
sin una respuesta. Y esa respuesta 
ya" ha sido entregada por el Sr. 
ministro de Justicia, interpretan
do a la gran mayoría de los 
ciudadanos. 

"Es sabido por la ciudadanía, 
. que las opiniones del obispo Ca-

mus son conflictiv s, y así han · 
quedado demostradas en forma 
sucesiva a través de los medios de 
prensa, pero nun a esperamos 
que llegaran hasta 1 extremo de 
alcanzar los extremos del domin
go. , 

"La opinón mayoritaria de los 
particulares ha sido ratificada 
por el ministw de Justicia, quien 
ha dejado en claro el sentir de la 
ciudadanía y nuestro interés en 
que no se produzcan nuevos 
exabruptos de esta naturaleza. Es 
imprescindible que se visualicen 
y se ponderen los precedentes que 
se pueden sentar con este tipo de 
asombrosas declaraciones, que 
peligrosamente dejan abierta la 
puerta al terrorista para que su 
acción -criticada por la 
ciudadanía- elevada hasta las 
características de heroísmo, se in· 
tensifique. 

"Esto, indudablemente que es 
objetable desde todo punto de 
vista, sea moral o jurídico. La ac
titud . que ha asumido el Gobier
no, en cambio, es extraordina
riamente positiva, habiendo de
mostrado serenidad y, eviden
ciando el mejor sello de la obra 
del Gobierno, cuya mejor res
puesta es continuar avanzando 
por la senda que lleva a la ins
titucionalidad plena, como se es
tá haciendo hasta el momento". 

Santiago de Chile, Martes 10 de Marzo de 1987 



Crónica 
Decano Bruno Rychlowski, profesor de Filosofra y Etica • 

"Los juicios de monseñor Ca mus 
erosionan conciencia moral del país" 
• Diversas personalidades del" ambiente político condenan las declaraciones del prelado linarense • Juan de Dios Carmona: "Las 
expresiones del obispo trasuntan un odio acumulado'( • Jaime Tormo: "Es un terrorista con sotana" 

"Como profesor de Filosofía y 
Etica juzgo que desde el punto de 
vista moral algunas de las afir
maciones de monseñor Camus 
son insostenibles" , dijo ayer a LA 
NACION, el sacerdote Bruno 
Rychlowski, decano de laFacul
tad de Filosofía y Educación de 
la Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación. 

"En efecto, agregó, intenta 
justificar el asesinato de cinco es
coltas presidenciales y el frustra
do intente del asesinato del pro
pio Preside¡¡te de la República, 
dici,endo, "desde el punto de vis
ta moral no tienen tanta culpa" . 

"No tendrían "tanta culpa" se
gún monseñor Camus porque se
ría un "acto de guerra" . Esta 
afirmación es simplemente ab
surda. No se trata de un acto de 
guerra, sino de cinco homicidios 
alevosos". 

"Toda moral, dijo el padre 
Rychlowski, se basa en principios 
elaborados racionalmente o en 
fundamentos teológicos. Me pre
gunto: ¿qué principios filosóficos 
o teológicos puede invocar mon
señor Camus para disminuir la 
culpa de los asesinos? Esto no sólo 
no tiene ningún asidero en la mo
ral sino que es simplemente ab
surdo". 

"Además, manifestó el decano 
de la Universidad Metropolitana, 
monseñor Camus trivializa los 
enormes arsenales descubiertos 
en el país sosteniendo la peregri
na idea que ellos carecen de im
portancia frente a las armas que 
poseen las FF.AA. chilenas cuyo 
poder bélico está mandado por la 
Constitución para defender la so
beranía e integridad territorial 
de la nación". 

Concluyó diciendo que "la
mentablemente, esos juicios in
sostenibles erosionan la concien
cia moral del país". 

"JUICIO LIGERO" 

Juan de Dios Carmona, aboga
do, ex ministro, ex embajador, 
vicepresidente de Renovación 
Nacional, dijo a LA NACION 
que las declaraciones del obispo 
Camus "son realmente lamen
tables frente a las cuales no cabe 
sino alarmarse como ha ocurrido 
en todos los sectores de la vida 
nacional" . 

En lo dicho por el prelado, 
"hay dos aspectos que deben des
tacarse: lo escandaloso que resul
tan sus apreciaciones sobre el 
atentado al Presidente de la Re
pública, hecho que concitó el re
pudio generalizado en el país e 
incluso en el extranjero, por lo 
que el juicio de monseñor Camus 
ha motivado igualmente el 
rechazo de todos . Un obispo no 
puede cohonestar ni atenuar un 
acto criminal como fue ése, ni 
emitir un juicio tan ligero sobre 
la significación del terrorismo". 

"En segundo lugar, añadió 
Carmona, las expresiones del 
obispo trasuntan un odio acumu
lado que produce desagrado a, to
dos los sectores y en particular es
tupor a quienes estamos dentro 
de la Iglesia que es baluarte de 
moral y espiritualidad". 

J.AIME BULNES 

El abogado y columnista de es
te diario, Jaime Bulnes en un co
mentario de mediados del mes 
pasado, hizo referencia a la 
''acendrada politización de algu
nos prelados de nuestra Iglesia, 
que desbordando los sagrados 
dogmas anteponen su pasión y su 
rencor a los ma11damientos de la 
ley de Dios y rebasando la pru
dencia más elemental incurren 
en actividades como la del señor 
Camus". 

Se ·refería a la carta pastoral 
enviada a la feligresía de la 
diócesis de Linares de donde es 
titular monseñor Camus, comen
tario que incluso adquirió carac
terísticas premonitorias al seña
lar que "lo más grave en la acti
tud del señor Camus es que 'su 
violencia y su apasionamiento va 
exacerbándose cada vez más, ya 
que le conocíamos otras interven
ciones parecidas, aun cuando 
ellas no contrariaoan los manda
mientos de la ley de Dios". 

Como se recordará en dicha 
'pastoral, el obispo Camus plan
teaba que ante "las frustra
ciones" que había sufrido en 1986 
"no hay más salida que el suici
dio". 

Indicaba también Jaime Bul
nes que no pue~e infundir respe
to "un dignatario de la Iglesia 
que preconiza la violencia como 
medio y como fin, y que incita y 
justifica el quitarse la vida por 
razones meramente políticas". 

Con las expresiones de la 
entrevista del domingo del obispo 
Camus en que justifica moral
mente a los terroristas, el análisis 
del columnista de LA NACION 
apunta aun con mayor certeza en 
el pensamiento ahora totalmente 
develado del prelado. 

LA PARANOIA 

En la entrevista del diario El 
Mercurio al obispo de Linares, se 
le comenta citando a LA NA-· 
CION que en este diario "se dijo 
prácticamente que usted es para
noico debido al diagnóstico ca
tastrófico que hizo en· su última 
carta pastoral". 

Ella se refería a un comentario 
de redacción del diario en que 
bajo el título de "No puede ser" 
se manifestaba el estupor que 
causaba el llamado al suicidio co
lectivo formulado por el prelado. 

Allí se decía que la visión de 
monseñor Camus es "desesperan
zada de los sucesos culminantes 
acaecidos en 1986", aí}adiéndose 
si ~ "¿lo autorizan sus apre
ciaciones personales, para instar 
a sus feligreses a que se hagan eco 
de sus desequilibrios nerviosos 
apelando a la violencia y aun al 
suicidio? ¿Es este el sano, el 
juicioso camino que debe señalar 
un buen pastor de la Iglesia?". 

. Agregaba el comentario de LA 
NACION: "Los siquiatras están 
familiarizados con un tipo de en
fermedad muy cruel que suele 
torturar a sus pacientes. Es lapa
ranoia. Empieza por concebir 
imaginerías apocalípticas y ellas 
terminan por crear una ~egunda 

Juan de Dios Carmona 

realidad, monstruosa y obsesiva. 
En tales casos los médicos espe
cializados en la enfermedad 
aconsejan a sus pacientes reposo 
absoluto, en lo posible aislado-de 
toda contingencia enojosa". 

EL DOBLE ESTANDAR 

Jaime Tormo 

las lee la impresión de que una 
autoridad importante de la Igle
sia se deja llevar extremadamen
te por algunas circunstancias de 
carácter familiar". 

"Injustas -añadió- porque 
creo que las referencias que hace 
al Gobierno son absolutamente 
desproporcionadas. Tanto el Go
bierno, como cualquier institu
ción de índole humana tiene 
aciertos y yerros y no es justo ca
racterizarla (a esta institución) 
solamente por lo negativo o erró
neo". 

"Y finalmente perjudicial, 
porque las expresiones referentes 
al atentado a S.E., el Presidente 
de la República, y al asesinato de 
5 de los escoltas y las graves herí" 
das inferidas a muchos otros, se 
entienden como una valoraCión 
moral del terrorismo que implica 
un estímulo a la acción violentis
ta, aunque nq sea esa la inten
ción, ciertamente, de quien las 
usa". 

Thayer analizó igualmepte lo 
que considera "una confusión de 
conceptos" J'urídicos entre las 
muertes pro ucidas en la guerra 
y los asesinatos: 

"Hay una evidente confusión 
de conceptos entre lo que son las 
condiciones de la guerra 
-afirmó- y los riesgos de vida o 
muerte que una guerra legítima
mente plantea, frente a lo que es 
lo que se llama una guerra contra 
el narcotráfico, el terrorismo o 
cualquier otro mal moral de. ese 
orden". 

"Los narcotraficantes no 
tienen derecho a matar a quienes 
buscan impedir el narcotráfico. 
El terrorista no tiene derecho a 
matar a quien · ejerce la función 
pública de defender la vida de la 
población pacífica". 

INTRASCENDENTES 
PERO GRAVES 

En tanto, el presidente del 
Partido Demócrata Radical, 
Jaime Tormo, consideró que las 
palabras del obispo Camus "por 
venir de quien vienen, pierden 
trascendencia; lo grave sería que 

alguien en el Episcopado com
partiera esas opiniones. Muy gra
ve, sobre todo por la proximidad 
de la visita del Papa". 

"Estimo -dijo Tormo- que 
cuando en el futuro se estudien 
los hechos ocurridos en el Cajón 
del Maipo, el obispo Camus será 
considerado "un terrorfsta con 
sotana" por sus declaraciones". 

Indicó que si en un primer mo-
mento pensó no comentar "las in

·sólitas aseveraciones" del prela
do, recapacitó ante la gravedad 
que entrañaba el hecho de que no 
todos conocen" estos propósitos 
con los que monseñor acos
tumbra sorprendernos y, por otra 
parte, que pudiera haber un sec
tor de cristianos que lo escucha
re". 

"Seríao conveniente que alguna 
jerarquía eclesiástica, si es que 
Camus la tiene, hiciera claridad 
en esta materia", señaló Tormo, 
concluyendo que le causaba "re
pulsión" la idea de considerar hé
roes a los terroristas, con "tan 
trágico tropicalismo". 

CORPAZ REPUDIA 

"Lás declaraciones emitidas 
por el obispo de Linares, monse
ñor Carlos Camus, a nuestro en
tender difieren enormemente del 
pensamiento de Su Santidad 
Juan Pablo 11". Así señala en 
parte la declaración formulada 
por la Corporación Nacional Pro 
Defensa de la Paz -CORPAZ
en torno a los juicios recientes 
entregados a la prensa por el pre
lado. 

CORPAZ reitera que dicho or
ganismo tiene por única finali
dad c<1laborar con el auxilio de 
las- víctimas · del terrorismo y 
luchar permanentemente en la 
obtención del bien divino y natu
ral que es la paz. 

Ello -agrega la entidad- sin 
distinción de ideologías po_líticas, 
religiosas; sexo, estirpe o condi
ción social. 

Precisa la organización que las 
recientes declaraciones de mon
señor Camus difieren enorme
mente del pensamiento de Su 
Santidad Juan Pablo 11. "Prueba 
de ello -expresan- es el mensa
je que el Papa envió para las jor
nadas del Día de la Paz en di
ciembre de 1979 donde señala 
que la violencia se impregna de 
mentiras para asegurarse una res
petabilidad en la opinión pública 
mundial a través de justifica
ciones totalmente extrañas a su 
propia naturaleza". 

CORPAZ destacó también que 
Su Santidad ha sido claro y enér
gico en señalar que la Iglesia Ca
tólica no debe adoptar posturas 
socio-políticas en su misión evan
gelizadora. 

Finalmente la organización 
puntualizó que "su deber es pro
mover la paz entre los chilenos. 
Por ello ruego a Dios que estas 
actuaciones, que sólo engendran 
odio, división y venganza desa
parezcan definitivamente de los 
corazones de algunos chilenos 
que no están preparados para 
evitar ni mucho menos recibir al 
Papa efl abril próximo". 

La Nación 7 .. , . .. 
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Entregó de el a ración_P9 blic_?'--,....:.-,-i-'---'------

,M,IJ.:n·S·e-ñ:O r -.P.iñe:ra ·: 
·ha.bl·a--p.o!r.cam.us· 
• ·comunicado del presidente de la Conferencia 
Epis.copat.deja_ entrever que el obispo de Linares re
conoció su· error 

·~Monseñor Camus está de pública, firmada p·or el obispo de 
acuerdo , ~Íl qu~Ja asamblea ple- La Serena y presidente de la 
naria y lo$,orgañismos o personas Conferencia Episcopal de Chile, 
emanadas: de élla ·s~m las llama- monseñor · Beniardino Piñera 
das a of.inar . sobre el acontecer Carválló, es él siguiente: 
naciona , más que c.ada obispo en "Góino presidente de la Confe-
particul¡¡:r'~~ . reÍJ.cia ~Episc~pal de ~hile, he 

Así lo señale? el presidente de la conversado ·con monsenor Carlos 
Conferenciá Es_riscopal, monse- Camus · ~cerca de la · entrevista 
ñor Bernardino Piñera, a través que le ' ~liizo ·fá · señora Raquel 
de ' uriit dedaración piíolica Correa y q11e fue publicada en El 
ep.fr~~~?a' ~yer, relaCionada·. ~on Mercul:io del domingo 8 delpre
las afirmacw.nes formuladas .por sente>De ·acuerdo con· él, y debí
el obispo de Lin~r~ ~ en ~ una damente· · autorizado por él, 
entrevista .. cóncedida. ii '~El Mer- puedo declarar lo siguiente: 

. curio~~.. _ ··· .· · · 1.- 'Monseñor Camus, si-
. Al tenor· de esta reflexión o re- guiendo ·en esto la línea de la 

acción, 'qued_a en evidencia que Iglesia, rechaza todo terrorismo 
el ,preladoprotagonista de esa in- como contrario a la ley de Dios y 

· formación , de. ,prensa, reconoce por estar persuadido · que de la 
haber incurrido en un error violencia no saldrá la paz · y que 
-aun cuando sea involuntario lo~ medios deben estar en conso-
0 se le haya m.alinterpretado-- al naiicia con los fines perseguidos. 
opinar sobre temas ajenos a su Piensa que no fue suficientemen
misión pastoral. · te claro ·al explicar los aspectos 
, De ahí que su apreciación o suhjetívos·' que se . dan en lós 

. pensa!fiientq frenh~ a diversos conflictos. 
'tópicos . de cand~nte act1,1aliqad En ct.ÚÚJ.to al caso concreto del 
naci<;mal,' que c,ayeron en impre- atentado reciente contra el Señor 
cisiónes ó contradicciones, da- Presidente de la República, que 
ñando la i:qú1gen del Gobierno y costola\iida a cinco de sus escol
de la propia Iglesia Católica, tas, él lo repudia como también 
provocaron el repudio de vastos todo atentado contra 'la vida hu
sectores de la comunidad na- mana. 
ciónal. · 2.- Monseñor Camus se sien-
·. De ahí, también, que .el Go- te profundamente unido con el 
bw~no, a raíz ?e esta relter.ada Santo Padre y con sus colabora
conducta as~mida por elobisp.o . dóres y adhiere plenamente a su 
Carlos Cam':s, expresada. en .di- conducción pastoral de· la Santa 
fer~ntes medws de comum~amón Madre Iglesia. Lamenta que sus 
social y que rebasó los lí~Ites de resp';lestas hayan podid.o ser en
lo tolerable en la entrevista de tendidas como una crítica o una 
m, arras, adopt? las gest~ónes per- réS'erva que no están en s'u mente. 
tmentes por mtermed10 de sus 3. - Monseñor Camus está de 
autoridades . competent~s, . para acuerdo en que la. Asamblea ·Ple
que s_e aclararan las verswnes da- naria y los organismos 6 personas 
das a conocer por el afectado. emanadas de ella son las llama
Incluso, el nuncio apostólico, das a of.·inar sobre el acontecer 
monseñor Angelo Sodano, en naciona más que cada obispo en 
re'!nión sostenida con. el canciller particul~r. • 
Jaime del V:a~l~, mamfes!ó su pe- Por mi parte, espero, con esta 
sar por los JUICIOS del obispo Ca- aclaración, poner fin a una poléc 
mw. mica en la que no han faltado los 

LA DECLARACION malos entendidos y los apasiona-
El texto de la declaración mientos". 

L..o..-
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C2 
11 Algunas Are as Pastorales 
Están en Fase Experimental'' 
e Vicario de la Educación, Monseñor Faustino Hui

dobro, quien coordina esa área de acción, se refirió 
a la reestructuración del gobierno de la Arquidió
cesis de Santiago. 

• Diez son las Areas Pastorales creadas por decisión 
del Cardenal Fresno: Pastoral Básica, Personal Con
sagrado, LaicaC Pastoral Familiar, Pastoral Social, 
Comunidades de Base, Pastoral Rural, Pastoral 
Asistenciat Administración, y Pastoral Juvenil y 
Educativa. 
El Area de Pastoral Juvenil y Edu

cativa, creada por el decreto N.o 331 
del 16 de agosto de 1985, se encuentra 
en "marcha blanca", a fin de evaluar la 
aplicación de este sistema de reestruc· 
turación en el gobierno de la Arquidió
cesis de Santiago. 

Así lo precisó a "El Mercurio" el 
Vicario de la Educación~ Monseñor 
Faustino Huidobro, quien es coordi
nador de esta Area, y en la cual se in
cluyen también la Vicaría de Pastoral 
Juvenil, a cargo hasta fines de mes del 
padre Juan Andrés Peretiatkowicz, y la 
Vicaría de Pastoral Universitaria, a 
cargo del presbítero Alvaro González. 

En una carta enviada el 12 de junio 
de 1986, Monseñor Juan Francisco 
Fresno informó a sus colaboradores en 
la conducción pastoral de la Arquidió
cesis sobre el nuevo procedimiento pa
ra gobernarla, expresando en esa mi
siva que "tal modalidad acentúa las 
Areas Pastorales; una de las cuales, el 
Area de Pastoral Juvenil y Educacio
nal, ha demostrado sus bondades en la 
vida pastoral de la Arquidiócesis, de tal 
modo que ya mi antecesor la había 
planteado, y por nuestro decreto N.o 
331, de 16 de agosto de 1985, la hemos 
estructurado". 

En esa carta, el Cardenal dio cuen
ta también que "sin formalizar, por la 
vía de un decreto. otras áreas pastora
les, he pedido a mis siguientes colabo
radores coordinen e implementen las 
áreas pastorales que se indican, «ad ex
perimentum,". 

Las áreas corresponden a las de 
Pastoral Básica, a cargo de Monseñor 
Cristián Precht Bañados; de Personal 
Consagrado, Monseñor Juan de Castro 
Reyes; Laica!, Presbítero Mario Gar
fias Villarreal; de Pastoral Familiar, 
Presbítero Julio Dutilh Ros; de Pasto-

Monseñor Faustino Huidobro. 

Hoy Se Reúne la 
Comisión Pastoral 
Del Episcopado 

La Comisión Pastoral del Episco
pado, que coordina el Obispo de Te
muco, Monseñor Sergio Contreras, sos
tendrá reuniones privadas de trabajo 
hoy y el jueves, para tratar diversas 
materias atingentes a ese organismo. 

El grupo de prelados iniciará su se
sión de trabajo alrededor de las 10 ho
ras, en la sede del Episcopado, situada 
en Cienfuegos 47. 

Además de Monseñor Contreras, 
quien encabeza la Comisión en su cali· 
qad de secretario general de la Confe
rencia Episcopal, la entidad está inte
grada por el Obispo de Osorno y presi
dente del Area Eclesial, Monseñor Mi
guel Caviedes Medina; el Obispo de Co
piapó y presidente del Area de Agen
tes Evangelizadores, Monseñor Fer
nando Ariztía; el Obispo de !quique y 
presidente del Area Pastoral Social, 
Monseñor Javier Prado Aránguiz; y el 
Obispo de Los Angeles y presidente del 
Area Comunicación, Monseñor Orozim

. bo Fuenzalida. 

ral Social, Monseñor Santiago Tapia 
Carvajal; de Comunidades de Base, pa
dre Felipe Barriga; de Pastoral Rural, 
Monseñor Patricio Infante Alfonso; de 
Pastoral Asistencial, Monseñor Sergio 
Valech Aldunate; de Administración, 
Monseñor Sergio VaJech; y Pastoral 
Juvenil y Educativa, coordinada el Vi
cario para la Educación, Monseñor 
Faustino Huidobro. 

"NO ES OBLIGATORIO 
NOMBRAR NUEVO VICARIO" 

El tema volvió a la actualidad des
pués que el Delegado Episcopal para la 
Vicaría de Pastoral Juvenil, sacerdote 
Juan Andrés Peretiatkowicz, decidiera 
dejar su cargo en junio próximo a pe
tición del Cardenal Fresno. 

Al explicar los sucesos que desem
bocaron en la renuncia a contar del 30 
de abril del padre Peretiatkowicz, el 
Vicario General para la Pastoral de 
Santiago, Monseñor Cristián Precht, se 
refirió a la reestructuración por áreas 
en la Arquidiócesis. 

Ante las consultas· pertinentes, 
fuentes del Arzobispado de Santiago 
explicaron a "El Mercurio" que no es 
obligatorio que el Cardenal Fresno de
signe necesariamente a un Vicario en 
el cargo que dejará ·vacante el padre 
Peretiatkowicz y que este organigrama 
se va.adecuando según las necesidades. 

"No es imperativo que se designe a 
un nuevo Vicario, eso depende exclu
sivamente del Cardenal. No hay que ol
vidar que los Vicarios son colaborado
res de su exclusiva confianza", se expli
có, agregandose que distinta es la situa
ción cuando se trata de Vicarios Zona-
les, donde sí la Arquidiócesis requiere 
del correspondiente nombramiento. 

Los voceros entrevistados puntua
lizaron que también "es perfectamente 
lógico que el Cardenal. por ejemplo, de
cida nombrar a un sacerdote que sirva 
como nexo entre el coordinador del 
Area Pastoral Juvenil y Educativa y 
los jóvenes". 

DELEGADO EPISCOPAL 
Y VICARIO EPISCOPAL 

El coordinador del Area, Monseñor 
Faustino Huidobro, coincidió con estos 
planteamientos, manifestando que no 
es obligación que se designe a un Vi
cario para esas funciones, comentando 
que "desde el punto de v1sta del Dere
cho Canónico, los conductores de la Vi
caría de Pastoral Juvenil y de la Vica
ría de Pastoral Universitaria son De
legados Episcopales. N o necesariamen
te son Vicarios Episcopales". 

En este contexto, señaló que un De
legado Episcopal, como es el caso de los 
sacerdotes Juan Andrés Peretiatkowicz 
y Alvaro González, carece de algunas 
atribuciones que sí tiene un Vicario 
Episcopal, como delegar funciones en 
otras personas. . 

Precisó que todo Vicario Episcopal 
tiene las atribuciones de un Vicario Ge
neral pero en su campo, ya sea zonal o 
por ámbito de gestión, y sustituye al 
Obispo en el sector que se le ha asig
nado. No ocurre así para los Delegados 
Episcopales, que tienen funciones más 
limitadas. 

"Analógicamente, es como un pá
rroco y un ayudante de párroco", co
mentó. 

Monseñor Huidobro, quien enfa
tizó que su cargo de coordinador no tie· 
ne un plazo fijo,c&lanteó que la crea

-ciÓ!l"'de ttn -Afta Pa!froral 'Jtn~eMI 't 
Educativa "significó, en términos prác
ticos, que las Vicarías se unieron en un 
trabajo de reflexión y coordinación, en 
búsqueda de las líneas pastorales". 

"Hay, en este momento, una «mar
cha blanca. para reestudiar el sistema 
de gobierno de la Arquidiócesis de San
tiago y acentuar el sistema conjunto. 
Es una fase experimental, por eso el 
Cardenal envió una carta informando y 
no emitió un decreto sobre el punto", 
afirmó . 

VOCEROS DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO: 

Siete Vicarios Cumplen 
Plazo Límite en el Cargo 
• Este es el tiempo que, corno promedio, dura cada 

uno en sus funciones. Nómina de los que fueron 
designados entre 1983 y 1984. 
"Los Vicarios dependen exclusi

vamente del Cardenal Arzobispo de 
Santiago. Todos ellos son hombres de 
confianza del Arzobispo. No hay fecha 
de vencimiento de sus cargos, pero lo 
que sí es un hecho, es que casi todos los 
Vicarios duran un promedio de 4 años 
en sus cargos ... ". 

Así lo precisaron ayer vocer·os del 
Arzobispado de Santiago, al ser consul
tados sobre el tema de los probables 
nuevos nombramientos en las Vicarías 
especializadas, muchos de cuyos actua
les titulares cesarían en junio próximo 
en sus funciones. 

Las fuentes consultadas plantearon 
que ningún cargo de Vicario tiene un 
plazo y que en el decreto sólo se men
ciona la fecha de nombramiento. 

Explicaron, asimismo, que "la San
ta Sede no tiene nada que ver en estas 
designaciones, ya que dependen exclu
sivamente del gobierno de la A;rquidió
cesis". 

Se indicó, asimismo, extraoficial
mente, que no está en estudio·cambiar 
a algún Vicario Episcopal y que el caso 
del Delegado Episcopal para la Pasto
ral Juvenil, sacerdote Juan Andrés Pe
retiatkowicz, fue "una situación anó
mala, que estaba c·onsiderada desde an-
tes". · 

Siete son los Vicarios cuyas desig
naciones fueron efectuadas por el Car
denal Fresno entre 1983 y 1984, de 
acuerdo a los antecedentes obtenidos, y 
que se mcluyen dentro del promedio 
de tiempo considerado tradicional para 
la primera revisión de su gestión, tras 
lo cual viene la petición de renuncia o 
bien su confirmación. 

De acuerdo a los datos conseguidos 
por "El Mercurio", estos siete Vicarios, 
son el Vicario Episcopal Zona Cordille· 
ra, presbítero Julio Dutilh Ros, en el 
puesto a contar del 23 de diciembre de 

1983; el Vicario Episcopal Zona Provin
cia del Maipo, presbítero Sergio Vene
gas Harbin, que asumió esas funciones 
el 20 de marzo de 1984; y el Vicario 
Episcopal Zona Sur, reverendo padre 
Felipe Barriga Alliende, de la Congre
gación de los Sagrados Corazones, 
quien fue nombrado para ese cargo el 
11 de enero de 1984. 

La nómina incluye también al Vi· 
cario Episcopal para la Pastoral Edu· 
cativa, reverendo padre Faustino Hui
dobro Martínez, en ese puesto desde el 
26 de septiembre de 1984; el Vicario 
Episcopal de la Vicaría Pastoral Obre
ra, presbítero Alfonso Baeza Donoso, 
quien fue nombrado para esas funcio
nes a contar del 23 de junio de 1983; el 
Vicario de la Solidaridad, Monseñor 
Santiago Tapia Carvajal, designado el 
23 de noviembre de 1984; y el Vicario 
Episcopal para la Pastoral Universita
ria, presbítero Alvaro González Reyes, 
quien fue nombrado en ese puesto el 4 
de mayo de 1984. 

El Delegado Episcopal para la Pastoral 
Juvenil, padre Juan Andrés Peretiat

kowicz. 
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La Conversión de los Obispos 

Juan Antonio WIDOW 

Se ha ido el Papa, y hay tiem~ pa: 
ra ir recordando y sopesando tbdo lo 
que nos fueron dando esos cinco días 
plenos de acontecimientos y de excita• · 
ción. Quedan muchas · impresiones, 
que el recuerdo tendrá que ir decan
tando y ordenando, .,pero que--ya se 
destacan en el momento posterior al 
adiós. 

En primer lugar, aparece la digni
dad con que el.Santo Padre soportó y 
encaró los intentos de vejar su autori
dad. Se trató de borrar -recuérdese 
el Estadio Nacional, La Bandera y la 
"movilización popular" del Parque 
O'Higgins- el carácter propio, supe
rior y divino, de la ;mtoridad del Pon
tífice, rebajándola a nivel en que se 
mueven los poderes humanos: Tam
bién queda en la memoria la paciencia 
del Papa para sobrellevar la majade
ría y la vUlgaridad de muchos 'ani
madores",esos energúmenos que al en
contrarse con un micrófono pierden 
cualquier tipo de criterio o de ponde
ración. Sobre todo, quedan para el re
cuerdo las palabras del Pa¡¡a, que 
constituyen indudablemente el aspec
to central o medular de su visita a 
Chile. 

ReactualiZó una doctrina que no es 
nueva, pues es lo que ha enseñado 
siempre la Iglesia. Tiene importancia, 
sin embargo, que nos la sigan expli
cando, y que sea el Sumo Pontífice 
quien la reafirme con su presencia físi
ca entre nosotros. Es una doctrina que 
en si misma no va a cambiar, aunque 
puedan cambiar las circunstancias a 
!~ C!;!ales haya de aplicarse: nuestra 
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debilidad exige, no obstante, que no~ 
la recuerden permanentemente, y con 
autoridad. 

Por esto, hay una pregunta que no 
soporta, ahora, quedar callada: 

. ¿cuánto durará esta presencia recon
fortante de la buena doctrina? 

Lo ordinario no es tener que es
cuchar de boca del Papa esta enseñan
za. Por lo menos de esi:a manera di
recta como se la ha podido escuchar 
en estos días pasados. No es el Papa el 
único depositario de esa doctrina, ni 
el único que carga con la responsabili
dad de enseñarla. También están para 
ello. los obispos. 

Pero no los habíamos escuchado 
hablar con la autoridad y la claridad 
del Santo Padre. Y no es que hayan 
callado todo lo que ahora nos recordó 
el Pontífice. Es que han mezclado con 
ello, en un solo montón de cosas, opi
niones personales, pareceres o estima
ciones sobre materias del todo contin
gentes, o desahogos de pasiones 
completamente ineontroladas. 

Y la autoridad de los obispos, en 
esto, no es otra, de alguna especie me
nor o más diluida. Es 1a misma autori
dad, de la cual participan jerárquica
mente. La han recibido ál ser con
sagrados, y, con ella, el deber de ense
ñar, oportune et importune, la buena 
doctrina. 

¿Por qu~ no habíamos escuchado a 
nuestros obispos hablar con la misma 
claridad? No es el momento de recri
minar, pero están muy frescos esos in
tentos de casar en forma híbrida la 
autoridad divina con las opiniones o 
los poderes humanos. 

Se nos ha exhortado muchas veces, 
y con mucha razón, a la conversión 
interior. Cuando nuestros pastores 
nos han hablado de esa necesidad, no 
se han excluido a sí mismos. Me atre
vo ahora a cobrarles la palabra, sin 
subirme a ninguna cátedra ni re
cubriéndome con una autoridad que 
no poseo. Tampoco intento justificar
me, o reafirmarme en mis posiciones, 
pues sé muy bien que lo que pueda ser 
objeto de justificación en mí, no es 
mío. 

Me dirijo, pues, a nuestros obispos, 
renunciando a todo lo que pueda he
rirles o suscitarles la sospecha de algo 
falso o hipócrita: les pido que se con
viertan, que reasumail la autoridad 
personal que han recibido de Cristo 
que no renuncien a ejercer en plenitud 
esta autoridad, ni en nombre de la 
unidad con los hermanos en el episco
pado,. ni por someterla al parecer de 
asambleas, conferencias o comités. 
Les pido que sean consecuentes con 
esa potestaa única que han recib~do 
según un derecho, el divino, que no 
puede ceder ante ningtJna ley o norma 
humana, y de la cual deben responder 
personalmente sólo ante Dios y, en la 
Tierra, ante Su Vicario, el Sumo Pon-
tífice. · 

Perderán la mirada complaciente 
de muchos poderes de este mundo. 
Tienen como ejemplo la fortaleza de 
los obispos santos. En cualquier caso, 
habrán cumplido con la misión enco
mendada: "Tú vela en todo, soporta 
los trabajos, haz obra de evangelista, 
cumple tu ministerio" (11 Tim. 4, 5) 
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he met with Soli!larity?s leader, 
'Lech Walesa. The challenge for 

: John Paul was to hold a re
union with Walesa-they had 
met most rec_ently during the 

., pontiff's previous visit to Po
land in 1983-withóut unduly 
antagonizing officials in War
saw. The pope used an old tactic 
for dealingwith a controversia! 
figure: avoid a one-on-one meet
ing. Thus when the pope and 
W al esa met at the archbishop's 
residence in Gdansk, they were 
joined by Walesa's wife, Da
nuta, and their eight children. 
After the 35-minute get-togeth
er Walesa said: "The.meeting 
wasgreat." 

• l'b'I'ER 'rURNLEY FOR NEWSWEE!{ 

A mess~u.e of peaée and freedom-an'd a t;lash with police: Solidarity banners at the mass in Zaspa 

Warsaw had been reluctant 
to authorize the papal visit to 
Gdansk -a Baltic port city that 
symbolizes Polish workers' re
sistance to the regime-:and the 
pope had tried to avoid trouble. 
In the neighboring dty of Gdy

. nía, when seamen and dock-

The Pope Walks a Tightr....Qpe 
..:J.J ~ !Li. ; llj ¿J.¡' 

He lifts ·Polish spirits without preaching defiance 

d ohn Paul 11 had traveled to the birth
~láce of Solidarity last week prea?h-

, mgpeace and freedorn. Instead, Pohsh 
riot police charged-beating dernonstra

. tors as they sat -in the street and prayed. 
The ·brief but. ugly clash occurred in 
Gdansk near the end of t:Qe pope's seven
day visit to his native Pola:nd, his first such 
pilgrirnage sínce. the end of rnartíal law 
four years ago. Lookíng out over a sea of 
Solidarity banners, the pontiff had con
ducted an outdoor mass in Za
spa, a workíng-class neíghbor- · 
hood. He had urged the crowd, 
estirnated at nearly 1 rnillion 
people, to disperse "wíth digní
ty." But when sorne 20,000 sup
porters tried to rnarch through 
the city they ran into a wall of 
police and arrnored vans. The 
rnarchers chanted "peaceful 
demonstration" and "no 
stones.-" Sorne began to pray 
and síng hyrnns. Then the po
lice charged. · 

down by the country's cornmuníst rulers. 
In hís speeches he stopped short ofblaming 
Poland's problems on Presídent Wojcíech 
Jaruzelski and his regíme and, initially, 
avoided praising the outlawed Solidarity 
movernent openly. "The holy father had to 
showsuperhuman restraint," saíd one Vat
ican official. "But he had to act in the inter
est of all Poles." 

One test of the pope's skill at diplornatic 
tightrope-walking carne in ·adansk when 

The víolence was precisely 
the sort of unrest the . pope had 
hoped to avoid provoking. 
Throughout hístrip he had fol
lowed a carefully devised strat
egy: to bolster the spíríts of hís _ 
beleaguered f~Ellow Polés, but 
without triggering a new crack- Avolding the·one-o·n-one: With Walesa irt Gdansk 

workers burst into applause at 
his mention of the word "solidarity," he 
urged them to listen to his speech quietly. 
But he spoke out openly in praise ofplural
ism, human rights and free labor unions. 
And at the open-air mass in Gdansk he 
declared with emotion: "1 pray for the spe
cial heritage ofPolish Solidarity." 

Kaep the faith: Elsewhere, the pontiff 
urged Poles to keep the spirit of Solidarity 
alive. His first oblique reference to the 
banned labor union was in Tarnow, an 
agricultura! cei:J.ter in southeast Poland . 
Thousands of farmers gathered in a mud
dy field there to witness the beati:fication 
of Karolina Kozka, a teenage Polish girl 
who had been killed while resisting rape 
by Russian soldiers during World War l. 
When the pope praised the 1981 agree-
ments that led to the creation of Rural 
Solidarity, his audience cheered loudly. 
Still, the pope stressed that the best hope 
for Poland now is gradual liberalization. 
In Cracow he urged Poles to work for 
reconciliation and tolerance and to "strug
gle patiently" for their basic rights. 

In contrast to the papal visits of 1979 and 
1983, Polish television allowed its cameras 
to pan over the huge crowds at papal ap
pearances-even when an occasíonal Soli-· 

• darity sign popped into view. In that spirit, 
Jaruzelski -may be willing to grant the 
Catholic Church a number of concessions 
in return for diplomatic recognition from 
the Vatican. John Paul's visit may have 
helped heal the schism between church 
and state. Bút when it comes to greater 
política! and economic freedom, the Polish 
people still ha ve a long wait ahead. _ 

ANGUS D É MING with DEBBIE SEWARD all(/ 
.. , · THEODORE S1' ANGER in Poland 



Document Figaro-Magazine 

Chili : seuls les pauvres ont droit a Dieu 

N EUF années avant que des pretres 
révolutionnaires ne siegent dans le 
gouvernement sandino-marxiste 

du Nicaragua, la << théologie de la libéra
tion l} avait trouvé au Chili son premier 
<< espace de liberté l} : le 4 octobre 1970, 
Salvador Allende avait gagné l'élection 
présidentielle avec 36,3 % des suffrages. 
Pendant les trois années que dura << l'expé
rience socialiste >> chilienne (jusqu'au sui
cide d' Allende le 11 octobre 1973), les 
<< libérationnistes l} du monde entier af
fluerent a Santiago pour participer a une 
révolution qu'ils souhaitaient rad1cale et ir
réversible. Et a laquelle le clergé christo
marxiste chillen avait largement contribué. 

11 est difficile d'évoquer ces événements 
sans risquer de J?araJ?hraser le livre sans 
égal qu'a écrit l'histonen espagnol Ricardo 
de La Cierva (1). Empruntons-lui done ce 
passage qui concerne (( un important mou
vement christo-marxiste d'origine chilienne 
et d'expansion universelle; les (( chrétiens 
pour le socialisme >>, quatre-vingts prétres, 
chiliens et étrangers, furent a !'origine de ce 
mouvement marxiste en avril 1971, parmi 
lesquels le Péruvien Gustavo Gutierrez qui 
puó/iait a/ors a Lima son célebre livre Tea
logia de la Liberacion. Créateur de ce mou
vement, le pere Arroyo S. J. déclara dans 
son intervention : (( Le marxisme et le chris
tianisme peuvent unifier leur action ( ... ) Le 2 
avril 1972, les (( chrétiens pour le socia
lisme >> tinrent leur premiere rencontre la
tino américaine, présidée par l'excentrique 
archevéque marxiste de Cuernavaca, 
mgr Mendez Arcea ... Les participants céle
brerent Che Guevara et Camilla Torres, et 
déc/arerent: (( Notre engagement révolution
naire nous a fait redécouvrir la signification 
de l'reuvre libératrice du Christ... Nous 
voyons croítre la conscience d'une alliance 
statégique des chrétiens révolutionnaires avec 
fes marxistes dans le processus de libération 

continent ... Nous reconnaissons la praxis 
comme matrice génératrice 

d'une nouvelle créativité théologique ... >> 

Si Allende était resté au pouvoir, le 
Chili serait sans doute aujourd'hui un 
autre Nicaragua, plaque tournante géopoli
tique du christo-marxisme mondial. Le 
coup d'État militaire du 19 octobre 1973 a 
rejeté dans l'opposition (déclarée ou se
crete) un clergé de gauche qui avait été au 
pouvoir, et s'en souvient encore. Certains 
de ces pretres sont devenus des agents 
actifs ·de l'opposition au régime. Pour l'un 
d'eux, le théologien Ronaldo Munoz, << li
bérationniste >> retiommé, l'engagement po
litique d'extreme gauche est indissociable 
de << l'option préférentielle pour les pau
vres 1}. (( Dans sa base popu[aire, nous ex
plique-t-il, l'Église est au contact des mou
vements revendicatift des luttes populaires, 
et des partis politiques populaires. Par ta, 
nous restons reliés a une tradition marxiste 
populaire. >> Et i1 précise d'une voix douce 
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Un pieux meeting. - En avril, le pape a rencontré la jeunesse chillenne dans 
un stade de Santiago. Tres présents dans l'encadrement des mouvements de jeunes, les 

• llbératlonnlstes • ont tenté d'orienter le dialogue. 

qui sied a son visage juvénile mais fripé: Jean-Paul II a Santiago. Les << libération
(( J e croiS qu'étre chrétien et catholique se nistes l} ont tenu a contester a la fois le 
mesure a la politiq_ue, comme il est claire- gouvernement chillen, et l'Église institu
ment dit dans l'Evangile. Alors, je suis tionnelle en la personne du pape, tout en 
convaincu que nos gouvernants ne sont pas cherchant a dresser le Saint-Pere contre les 
chrétiens. Je ne mets pas en doute leur a1~torités chilien11es. C'était le but des inci
bonne foi. Leur foi religieuse est sans doute dents sanglants du pare O'Higgins : susci
sincere lorsqu'ils disent croire en Dieu. Mais ter une répression excessive devant le pape 
en tout cas, ce n'est pas notre Dieu, qui est pour créer la rupture entre celui-ci et le 
le Dieu des pauvres, celui qui nous considere général Pinochet. La manreuvre a échouée. 
comme ses fils, qui met l'accent sur le par- Et Mgr Cox, éveque coadjuteur de La Se
tage et le pardon réciproque. Leur Dieu, rena (pourtant connu pour ses opinions 
c'est celui de la sécurité, de l'autorité. C'est avancées), a déclaré: (( Si notre destin était 
un Dieu com;u un super-Pinochet de l'uni- dans les mains de ces gens-/a, ce serait alors 
vers. Je ne crois pasen ce Dieu-/a. >> un bien triste destin ... >> 

Les • lihérationnistes • ·voulaient 
une ropture spootaeolaire 

entre les aotorités ehillennes 
etlepape 

· Cette complicité des << théologiens de 
la libération >> avec !'extreme gauche, s'est 
manifestée avec force lors de la venue de 

Au meme moment, un adolescent 
<< bombait l} Mtivement un pan de mur 
jaune, en écrivant: (( L'espérance chr~
tienne est socialiste. >> De l'éveque Cox ou 
du jeunb homme, a qui l'averur donnera
t-il raison ? 

(1) Jésuites, Église et Marxisme : la théologie de la 
libération démasquée. Plaza y James Editions. Barce
lone 1986. Inédit en franr¡ais. Professeur a l'université 
d'Alcala. R. de La Cierva a été ministre de la Culture 
en 1980. 

De la Bible a la Révolution 
O La théologie de la libération privilégie 
certains épisodes de la Bible pour en tirer 
un enseignement de lutte de classes. Dans 
le livre de I'Exode, il s'agit de l'oppression 
exercée par le Pharaon, et de la libération 
du peuple juif. Dans les livres d'lsa"ie et de 
Jérémie : de la dénonciation des riches, et 
du role messianique des pauvres. Dans les 
livres d'Esdras et de Néhémie : de la restau
ration du Peuple de Dieu apres la créativité 
de Babylone. Dans le livre des Maccha
bées : des comportements dans un 
contexte de lutte armée. Dans le cantique 
du Magníficat : de l'appel au renversement 
des pouvoirs établis. Dans les Actes des 

Apótres : du communisme des premiers 
chrétiens. Ce passage est tres fréquemment 
utilisé par les adeptes de la " théologie de 
la libération "· . . 

Lorsque le texte résiste a cette récupé
ration, il est déclassé comme " relatif au 
contexte historique de l'époque ». C'est le 
cas du passage de I'Epitre de saint Paul 
aux Romains (XIII, 5-7) sur l'obéissance due 
a l'autorité. Dans tous les cas, I'Histoire du 
Salut s'identifie a une " libération ,. socio
politique. Par exemple, la réforme agraire 
est toujours présentée comme la version 
moderne de l'arrivée dans la Terre promise 
de Canaan. • 
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Afrique du Sud : l'mcuménisme christo-marxiste 

L'Église rouge. - A gauche, le Dr Beyers Naude, secrétaire général du Conseil sud-africain des Églises (SACC). Ce 
pasteur accepterait la fin de l'apartheld par le communisme, comme le DrA. Boesak (a droite), présldent de I'AIIiance mondiale 

des Églises réformées. 

P AR démantelements successifs de 
-1-'-apartheid, !' Afrique du Sud 
s'achemine actuellement vers la li

quidation de cet anachronisme. Pour accé
lérer ou orienter ce processus, les chré
tiens, catholiques ou protestants, se sont 
engagés massivement dans ce grand débat 
ROiittque et religieux. Par exemple, la Zion 
Christtan Church ( qui compte 4 millions 
de fideles en Afrique australe) a choisi la 
concertation et la négociation avec le gou
vernement de Pretoria. Mais d'autres égli
ses, adeptes de la théologie de la libéra
tion, ont opté pour un soutien total aux 
mouvements révolutionnaires pro-soviéti- , 
ques tels que l'ANC. 

Pour la plupart, ces églises << libération
>> sont regroupées dans le South 

African Council of Churches (SACC) : le 
Conseil sud-africain des Eglises. A propos 
de cet organisme, le pasteur J.G.H. Hoff
mann écrivait le 6 juin 1986 dans sa Lettre 
aux pasteurs des Eglises de France : (( ... Le 
SA CC refuse l'évolution par la réforme, fui 
préférant la (( libération politique >> par la 
révolution, conformément a l'idéologie des . 
(( théologiens de la libération >> qui veu!ent 
créer et entretenir le désordre afin de désta
biliser le pays >> (1). 

Face a la caméra, le Dr Beyers Naude, 
secrétaire général du SACC, ne s'émeut 
pas de ces accusations. Grand, visage dé
charné, tres << british >> d'allure, ce Rasteur 
défend sans ciller ses positions christo
marxistes, et affirme : 

- Nous devons témoigner tres clairement 
de ce que le christianisme n'a pasa craindre 
le communisme. Et nous devons prendre en 
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compte la critique légitime que Marx et le 
- communisme font de notre société. <<-Vous 

acceptez done << l'Evangile selon saint 
Marx >> ? J'accepte l'Evangile selon le 
Christ. Mais dans la mesure oit Marx nous 
donne la meme vérité que le Christ nous a 
donnée, j'accepte également cela. 

Le eombat eontre l'apartheid 
ne doit pas etre un prétexte 

pour instaurer 
un régime marxiste 

Ces theses christo-marxistes sont aussi 
celles du Conseil recuménique des Eglises, 
dont les puissants moyens financiers sou
tiennent aussi bien les guérilleros de la 
SWAPO en Namibie, que l'éveque angli
can Desmond Tutu, ou les << tliéologiens 
de la libération >> du monde entier. Et par
ticulierement en Afrique du Sud, ou la 
SA.CBC (Conférence des éveques catholi
ques sud-africains) explique et propage elle 
aussi depuis longtemps ses théories socia
listes et marxistes. L'éveque catholique 
sud-africain Denis E. Hurley écrit d'ail
leurs que (( la plupart des chrétiens activistes 
trouvent leur base théorique dans la (( théo
logie de libération >>, et utilisent une analyse 
historico-matérialiste. >> (2). En clair, ce 
sont des christo-marxistes, pour qui la 
lutte anti-apartheid doit servir de justifica
tion - ou de prétexte - a l'instauration 
révolutionnaire d'un régime de type sovié
tique en Afrique du Sud. 

Et pas seulement en Afrique du Sud, 
comme le prouve cette proclamation : 

(( Nous saluons l'OLP et le peuple palesti-
__ 1J.ie1J,__/g .B§publwue démocratiq_ue arabe sah

raouie, le Front Farabundo Marti d'El Sal
vador, le Fretilin de Timor oriental, de 
meme que le peuple en lutte du Nicaragua et 
les forces progressistes du Front de libéra
tion nationale sandiniste. >> Ainsi parlait 
Olivier Tambo dans le journal Sechaba de 
mars 1986 (p.l2). Imprimé en Allemagne 
de l'Est, Sechaba est l'organe officiel de 
l'ANC que préside O. Tambo. C'est l'orga
nisation terroriste sud-africaine que les 
<< libérationnistes >> présentent comme le 
seul << interlocuteur valable >> possible du 
gouvernement de Pretoria. 

11 faut noter que dans le comité exécu
tif de l'ANC siege M. Joe Slovo, qui a 
re¡;u le 22 mai 1986 (pour son 60° anniver
saire) l'Ordre de 1' Amitié de Lénine, habi
tuellement décerné pour (( services éminents 
rendus a !' U.R.S.S. >>. Ce colonel du KGB 
d' origine lettonne est également chef 
d'état-major de << Umkhonto we Sizwe >> 

(la Lance de la Nation), aile militaire de 
l'ANC et bras armé du terrorisme, qui in
flige le << supplice du pneu >> aux Noirs 
sud-africains loyalistes ... 

C'est ce qui a fait dire au pasteur 
Hoffmann : (( J'accuse les théologiens de la 
libération, oit qu'ils soient, d'etre les instiga
teurs de tous ces crimes et de cette falsifica
tion de l'enseignement des Ecritures. Comme 
tels, i/s sont complices de toutes ces hor
reurs. >> 

(1) Décédé en juin dernier, le pasteur Hoffmann fut 
!'une des plus éminentes figures franr;aises de l'Eglise 
ré(ormée. 
(1) In Liaisons intemationales, bulletin trimestriel du 
Centre recuménique international. Les Chrétiens dans 
les luttes de libération, n"' 29.30, p. 69. 
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LA SUITE DE NUTRE ENQUETE EXCLUSIVE 

• a cro1x 
Ces étranges chrétiens 

qui veulent mettre le feu au monde 

La semaine derniere, notre comme l'a écrit André Malraux, 
grande enquete sur le christo- « la Révolution joue aujourd'hui 
marxisme nous emmenait au le role que joua jadis la Vie éter-
Nicaragua, au Salvador, au nene ». Sans doute est-ce la meil-
Guatemala, en Colombia. leure définition possible de la 
A. . d'h . 11 d "+ "'h; 1 . d 1 lib; .......¡.. • :UJOUI w, e e nous con :urL en <~ ~ eo ... ogJ.e e a eru.Lton » cr..11 
Afrique du Sud, sur la Croix ne 
au Chili, aux veut plus recon-
Etats-Unis, aux naitre le Christ, 
Philippines, et se mais Che Gua-
termine au Brésil. vara. Toutefois, a 
Mais elle n'est partir du moment 
pas achevée ou le commu-
pour autant, et nisme rec;oit un 
pourrait encore tei renfort, tout 
se poursuivre en citoyen de quel-
Afrique noire, en . que nation libre 
Asie, dans le ·que ce soit est en 
Paclfi.que, et en · droit de s'infor-
Europe. C'est dire ·mar, de s'inc.[uié-
.. l . Í l Au Brésil, Jacques t 'il •t hr ' a que pom a Casaldaliga, popagandiste fanatique de l'insurrec- er, qu SOl C e-
« théologie de la tion évangéllque. tien ou pas, qu'il 
libération ,, est devenue un phé- soit croyant ou pas. Si, comme le 
nomene planétaire. Et combien pensent certains, il s'agit la du 
cette crise spirituelle pourrait, plus grand débat d'idées de 
bientot peut-etre, remettre en notre temps, nous sommes satis-
cause tous les grands équilibres faits d'avoir pu y apporter notre 
religieux. Et politiques. Car contribution. 

PAR JACQUES BONOMO 
PHOTOS SYGMA 

( avec la collaboration de Jean-Pien·e Moreau) 
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États-Unis : les missionnaires de la révolution 
Q U'UNE enqw!te sur la << théologie 

de libération )) conduise a parcou
rir le tiers monde, rien de plus 

normal. Que ce parcours comporte une 
étape obligée a New York, c'est plus sur
pren¡mt. Mais cela s'explique par le désir 
~ue nous avions d'interviewer le pére Wil
ham Boteler, supérieur général des Mis
sions étrangeres des Etats-Unis, plus 
connues sous le nom de Maryknoll. 

Le Supérieur des « MaryknoU » 
affirme ne pas etre marxiste., 

mais l'ambiguité de son 
Iangage donne it réOéehir 

Maryknoll, c'est le lieudit proche d'Os
sining (N. Y.) ou se trouve la maison-mere 
de cette richissime et mystérieuse congré
gation, dont les missionnaires sont généra
lement considérés comme les commis
voyageurs planétaires du << libération
nisme )). Avant de pouvoir rencontrer le 
supérieur, nous dumes citer les christo
marxistes les plus célebres qui nous 
avaient déja re9us : Leonardo Boff, Pedro 
Casaldaliga, et autres. Alors seulement 
s'abaissa le pont-levis. 

Moins véhément - ou plus prudent -
que les pretres révolutionnaires du tiers 
monde, le pere Boteler utilise une phraséo
logie modérée, ou se retrouve cependant la 
<< langue de bois )) libérationniste pratiquée 
des Philippines au Nicaragua et de Singa
pour a Santiago du Chili. 

- L'Evangile condamne la violence, 
énonce-t-il, mais dans certains cas d'oppres
sion, le recours a la violence est légitime 
pour les · opprimés. Or, les injustices sociales 
criantes constituent une forme de violence 
qui peut done inciter les déshérités a répon
dre par une violen ce justifiée. J e refuse ab
solument qu'on nous traite de marxistes·. 
Mais l'analyse marxiste est utile a la recher
che des causes de l'injustice. D'ailleurs, la 
théologie de libération ne peut pas etre mar
xiste, puisque le pape !'a déclarée << utile et 
nécessaire )) dans sa lettre aux éveques bré
siliens ... 

La, le pere Boteler semble ignorer les 
deux << instructions )) du cardinal Ratzin
ger, qui précisément corrigent et proscri
vent cette interprétation des déclarations 
de Jean-Paul Il ... D'autre part, le catalo
gue des importantes éditions Orbis Books 
(propriété des Maryknoll) reflete sans 
équivoque les options politico-religieuses 
et pastorales de 1a congrégation : J esus in 
Latin-America, du << libérationniste )) salva
dorien Jan Sobrino S.J. ; Christianity and 
Revolution, par Tomas Borge, ministre de 
l'Intérieur du Nicaragua; A Chicano Theo
logy, d' Andres Guerrero, destinée aux his
panophones des Etats-Unis que la << théo
logie de libération )) s'attache · déja a 
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Une mission ambigue. Dans la maison-mere des Maryknoll, l'architecture 
asiatique rappelle que, jadis, cette congrégation évangélisait I'Asie. Aujourd't;ui, elle dif-

fuse, dirigée par le pere Boteler, un évangile d'un nouveau genre. 
conscientiser, Black Theolor¡y, de James done dire qu'un Maryknoll est membre 
Cone, la << bible )) des chnsto-marxistes d'un gouvernement marxiste? << En un cer
sud-africains, et tant d'autres, que l'Eu- tain sens, oui >>, répond évasivement le pere 
rape ne soup9onnera jamais... Boteler, sans nous préciser ce qu'il faut 

On comprend mieux cette orientation comprendre par << un certain sens ». Puis il 
quand on sait que le fondateur (et premier ajoute : << Le pere d'Escoto est resté !a-bas 
directeur) d'Orbis Books fut le mission- paree qu'il aime beaucoup ces gens. Mais if 
naire Maryknoll Miguel d'Escoto, actuel n'est pas sandiniste. >> Il nous a fallu revoir 
ministre des Relations extérieures du Nica- ulténeurement les cassettes de notre film 
ragua. A propos, Miguel d'Escoto étant pour nous convaincre que nous avions 
toujours membre des Maryknoll, on peut bien entendu. 

Que pense l'U.R.S.S. 
de la 

théologie de la libération ? 
O « Les représentants de la théologie de la 
libération voient dans le marxisme non seu
lement une concept ion qu'ils doivent 
contrebalancer en créant une certaine alter
nativa chrétienne, mais plutót une théorie 
de l'évolution sociale que ne possede pas 
le christianisme, et qu'il peut et doit utiliser. 
Un telle conception du marxisme par la 
théologie de la libération est déterminée par 
son orientation socio-politique, et par le fait 
que les libérationnistes posent sans équivo
que la question de la nécessité de l'élimina
tion de l'ordre social capitalista. , 

" Les représentants de la théologie de 
la libération acceptent la conclusion sur la 
nécessité de la révolution sociale, dont ·1e 
but doit etre la construction de la société 
socialista. » 

« ... On ne peut devenir un chrétien au
thentique aujourd'hui que dans le cas ou 

l'on se rallie a la lutte des opprimés et des 
exploités pour leur libération socio-écono
mique et politique, ou l'on donne a cette 
lutte toutes ses forces et, s'il le faut, sa 
vie. " 

« La critique de la théologie de la libéra
tion par les idéologues catholiques qui 
continuent la ligne pro-capitalista tradition
nelle du christianisme sert de confirmation 
a la légitimité dé ce que nous venons 
d 'écrire. Pour ces idéologues, la théologie 
de la libération est une engeance satani
que : " le cheval de Troie a l'intérieur de 
notre sainte mere I'Eglise "• disent-ils. • 

Extraits de l'article de V.M. Pasika, « la Théologie 
de la libération » in Voprosi Philosophi (Ques
tions de phi/osophie). Revue mensue/!e de phi/o
sophie de I'Académie soviétique des sciences, 
numéro de janvier 1985. 
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Philippines : on baptise avec une cartouche 
L A république des Philippines vient 

d'entrer dans sa dix-neuvieme 
année de guerre civile, puisque la 

N.A.P. (Nouvelle Armée du Peuf>le) 
commen~a en 1969 a combattre le régime 
du président Marcos. Mais le renverse
ment de celui-ci par Cory Aquino n'a pas 
désarmé cette guérilla marxiste qui refu~e 
le dialogue, conserve ses armes, et conti
nue de controler des zones importantes de 
l'archipel philippin. Cette insurrection 
communiste a depuis longtemps trouv~ des 
appuis inconditionnels. chez les ch~~to
marxistes du monde entier. Et les chretiens 
seraient souvent bien surpris d'apprendre 
l'usage auquel sont destinés. le~ fonds gue 
collectent certaines << ~rgarusatwns can~a
tives >> d'Europe et d'ru.lleurs. << Un anczen 
commandant de la N.A.P., Jun Alcover, 
écrit l'analyste politique Richard D. Fi
sher, a déclaré qu'en 1973 les pécheurs ,d~s 
Philippines centrales avaient rer;u des guerzl
léros de la N.A.P. l'ordre de demander de 
l'argent au secrétariat d'action socia/e catho
lique de Visayas, pour acheter des ~ateaux 
de peche. Le secrétariat d'action, s~c,zale ca
tholique se procura des fonds a 1 etranger. 
Et les bateaux furent alors utilisés par la 
N.A.P. pour transporter armes et guérilleros 
entre les íles. J> ( 1 ). 

Aehetés avee l'argent de la 
eharité, les hateaox de peehe 
transportent les guérilleros 

philippins 

La peche, c'est justement l'activité 
principale des habitants de Samar, ile cen
tre-orientale de l'archipel philippin, a 
600 km au sud-est de Manille. Une partie 
de cette ile est solidement contrólée par les 
guérilleros de la N.A.P., sous l'autorité 
d'un pretre catholique romain: le pere 
P C1Jllu·, 1¡:,u Salas, qui dirige pour nous, ro

au cou et colt a la ceinture, une exé-
cution par ses ouailles de l'Intemationale 

·en tagalog, la langue d_es P~ppines. Or: 
donné pretre en 1973, ti a reJomt le part1 
communiste philippin et la N.A.P. en 
1976. 

- J'ai fait cela pour libérer mon p~uple 
de l'impérialism~ améric~in, n~>US ~.lt e~ 
petit homme mru.gre au VIsage emac1e, qm 
parle d'une voix monotone un anglais sco
laire. D'ailleurs, je suis persuad~ q~e ce que 
je fais, c'est la forme la plus elevee de ma 
réponse a l'appel de Dieu: servir ce peuple 
et l'aider a se libérer. d'un systeme qui l'ex
ploite et l'opprime: Bien sqr, Je, crois t~u
jours en Dieu. Mazs mo_n J?zeu, e e~t le_Dz:u 
des pauvres et des opprzmes. Tout a fazt dif
férent et distinct du Dieu des riches et eles 
oppresseurs. 

La Iangage des christo-marxistes étant 
le meme partout, on peut parfois se de-
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Le don de la mort. - Ce bébé vient de recevoir le • bapteme révolutionnaire •· 
Le pritre a remis au parrain le cadeau qui symbollse l'entrée de l'enfant dans I'Église 

christo-marxiste : une cartouche de fusil. 

mander si 1' on est encare en Colombie o u 
aux Philippines, en Afrique du Sud ou au 
Nicaragua. Le pere Santiago Salas a en
tendu parler du Nicaragua: << C'est un 
pays qui vient de remporter une victoire to
tale sur la domination de l'impérialis"!e 
américain (quand i1 évoque les Etats-Ums, 
ses yeux et sa bouche expriment une haine 
intense). Une nouve/le Eglise se développe 
dans ce pays, une Eglise telle que nous la 
voulons ici : ni impérialiste, ni répressive, ni 
soumise au pouvoir oppresseur du Vatican. J> 
De sa paillote de commandement, il va. 
vers une autre paillote: l'ancienne cha
pelle devenue la << maison du peui?le ~>, o u 
ont lieu ses séances de << consc1ent1sat10n >> 

populaire, terminées rituellement par des 
slogans anti-impérialistes qui tiennent lieu 
de priere en commun. 

Dana la malaon de Dleu. - Dans l'an
clenne chapelle transformée en • malson du peuple •· 
le pare Santiago Salas réunlt ses fldeles pour 
des séances de • consclentlsatlon a, sulvles en 
guiH de prleres par des slogans révoluUonnalres. 

Au cours de notre enquete, nous 
avions, de-ci de-la dans le monde, décou
vert la liturgie révolutionnaire avec sa nou
velle messe, ses nouveaux saints, ses nou
velles prieres, ses nouvelles images p!euses. 
A Samar, nous découvrons le nouveau 
bapteme. Le bapteme révolutionnaire ou le 
nom de Dieu n'est pas prononcé. Adminis
tré par un séminariste-guérillero qui tout a 
l'heure s'entrainait au tir. Et qm mainte
narit remet au parrain et a la marraine le 
signe visible de l'appartenance de l'enfant 
a l'église christo-marxiste: une cartouche 
de fusil M 16. 

L'évangile ehristo-marxiste 
perm.et de ehoisir ooox 

que l'on veut tuer 
au nom do C::hrist 

<< Que le nom de Dieu ne soit pas pro
noncé pendant ce baptéme, cela ne vous tfé
range pas ? J> demandons-nous au pere 
Santiago Salas. << Non. Dieu est présent 
partout, et done présent dans le bapteme ré
volutionnaire.J> Et la cartouche ? << Tuer son 
prochain ou son ennemi, c'est justifié en si
tuation de violence institutionnelle. En pre
nant les armes, nous sommes persuadés 
d'honorer le Tout-Puissant. J> Puis il s'est 
dirigé vers la pirogue a balancier qui va 
l'emmener contmuer sa tache de pretre, de 
guérillero, et de commissaire politique. 
Sans doute sont-ce de tels hommes qui 
font les Pol Pot? Avant de nous quitter, il 
nous dit gravement : << Le christianisme, 
pour moi, c'est la pratique du commu
nisme. J> 

( 1) << Backgrounder, bu/letin de l'Asian Studies Center 
de Heritage Foundation, n• 61 du 4 mai 1987, p. 3. 
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Brésil : l'insurrection évangélique 

Prenez la Terre. - Le pere Leonardo Boff appartient a l'ordre de saint Francrois d'Asslse. Né au Brésil de parents 
lmmlgrés. L. Boff a mis son incontestable charisme _au service de la • théologie de la libération • qui mobilise les paysans. 

A PRES le Nicaragua, ou la << théo- re/le, qu'elle n'est pas due au hasard, mais de libération >> qui appuient ouvertement 
logie de la libération >> est déja au qu'e/le résulte d'un processus d'exploitation. le franciscain dans ses démelés avec Rome. 
pouvoir ; apres la Colombie, le En ce sens, Marx a été utile, et continue de Quant a don Pedro Casaldaliga, éveque-

Salvador, le Guatemala, le Chili, les Phi- !'etre pour de nombreux croyants. Marx de San Felix de Araguaia, inventeur de 
iippines, ou les oppositions << libérationnis- peut nous aider a comprendre les mécanis- << l'insurrection évangélique >>, et lui aussi 
tes >> n'en sont encore qu'a tenter de pren- mes sociaux, et aider ainsi les pauvres a se << libérationniste >> de choc, il rit quand on 
dre par les armes ce pouvoir, nous avons libérer. l'appelle << Mgr Faucille et Marteau >>. Puis, 
choisi (sans suivre la chronologie de nos Avec barbe et cheveux gris, il s'est fait sérieux : 
voyages) de finir notre récit par le Brésil. une belle tete biblique qui n'est pas étran- - L'important, c'est ['exemple que donne 
Paree que ce pays ne connait encore que gere a l'évidente emprise qu'il exerce sur a toute l'Amérique latine le Nicaragua, qui 
la phase pré-insurrectionnelle de la << stra- les foules. Tout ce qu'il dit est littérale- attaque de front le dragan de l'impérialisme 
tégt~ libérationniste >>, et qu'on peut Y voir ment parole d'Evangile. Pendant les et du capitalisme. Et affronte le cow-boy 
reuvrer les christo-marxis~s aub~rde ~ni- messes << libérationnistes >> qu'il célebre, il Reagan qui a essuyé la merde de ses bottes 
tial de leur entreprise ésta 1 1satnce. dit aux << paysans sans terre >> : sur le drapeau américain 1 
Paree que ce géant de l' Amérique du Sud 
abrite la plus grande des communautés ca- - Les éveques du monde entier ont dit - Et, le regard reveur sous la visiere de 
tholiques du monde, que les christo-mar- avec le pape : en cas d'extreme nécessité, sa casquette jaune : 
· pourraient peut-etre faire basculer celui qui veut nourrir sa famille a le droit, je - A certains moments, la barbe des apó-

dans le camp << socialiste >>. Et dis le droit, de prendre les richesses d'autrui. tres pourrait se meler a celle de Fidel Cas-
la face du monde en serait défini- tro, sans que ce soit incongru. .. 

ttVf'~melnt changée. Enfin, paree que la plus Pour eet év&me hrésilien, Car pour lui, le vrai modele évangéli-
célebre figure actuelle de la << théologie de "''1- que, le royaume de Dieu sur terre, c'est 
libération >},la voix la plus retentissante de la Terre Promise esta tuba, Cuba ... 
l'Evangile christo-marxiste, c'est un pretre et Fidel ~astro 
brésilien, un franciscain nommé Leonardo '-' Subversion, inversion, conversion ... 
Boff. est le nouveau Moise nous avons terminé ce voyage chez ces 

- La plus be/le formule, la plus juste, 
nous dit-il, c'est celfe d'<< insurrection évan
gélique >>, inventée par l'éveque Pedro Casal
aaliga. Insurrection dans la personne hu
maine contre l'égofsme, dans l'Eglise encare 
trop inégalitaire, dans nos sociétés structu
re!lement injustes et oppressives. Oui, je 
pense que le systeme socialiste, par sa struc
ture, permet de mieux vivre le message chré
tien que le systeme capitaliste. Beaucoup de 
chrétiens ont découvert dans le marxisme 
des éléments de rationalité qui les ont aidés 
a comprendre que la pauvreté n'est pr;¡s natu-

30 

Alors, les << paysans sans terre >>, encou
ragés par l' Action Pastorale Rurale, par
tent a l'assaut des grands domaines pour 
les exproprier. Et se font tuer par les << pis
toleros >> que recrutent les propriétaires af
folés. Mais dans ce Brésil immense ou tant 
de millions d'hectares sont en friche, la 
<< réforme agraire >> par expropriation des 
<< latifundiaires >> reste le cheval de bataille 
des christo-marxistes. Et Leonardo Boff 
est soutenu par soixante-dix éveques et 
cardinaux brésiliens acquis a la << théologie 

chrétiens pour qui Révolution égale Révé
lation, pour qw Insurrection signifie Ré
surrection ... 

On disait jadis : << Rome a parlé, la 
cause est entendue. >> Mais depuis lors, 
qu'est-il advenu du message romain ? 

Dans notre lavabo, a París, le tourbil
lon d'eau s'écoule de gauche a droite. La
has, a Rio, il toumait de droite a gauche, 
comme il est d'usage au sud de l'Equateur. 
Peut-etreenva-t-ildememepourlaFoi? • 

JACQUES BONOMO 

SAMEDI 24 OCTOBRE 1987 
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Sergio Onofr~-J~~~·i;~;~~d:"'~~·~:;~;~;i·~:7~:7·~ae;;¡~·
//lglesia Debería Preocuparse 
Del Ateísmo en la Juventud" 
• El presidente de RN criticó ayer duramente las últimas expresiones del Carden.al 

Raúl Silva Henríquez y alertó ·sobre el abandono de la promoción de los valores 
cristiano-occidentales por parte de algunos pastores de la Iglesia Católica. 

• Tras indicar que el PC sólo podría llegar al poder a través de una alianza con la 
· DC, señaló que "esperarnos que a pesar .de la campaña de promoción del extre
-mismo en que está empeñado el Cardenal Silva, eso no llegue a ocurrir''. 
El presidente de Renovación Na- (ayer) en la prensa, durante su viaje a 

cional, Sergio Onofre Jarpa, expresó Alemania". 
te todo lo que en otra época aprendi
mos respecto a la posición de la Iglesia 
de rechazo absoluto a la violencia y el 
crimen". 

ayer que la Iglesia Católica ha perdido "Hace algún tiempo el obispo de 
influencia en la ciudadanía, especial- Linares, hizo la apología de los terroris
mente en la juventud, porqué alguoos tas que trataron de asesinar al Presi
pastores se dedican a defender ideolo- dente de la República, llegando a decir 
gías opuestas, lo que ha significado un que tal intento criminal se consideraría 
aumento del ateísmo, que no pueden como un acto heroico", recordó Jarpa. 
endosar a las autoridades temporales. Indicó que "ahora el Cardenal Sil-

"Los que tuvimos oportunidad de 
conocer al Cardenal Cáro -añadió
podemos ·medir la diferencia entre una 
posición pastoral y ejemplar, y una ac
titud esencialmente politizada y defi
nida en ·favor dél extremismo marxista 
que es para nosotros la negación de to
das las enseñanzas de la Iglesia". 

Jarpa criticó ayer, en conversación va alude a una posible repetición de es
con "El Mercurio", las últimas expre- te intento criminal para dar muerte al 
siones del Cardenal Raúl Silva Henrí- Presidente, diciendo con la mayor na
quez en Alemania. Según el dirigente turalidad «¿a dónde puede ir donde no 
de RN, "parece increíble que el Car- lo maten?» y sin agregar ni una sola 
denal Silva haya podido formular las frase o reflexión condenatoria a seme
declaraciones que hemos leído hoy jante idea, que contraría absolutamen-

"Los argumentos que repite el Car
denal Silva, en el sentido de que el Par-

(eontinúa en la página e 6) 
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EL MER'8URJO -Miércoles 27 de Enero de 1988 

~'~'Iglesia Debería 
(De la página e 1) 

tido Comunista sería hoy mucho más 
fuerte que en el pasado como conse
cuencia del apoyo que habría logrado 
de la Ciudadanía, constituyen una gra
ve equivocación que es impropia de 
una persona tan preocupada de la polí
tica", señaló. 

Jarpa, explicó que "en efecto, en . 
las elecciones generales de 1973, la 
combinación de apoyo al gobierno mar
xista en Chile logró el 45 por ciento de 
los sufragios; en cambio, en todas las 
encuestas y estudios de opinión pública 
realizadas en los últimos meses la iz
quierda marxista no reúne más allá de 
un 20 por ciento de apoyo". 

Afirmó que "sólo en una alianza 
con la Democracia Cristiana que estu
viese dispuesta a facilitarle el camino 
hacia, el el poder, el PC podría llegar a 
tene'" nuevamente alguna posibilidad 
de éY.i:to en Chile". 

"Esperamos que a pesar de la cam
paña de promoción del extremism~ en 
que está empeñado el Cardenal S1lva, 
eso no llegue a ocurrir, pues los secto
res que votaban por la DC tienen que 
reconocer el error de haber confiado 
en las promesas de los marxistas en 
1970 y tienen que recordar cómo junto 
a la inmensa mayoría de los chilenos, 
recurrieron en 1973 a las Fuerzas Ar
madas y de Orden para evitar al país 
una situación similar a la de Cuba", 
manifestó el político. 

-
PERDIDA DE INFLUENCIA 

A juicio de Sergio Onofre J arpa, 
"es extraño, por otra parte, que altos 
·¡--
1 

prelados de la Iglesia, tan preocupados 
hoy de hacer campaña contra el gobier
no de Chile, no se ocupen en absoluto 
de la pérdida de influencia que ha ex
perimentado la Iglesia Católica. Espe
cialmente entre la juventud". 

"El surgimiento de un Partido Hu
manista, básicamente ateo, debiera ser 
un antecedente preacupante: La in
fluencia marxista en las universidades, 
incluso en la Facultad de Teología de la 
Universidad Católica, debiera ser asi
mismo otro tema de reflexión", dijo. 

El dirigente de RN agr~gó, que 
"del avance del ateísmo y de la infiltra
ción marxista no se puede culpar al Go
bierno. En el plano de las ideas y de la ' 
defensa y proyección de la cultura oc
cidental cristiana, la Iglesia Católica 
tiene una responsabilidad fundamen
tal, de la cual no puede desentenderse 
con el expediente simplista de endosar 
su fracaso a los gobernantes tempora
les". 

"Si hemos retrocedido en cuanto a 
valores espirituales y a la formación ca
tólica de la juventud, en la orientación 
de las universidades, y en general en la 
vida cultural de la sociedad chilena, es 
sin duda porque la Iglesia Católica ha 
perdido notablemente influencia. Ha 
dejado de ser un faro orientador, por
que algunos pastores, politizados o ex
tremistas, se transforman en comba
tientes al servicio de ideologías opues
tas al catoli<;ismo, y pierden, entonces, 
la respetabilldad y la ascendencia so
bre las personas", concluyó el presi
dente de Renovación Nacional. 
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Pessoa, entre Otros CUERPO 
Por Oeta.-io Paz 
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Entrevista con Roger Scruton 
Por Jaime Antúnez Aldunate 
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Santiago de Chile, Domingo 17 de Julio de 1988 EL MERCURIO 
L"bros Discos Teatro Televisión Cuadros Remates Antigüedades Conferencias. Crítica Novedades CientÍficas Entrevistas Conciertos Opera Ballet Arquitectura 

e En relación al caso de Monseñor Lefebvre, 
ofrecemos a nuestros lectores la primera refle
xión brotada de la más alta autoridad vaticana, 
después del Papa, encargada de dicho asunto. 
Esta consta en la alocución que el Cardenal 
Ratzinger pronunciara ante los obispos de Chi
le el miércoles pasado, cuya versión completa 
se reproduce a continuación. 

e La totalidad de los discursos del Cardenal 
Ratzinger en Chile serán reunidos en una pu
blicación especial de ••comunión y Liberación" 

, 1 • . 

que aparecera prox1mamente. 

E STIMADOS y queridos hermanos! 
• En primer lugar, querría agradecer de 
t · corazón su invitación tan amable para visitar 
1 vuestro país, y también por ofrecerme esta 

ocasión de encuentro y de diálogo fraterno. No me ha
go la ilusión de que se pueda conocer un país en una 
~stadía de pocos días; sin embargo, es muy importan
e para mi la oportunidad de poder ver los lugares 

donde ustedes trabajan, y tener en alguna medida la 
experiencia del ambiente de la vida en la Iglesia en 
esta tierra. 

El fin de mis palabras es encarecer el diálogo que 
queremos tener mutuamente. De modo general, suelo 
aprovechar la ocasión que me brindan estos encuen
tros para exponer brevemente algunas de las cuestio
nes de mayor importancia del trabajo en la Congre
gación. Sin embargo, el cisma, que parece abrirse con 
las ordenaciones de obispos del 30 de junio, me lleva a 
apartarme, por esta vez, de esa costumbre. Hoy que
rría simplemente comentar algunas cosas sobre el ca
so que concierne a Mons. Lefebvre. Más que detener
se en lo ocurrido, me parece que puede tener mayor 
trascendencia valorar las enseñanzas que puede sacar 
la Iglesia, para hoy y para el día de mañana, del con
junto de los acontecimientos. Para ello querría anti
cipar, en primer lugar, algunas observaciones sobre 
la actitud de la Santa Sede en los coloquios con Mons. 
Lefebvre, y continuar después con una reflexión so
bre las causas generales, que originan esta situación y 
que, por encima del caso particular, nos atafien a to
dos. 

La actitud de la Santa Sede 
en Jos coloquios con úfebvre 

En los últimos meses hemos invertido una buena 
cantidad de trabajo en el problema de Lefebvre, con 
el empeño sincero de crear para su movimiento un es
pacio vital adecuado en el interior de la Iglesia. Se ha 
criticado a la Santa Sede por esto desde muchas par
tes. Se ha dicho que había cedido a la presión del cis-

Más que detenerse en lo ocurrido, me parece 
que puede tener mayor trascendencia valorar las 
enseñanzas que puede sacar la Iglesia, para hoy 
y para el dia de mañana, del conjunto de los 
acontecimientos. 

ma; que no había defendido con la fuerza debida el 
Concilio Vaticano II; que, mientras actuaba con gran 
dureza con los movimientos progresistas, mostraba 
demasiada comprensión con la rebelión restauradora. 
El desarrollo ulterior de los acontecimientos ha refu
tado suficientemente estas aseveraciones. El mito de 
la dureza del Vaticano cara a las disgresiones progre
sistas ha resultado una lucubración vacía. Hasta la fe
cha se han emitido fundamentalmente amonestacio
nes y, en ningún caso, penas canónicas en sentido pro
pio. El hecho de que Lefebvre haya denunciado al fi
nal el acuerdo firmado, muestra que la Santa Sede, a 
pesar de haber hecho concesiones verdaderamente 
amplias, no le ha otorgado la licencia global que de
seaba. En la parte fundamental de los acuerdos, Le
febvre había reconocido que debía aceptar el Vati
cano 11 y las afirmaciones del Magisterio posconci
liar, con la autoridad propia de cada documento. Es 
una contradicción que sean precisamente aquellos, 
que no han dejado pasar por alto ninguna ocasión pa
ra vocear en todo el mundo su desobediencia al Papa 
y a las declaraciones magisteriales de los últimos 20 
afios, los que juzgan esta postura demasiado tibia y pi
den que se exija una obediencia omnímoda hacia el 
Vaticano II. También se pretendía que el Vaticano 
había concedido a Lefebvre un derecho al disenso, 
que se niega persistentemente a los componentes de 
tendencia progresista. En realidad, lo único que se 
afirmaba en el convenio -siguiendo a la Lumen Gen
tium en su núm. 25- era el simple hecho, de que no 
todos los documentos del Concilio tienen el mismo 
rango. En el acuerdo se preveía también explfcita
mente que debía evitarse la polémica pública, y se so
licitaba una actitud positiva de respeto a las medidas 
y declaraciones oficiales. Se concedía, asimismo, que 
la confraternidad pudiera presentar a la Santa Sede 
-quedando intacto el derecho de decisión de ésta
sus dificultades en cuestiones de interpretación y de 
.reformas en el ámbito jurídico y litúrgico. Todo esto 
ciertamente muestra suficientemente que Roma ha 
unido, en este difícil diálogo, la generosidad en todo 
lo negociable, con la firmeza en lo esencial. Es muy 
reveladora la explicación que el mismo Mons. Lefebv-

No es suficiente remitirse a motivos .políticos o 
a la nostalgia u otras razones secundarias de ti
po cultural. Esas causas no serian suficientes 
para atraer también, y de modo especial, jóve
nes, de muy diversos paises, y bajo condiciones 
políticas o culturales completamente diferentes. 

re ha dado de la retractación de su asentimiento. De
claró que ahora había comprendido que el acuerdo 
suscrito apuntaba solamente a integrar su fundación 
en la "Iglesia del Concilio". La Iglesia Católica en co
munión con el Papa es, para él, la "Iglesia del Conci
lio" que se ha desprendido de su propio pasado. Pa
rece que ya no logra ver que se trata sencillamente 
de la Iglesia Católica con la totalidad de la Tradición, 
a la que también pertenece el Concilio Vaticano II. 

Alocución del Cardenal Ratzinger a los Obispos de Chile: 

Unidad en la Tradición 

Reflexión sobre las causas más profundas 
del caso Lefebvre 

El problema planteado por Lefebvre, sin embar
go, no se termina con la ruptura del 30 de junio. Sería 
demasiado cómodo dejarse llevar por una especie de 
triunfalismo, y pensar que este problema ha dejado 
de serlo desde el momento en que el movimiento de 
Lefebvre se ha separado netamente de la Iglesia. Un 
cristiano nunca puede ni debe alegrarse de una de
sunión. Aunque con toda seguridad la culpa no pueda 
achacarse a la Santa Sede, es nuestra obligación pre
guntarnos qué errores hemos cometido, qué errores 
estamos cometiendo. Las pautas con que se valora el 
pasado, desde la aparición del decreto sobre el ecu
menismo del Vaticano 11, deben, como es lógico, tener 
valor también para el presente. Uno de los descubri
mientos fundamentales· de la teología del ecumenis
mo es que los cismas se pueden producir únicamente 
cuando, en la Iglesia, ya no se viven y aman algunas 
verdades y algunos valores de la fe cristiana. La ver
dad emarginada se independiza, queda arrancada de 
la totalidad de la estructura eclesial, y alrededor de 
ella se forma entonces el nuevo movimiento. Nos de
be hacer reflexionar el hecho que no pocos hombres, 
más allá del círculo más restringido de los miembros 
de la confraternidad de Lefebvre, están viendo en es
te hombre una especie de gu.ía o, por lo menos, un 

aleccionador útil. No es suficiente remitirse a motivos 
políticos, o a la nostalgia u otras razones secundarias 
de tipo cultural. Esas causas no serían suficientes pa
ra atraer también, y de modo especial, jóvenes, de 
muy diversos países, y bajo condiciones políticas o 
culturales, completamente diferentes. Ciertamente, 
la visión estrecha, unilateral, se nota en todas partes; 
sin embargo, el fenómeno en su conjunto no sería 
pensable, si no estuvieran también en juego elemen-

La verdad es que el mismo Concilio no ha defi
nido ningún dogma y ha querido de modo cons
ciente expresarse en un rango más modesto, 
meramente como Concilio pastoral; sin embar
go, muchos lo interpretan como si fuera casi et 
superdogma que quita importancia a todo lo de
más. 

tos positivos, que generalmente no encuentran sufi
ciente espacio vital en la lglésia de hoy. Por todo ello, 
deberíamos considerar esta situación primordialmen
te como una ocasión de examen de conciencia. Debe
mos dejarnos preguntar en serio sobre las deficien
cias en nuestra pastoral, que son denunciadas porto
dos estos acontecimientos. De este modo p6dremos 

ofrecer un lugar a los que están buscando y pregun
tando dentro de la Iglesia, y así lograremos convertir 
el cisma en superfluo, desde el mismo interior de la 
Iglesia. Querría nombrar tres aspectos que, según mi 
opinión, tienen un papel importante a este respecto. 

a) Lo santo y lo profano 

Hay muchas razones que pueden haber motivado 
que· muchas personas busquen un refugio en la vieja 
liturgia. Una primera e importante es que allí en
cuentran custodiada la dignidad de lo sagrado. Con 
posterioridad al Concilio, muchos elevaron intencio
nad~mente a nivel de programa la "desacralización", 
exphcando que el Nuevo Testamento había abolido el 
culto del Templo: la cortina del Templo desgarrada 
en el momento de la muerte de cruz de Cristo signifi· 
caria -según ellos- el final de lo sacro. La muerte 
de Jesús fuera de las murallas, es decir, en el ámbito 
público, es ahora el culto verdadero. El culto, si es 
que existe, se da en la no-sacralidad de la vida cotidia
na, en el amor vivido. Empujados por esos razona
~ientos, st: arr~nconaron las vestimentas sagradas; se 
hbró a las 1gles1as, en la mayor medida posible, del es
plendor que recuerda lo sacro; y se redujo la liturgia, 
en cuanto cabía, al lenguaje y gestos dé la vida ordi-

(Pase a la página E 5) 

"Seria demasiado 
cómodo dejarse 
llevar por una 
especie de 
triunfalismo, y 
pensar que este 
problema ha 
dejado de serlo 
desde el momento 
en que el 
movimiento de 
Lejebvre se ha 
separado 
netamente de la 
Iglesia. Un 
cristiano nunca 
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alegrarse de una 
desunión. Aunque 
con toda 
seguridad la 
culpa no pueda 
achacarse a la 
Santa Sede, es 
nuestra 
obligación 
preguntarnos qué 
errores estamos 
cometiendo" . 
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naria, por medio de saludos, signos comunes de amis-
tad y cosas parecidas. · 

Sin embargo, con tales teorías y una tal praxis se 
desconocía completamente la conexión real entre el 

. Antiguo y el Nuevo Testamento; se había olvidado 
que este mundo todavía no es el R~ino de Dios y que 
"el Santo de Dios" (lo 6,69) sigue estando en contra
dicción con el mundo; que necesitamos de la purifi
cación para acercarnos a El; que lo profano, también 
después de la muerte y resurrección de Jesús, no ha 
llegado a ser lo santo. El Resucitado se ha aparecido 
sólo a aquéllos cuyo corazón se~ha dejado abrir para 
El, para el Santo: no se ha manifestado a todo el mun
do. De este modo se ha abierto el nuevo espacio de~ 
culto, al que ahora estamos remitidos todos; a ese cul~ 
to que consiste en acercarse a la comunidad del Re
sucitado, a cuyos pies se postraron las mujeres y 1e 
adoraron (Mt 28,9). No quiero en este mo¡nento de
sarrollar más este punto, sino sólo sacar directamente 
la conclusión: debemos recuperar la dimensión de lo 

Todo esto lleva a muchas personas a preguntar
se si la Iglesia de hoy es realmente todavía la 
misma de ayer, o si no será que se la han cam
biado por otra sin avisarles. La única manera 
para hacer creíble el Vaticano 11 es presentarlo 
claramente . como lo que es: una parte de la en
tera y única Tradición de la Iglesia y de 'su fe. 

sagrado en la liturgja. La liturgia no es festival, no es 
una reunión placentera. N o tiene importancia, ni de 
lejos, que el párroco consiga llevar a cabo ideas suges
tivas o lucubraciones imaginativas. La liturgia es el 
hacerse presente del Dios tres veces santo entre no
sotros, es la zarza ardiente, y es la Alianza de Dios con 
el hombre en Jesucristo, el Muerto y Resucitado. La 
grandeza de la liturgia no se funda en que ofrezca un 
entretenimiento interesante, sino en que llega a to
carnos el Totalmente-Otro, a quien no podríamos ha
cer venir. Viene porque quiere. Dicho de otro modo, 
lo esencial en la liturgia es el misterio, que se reali.za 
en el rito común de la Iglesia; todo lo demás la rebaJa. 
Los hombres lo experimentan vivamente, y se sienten 
engañados, cuando el ID:ist~rio se conyiert~ en diver
sión cuando el actor prmc1pal en la hturg1a ya no es 
el Dios vivo, sino el sacerdote o el animador litúrgico. 

b) La no-arbitrariedad de la fe y su continuidad 

Defender el Concilio Vaticano II, en contra de 
Mons. Lefebvre, como válido y vinculante en la Igle
sia es y va a seguir siendo una necesidad. Sin embar
go-' existe una actitud de miras estrechas que aísla el 
V~ticano II y que ha provocado la oposición. Muchas 
exposiciones dan la impresión de que, después del Va-

"Lo esencial en la liturgia es el misterio, que se realiza en el rito común de la Iglesia; todo lo demás la rebaja. Los hombres lo 
experimentan vivamente, y se sienten engañados, cuando el misterio se convierte en diversión, cuando el actor principal de la 
liturgia ya no es el Dios vivo, sino el sacerdote o el animador litúrgico". 

ticano II, todo haya cambiado y lo anterior ya no pue
de tener validez, o, en el mejor de los casos, sólo la 
tendrá a la luz del Vaticano II. El segundo Concilio 
Vaticano no se trata como parte de la totalidad de la 
Tradición viva de la Iglesia, sino directamente como 

. el fin de la Tradición y como un recomenzar entera-

Si conseguimos mostrar y vivir de nuevo la to
talidad de lo católico en estos puntos, entonces 
podemos esperar que el cisma de Lefebvre no 
será de larga duración. 

mente de cero. La verdad es que el mismo Concilio no 
ha definido ningún dogma y ha querido de modo cons
ciente expresarse en un rango más modesto, mera
mente como Concilio pastoral; sin embargo, muchos 
lo interpretan como si fuera casi el superdogma que 
quita importancia a todo lo demás. 

·Esta hnpresión se refuerza especialmente por he
chos que ocurren en la vida corriente. Lo que antes 
era considerado lo más santo '-la forma transmitida 
por la liturgia-, de repente aparece como lo más pro
hibido y lo único que con seguridad debe rechazarse. 
No se tolera la crítica a las medidas del tiempo post
conciliar; pero, donde están en juego las antiguas re
glas, o las grandes verdades de la fe -por ejemplo-, 
la virginidad corporal de María, la resurrección cor
poral de Jesús, la inmortalidad del alma, etc., o bien 
no se reacciona en absoluto, o bien se hace sólo de for
ma extremadamente atenuada. Yo mismo he podido 
ver, cuando era profesor, como el mismo obispo, que 
antes del Concilio había rechazado un profesor irre
prochable por su modo de hablar un poco tosco, no se 
veía capaz, después de'l. Concilio, de rechazar otro pro
fesor que negaba abiertamente algunas verdades fun
damentales de la fe. Todo esto lleva a muchas perso~ 
nas a preguntarse si la Iglesia de hoy es realmente to
davía la misma de ayer, o si no será que se la han cam
biado por otra sin avisarles. La jlnica manera para ha~ 

( 

cer creíble el Vaticano II, es presentarlo claramente 
como lo que es: una parte de la entera y única Tradi
ción de la Iglesia y de su fe. 

e) La unicidad de la verdad 
Dejando ahora aparte la cuestión litúrgica, los 

puntos centrales del conflicto son, actualmente, el 
ataque contra el decreto sob~e la libertad religiosa y 
contra el pretendido espíritu de Asís. En ellos Le
febvre traza las fronteras entre su posición y la de la 
Iglesia Católica de hoy. No es necesario añadir expre
samente que no se pueden aceptar sus afirmaciones 
en este terreno. Pero no vamos a ocuparnos aquí de 
sus errores, sino que queremos preguntarnos dónde 
está la falta de clarir;lad en nosotros mismos. Para Le
febvre, se trata de la lucha contra el liberalismo ide
ológico, contra la relativización de la verdad. Eviden
temente, no estamos de acuerdo con él en que el texto 
del Concilio sobre la, libertad religiosa o la oración de 
Asís, según las intenciones queridas por el Papa, son 
relativizaciones. Sin embargo, es verdad que, en el 
movimiento espiritual del tiempo postconciliar, se da
ba muchas veces un olvido, incluso una supresión de 
la cuestión de la verdad; quizás apuntamos aquí al 
problema crucial de la teología y la pastoral de hoy. 
La "verdad" apareci9 de pronto como una pretensión 
demasiado alta, un "triunfalismo" que ya no podía 
permitirse. Este proceso se verifica de modo claro en 
la crisis en la que han caído el ideal y la praxis misio-

Debemos dejamos preguntar en serio sobre las 
deficiencias en nuestra pastoral, que son denun
ciadas por todos estos acontecimientos. De este 
modo podremos ofrecer un lugar a los que están 
buscando y preguntando dentro de la Iglesia, y 
así lograremos convertir el cisma en superfluo, 
desde el mismo interior de la Iglesia. 

nera. Si no apuntamos a la verdad al anunciar nues
tra fe, y si esa verdad ya no es esencial para la salva
ción del hombre, .entonces las misiones pierden su 
sentido. En efecto, se deducía y se deduce la conclu
sión que, en el futuro, se debe buscar sólo que los 
cristianos sean buenos cristianos, los musulmanes 
buenos musulmanes, los hindúes buenos hindúes, etc. 
Pero, ¿cómo se puede saber cuándo alguien es "buen" 
cristiano o "buen" musulmán? La idea de que todas 
las religiones son, hablando con propiedad, solamente 
símbolos de lo incomprensible en último término, ga
na terreno rápidamente también en la teología y ya 
entra profundamente en la praxis litúrgica. Allí don
de se produce ese fenómeno, la fe como tal queda 
abandonada, pues consiste precisamente en que yo 

. me confío a la verdad en tanto que reconocida. Así, 
ciertamente, tenemos todas las motivaciones para vol
ver al buen sentido también en esto. Si conseguimos 
mostrar y vivir de nuevo la totalidad de lo católico en 
estos puntos, entonces podemos esperar que el cisma 
de Lefebvre no será de larga duración. 



~Encíclica . ~~Humanae Vitae" 
cía, el que se desprende de la encíclica. Como taritas veces 
sucede, se escogió la vía fácil de la masificación de la anti
concepción. Los efectos están a la vista. Como señalan diver
sos estudiosos, hay una relación entre anticoncepción y abor
to. El rechazo a la vida parte con el control artificial de los 
nacimientos y termina con la muerte del niño en el vientre 
materno. De paso se ha resquebrajado la familia, se ha ex
tendido la infidelidad co~yugal y el divorcio ha puesto en ja
que a la más esencial institución humana. Los efectos más 
destructivos de camino neomaltusiano adoptado lo ha sufri
do la juventud, que ha visto franqueado el camino hacia un 
uso de la facultad generativa ajeno a todo orden. Corrom
pida la juventud en una materia tan esencial, todo lo que 
continúa sigue la misma suerte. 

Las pruebas estadísticas del camino seguido han hecho a 
muchas naciones reaccionar. Se nos dijo que no había ali
mento para tanta población y hoy resulta que hay más que 
suficiente. Lo mismo respecto de los recursos. En Europa 
hay naciones que desaparecerán. En el año 2080 Europa oc
cidental tendrá 144 millones de habitantes (270 hoy día) y 
registrará 10 nacimientos por cada 19 defunciones. Los de
sequilibrios que esto acarrea son asombrosos desde el punto 
de vista geopolítico, económico y cultural. En los Estados 
Unidos entre 1973 y 1980 se han registrado 9 millones de 
abortos. Esas cifras también son proporcionalmente inmen
sas en las naciones europeas. En Chile, callada pero perse
verantemente, se sigue difundiendo el control artificial de 
los nacimientos. Somos un país con poca población y con ten
dencia a envejecer. Como señaló Julian Simon "si Chile tu
viera una mayor población, contaría con más seres humanos 
con mentes, con imaginación, interrogantes frente a deter
minadas ideas, nuevas formas de realizar las cosas". 

Creo que es necesario comprender que las enseñanzas 
de la encíclica son científicamente ciertas, no es éste sólo un 
asunto religioso. Los problemas de la natalidad afectan a to
do el hombre y, por tanto, deben ser enfocados en una pers
pectiva global. Hecho de menos una enseñanza más profun
da de las verdades científicas y morales sobre el tema. Qui
zás hemos callado durante mucho tiempo y eso ha ahondado 
el mal. También en Chile algunos no supieron defender 
nuestra dignidad en esta materia y se dejaron arrastrar por 
el nuevo totalitarismo demográfico, impuesto por las nacio
nes poderosas. 

• Juan Ignacio González Errázuriz, abogado y profesor de Geapolítica 

Benjamín Viel 
Humanae Vitae en mi opinión representa un retroceso 

frente a lo expresado por dos comisiones que el Vaticano 
consultó para bpinar sobre los métodos anticonceptivos que 
la medicina había encontrado. A mi entender, el Vaticano ac
tualmente sostiene que el único método aceptable de la re
gulación de la fecundidad humana es la abstinencia perió
dica y que el resto de los métodos que la medicina ha encon
trado son no aceptables para el mundo católico. La experien
cia en Chile y el resto del mundo es que el público no ha 
aceptado esa posición y que los métodos artificiales son am
pliamente utilizados por personas humanas que se declaran 
católicas. Junto a ésta, llamémosla desobediencia, hay un nú
mero importante de teólogos católicos que sostienen que en 
una pareja unida por matrimonio no hay ninguna razón, si 
usan métodos anticonceptivos que la Iglesia llama artificia
les pero que pudieran llamarse médicos, para que se confie
sen de ello, siempre que los usen de conciencia. El primero 
que reaccionó frente a la encíclica fue Bernard Haring, uno 
de los teólogos más respetados de su época. En esas condicio
nes, nuestra posición, en unión a muchos·teólogos, es que lo 
que vale es un principio ético fundamental de intencionali· 
dad y que si en la relación sexual de una pareja se produce 
con la intención de no procrear cualquier método que se use, 

sea la abstinencia periódica o los métodos médicos, el fenó
meno es válido. Vale decir que es un derecho humano básico 
el tener los hijos que se desean y en el momento que se de
sean, y que ese derecho humano básico no puede ejercerse si 
no e~isten métodos que realmente permitan regular la fe
cundidad, entre esos métodos están, sin duda los de absti
nencia periódica que exigen una cultura básica, un conoci
miento de la vid¡¡ reproductiva y la disciplina de una educa
ción. En nuestro país, con un nivel bastante bajo con haci
namiento y sin programa de educación sexual, nos encontra
mos que ese ideal de reproducirse sólo cuando se desea pro
duce embarazos no deseados que en muchas ocasiones ter
minan en abortos ilegales, partos no deseados, niños descui
dados o maltratados. Hay suficientes estudios internaciona
les como para sostener que un niño no deseado o tiene un 
transtorno fundamental en su desarrollo físico o tiene una 
privación de cariño o de cuidado. Nosotros en la Asociación 
de Protección de la Familia trabajamos fundamentalmente 
con la extrema pobreza, tenemos un acuerdo con el Ministe
ri~ de Salud .Y proporcio~a.mos los anticonceptivos qu'e la pa
reja o la mujer ehge y Vigilamos que sean debidamente usa
dos. Ello ha tenido una repercusión demográfica importan
te: Chile estaba aumentando su población en 2,8% el año 
1964 y actualmente está creciendo 1,7%, índice todavía alto 
pero es menor que hace treinta años. Ello ha repercutido en 
una disminución en la mortalidad infantil, como lo demostró 
la doctora Erika Taucher, quien comprobó que la disminu
ción de la mortalidad infantil se debía en 113 a la disminu
ción de la natalidad. 

Creemos que Humanae Vitae representó un paso atrás 
~ue los católicos la desobedecen y que muchos teólogos sos: 
tienen que no es razonable que haya ocurrido. La posición 
de la Iglesia Católica nunca podrá variar en relación al abor
to, ni en relación a matrimonio, pero creo que es profunda
mente desobedecida. Las estadísticas actuales en Chile nos 
están mostrando un pavoroso p_roblema de embarazo de ado
lescentes solteras. Más del 50% de esos embarazos de solte
ra, en general menores de edad, al nacer son inscritos a nom
bre de la madre, o sea no hay pareja. Creemos que hay un 
problema de prevención, para que no se desintegre el ele
mento fundamental de la sociedad que es la familia. Si no 
podemos impedir que la juventud haga una vida sexual de
sordenada, tenemos la obligación de enseñarles paternidad 
responsable y de proporcionarles los métodos para que dicha 
paternidad responsable sea ejercida. Esa es y seguirá siendo 
nuestra labor. 

*Benjamín Vial, médico, presidente de Aprofa, Asocidción Nacional 
de Protección de la Familia 

Patricio Mena González 
Si la Humanae Vitae no hubiera sido escrita o si el Pon

tífice hubiera aceptado la opinión de la mayoría de sus con
sejeros que tenían, a mi juicio, una visión restr.fctiva de lo 
que es el hombre, la Iglesia habría conducido a la humani
dad a un oscurecimiento muy grave. Hubo una época en que 
el hombre era dominado por la fuerza, había una esclavitud 
física; hoy es perfectamente posible tener esclavos sicológi
cos, a través de la tecnología, cuando ün grupo desea profi
tar de las ventajas que dan estos conocimientos. El hombre 
de hoy, y tal vez el del futuro cada vez más, necesita tener 
un refugio interior, mantenerse indemne, tal cual es sin in
terferencia externa de carácter químico o conductÚal que 
vaya produciendo una pedagogía negativa, de no cr<Jcimien
to y destructiva. La manipulación de la sexualidad produ
cida por una anticoncepción facilita una actitud hedonista 
que hace aceptable que el cuerpo de una persona sea dañado 
o alterado para satisfacer la necesidad de otro, es un abuso 
que produce una escisión en el núcleo de la familia. 

El hombre tiene que ser preservado de esos peligros y 
conservar su dignidad como tal, su posibilidad de crecer co-

Las Enseñanzas e la Iglesia sobre la 
Transmisión Responsable de la 

Vida Humana 
Del discurso del Papa a los participantes en el Con
greso Internacional organizado en Roma para con
memorar el XX aniversario de la publicación de la 
Encíclica Humanae Vitae en Roma. 

E 1 vigésimo aniversario de la Encíclica Humanae Vi
tae ofrece a toda la Iglesia una ocasión propicia pa
ra reflexionar seriamente sobre la doctrina que di

cha Encíclica enseña, una doctrina que yo he vuelto a 
presentar en la Exhortación Apostólica Familiaris con

, sortio y en otras numerosas ocasiones. Se trata, efecti-
vamente, de una enseñanza que pertenece al patrimonio 
permanente de la doctrina moral de la Iglesia. 

La continuidad ininterrumpida con que la Iglesia la 
ha propuesto nace de su responsabilidad para con el ver
dadero bien de la persona humana. De la persona hu
mana de los cónyuges, en primer lugar. De hecho, el amor 
conyugal es su bien más precioso. La comunión interper
sonal que, en virtud de ese amor, se instaura entre dos 
bautizados, es el símbolo real del amor de Cristo a su Igle
sia. La doctrina expuesta en la Encíclica Humanae Vitae 
constituye, por tanto, la defensa necesaria de la dignidad 
y verdad del amor conyugal. 

Como ante cualquier valor ético, también ante el 
amor conyugal existe una grave responsabilidad por par
te del hombre. Los primeros responsables del amor con
yugal son los mismos esposos, en el sentido de que éstos 
están llamados a vivirlo en su verdad entera. La Iglesia 
les ayuda en este empeño, iluminando su conciencia y 
asegurando, con los sacramentos, la fuerza necesaria a la 
voluntad para elegir el bien y evitar el mal. · 

Una verdad que no puede ser discutida 
Sin embargo, no puedo callar el hecho de que hoy hay 

personas que no sólo no ayudan a los cónyuges a asumir 

esta grave responsabilidad, sino que por el contrario les 
crean notables obstáculos. 

En este sentido, cualquier hombre que haya perci
bido la belleza y la dignidad del amor conyugal no puede 
permanecer indiferente frente a los esfuerzos que se es
tán haciendo por equiparar, a todos los efectos, el vinculo 
conyugal con meras convivencias de hecho. Equiparación 
injusta, destructiva de uno de los valores fundamentales 
de toda convivencia civil -la estima del matrimonio- y 
no educadora de las generaciones jóvenes, que se sienten 
tentadas, de esta manera, a tener una idea y realizar una 
experiencia de libertad, que se rebelan equivocadas en 
sus mismas rafees. 

Por otra parte, los esposos pueden verse seriamente 
obstaculizados en su empeño por vivir correctamente el 
amor conyugal a causa de la mentalidad hedonista am
biental, de los "mass-media", de las ideologías y praxis 
contrarias al Evangelio. Pero esto puede suceder tam
bién, con consecuencias de veras graves y disgregadoras, 
cuando la doctrina enseñada en la Encíclica se pone en 
discusión -como a veces ha sucedido- por parte de al
gunos teólogos y pastores de almas. Efectivamente, esta 
actitud puede suscitar dudas sobre una enseñanza que pa
ra la Iglesia es cierta, oscureciendo, de este modo, la per, 
cepción de una verdad que no puede ser discutida. Tal ac
titud no es signo de "comprensión pastoral", sino de in
compresión del verdadero bien de las personas. La verdad 
no puede tener como medida la opinión de la mayoría. 

Hay que subrayar -y aplaudir- la preocupación 
que habéis tenido en vuestro Congreso por integrar la re
flexión de carácter más exquisitamente técnico y cientí
fico sobre el control natural de la natalidad en el contexto 
de amplias reflexiones teológicas, filosóficas y éticas. En 
efecto, otro modo de debilitar en los cónyuges el sentido 
de la responsabilidad en cuanto a su amor conyugal es el 
de difundir la información sobre los métodos naturales 
sin que vaya acompañada de una adecuada formación de 
las conciencias. La técnica no resuelve los problemas éti-

mo persona y como pareja y su capacidad de transmitir esos 
valores. 

En la historia se han dado diversos intentos de manipu
lar al hombre. Esos pueblos y esos individuos solamente se 
salvan cuando tienen el recurso de mantener toda su digni
dad, impidiendo que nadie manipule su comportamiento y 
su intimidad, especialmente su sexualidad. Conozco una pa
.reja muy humilde que usaba métodos naturales y sentía que 
eso era lo que les daba su dignidad. No pretendo excusar las 
necesidades de justicia, pero sf quiero señalar que ahí hay 
una fuente de energía para una nación. 

Esta encíclica es un momento radiante en la historia de 
la Iglesia que no ha sido entendido porque estamos viviendo 
en una cultura influida por materialismo que conduce a la 
manipulación de diversas formas, entre ellas la anticoncep
ción. Nos hemos acostumbrado a medir todo en términos ra
cionalistas, concretos, incluso la sexualidad. Es lógico que el 
mundo actual haya producido los anticonceptivos y es lógico 
también que la Iglesia cuya misión es mostrar al hombre las 
verdaderas metas, haya proclamado la Humanae Vitae. 

Para aplicar concretamente los criterios de la Humanae 
Vitae hay que pensar en los métodos naturales de planifica
ción de la familia. El término natural ha sido controvertido. 
Hay quienes argumentan que no es natural que un indivi
duo deba abstenerse en períodos en que probablemente sus 
necesidades son mayores. Sin embargo, siendo el hombre ra
cional, dotado además de sus instintos de voluntad, es capaz 
de amar y porque ama es capaz de controlar sus instintos. La 
anticoncepción es un molde rígido que produce resultados 
predecibles y globalizables, en cambio la planificación natu
ral genera resultados específicós para las diferentes situa
ciones. La mujer o la pareja más pobre tiene menos emba
razos no intentados que la pareja de más recursos; la mujer 
joven tiene más embarazos no intentados que una mayor de 
treinta y cinco años, y la que no ha tenido hijos tiene una 
tendencia a dejar su actitud de evitar embarazos y cambiarla 
por el deseo de embarazarse. El que verdaderamente quiere 
evitar el embarazo lo evita demostrando que el instinto no es 
incontrolable. Hay un señorío de la razón que uno ve en los 
métodos naturales. Para usar un método natural no se nece
sita una cierta cultura. En cada hombre hay un príncipe o 
una princesa y los métodos naturales realzan esa dignidad. 
La anticoncepción es esclavizante, la planificación en cambio 
promueve la libertad del hombre; está basada en ella. Sus 
métodos permiten obtener la eficiencia que las personas ne
cesitan tener. Si uno piensa en término de personas, encuen
tra que los métodos naturales logran su objetivo si es {!Ue en 
ellos hay un equilibrio de valores. Si un individuo libremen
te elige quedarse en una etapa materialista, obviamente que 
en los métodos naturales no va a encontrar la respuesta. 

Si una institución que desea limitar el número de naci
mientos en un país, los métodos artificiales son más eficaces 
porque no dejan libertad a la persona para que en un mo
mento dado pueda desear tener un hijo; el método artificial 
la frena y domina. 

Si el Estado quiere defender el derecho de las personas 
a ser más humanas, debe proporcionarles métodos que ten
gan pedagogía de desarrollo y no aceptar sistemas controlis
tas que limiten la población bruscamente por determinados 
intereses económicos; eso es una manipulación. 

En resumen, hay dos posiciones: si la planificación fa
miliar la ponemos al servicio de la promoción del hombre co
mo un total tenemos que usar métodos naturales; si lo que 
queremos es limitar el crecimiento demográfico radicalmen
te, caeremos en la anticoncepción artificial que es la primera 
estación hacia la esterilización temporal o definitiva e inclu
so el aborto. Si la Iglesia no hubiera apoyado los métodos na
turales, en este momento estaría propiciando el aborto por
que los anticonceptivos terminan en esterilización y aborto. 

Por último, para la mujer, efbijo es ae cap1tlil importan
cia y si no se respeta su capacidad de tener hijos, se produce 

cos, sencillamente porque no es capaz de hacer mejor a la 
person~. ~a educación a la castidad es algo que nada pue
de sustitmr. Sólo el ~ombre y la mujer que han alcanzado 
una verdadera armonía en lo intimo de su personalidad 
pueden amarse conyugalmente. 

La lógica anti-vida y la rebelión contra Dios 
Veinte años después de la publicación de la Encíclica 

se puede ver claramente que !a norma moral que ésta en-

una rebelión contra la familia . A veces se habla de protec
ción de la familia, pero resulta que los protectores están con
tribuyendo a la disolución familiar, al abandono, vagancia, 
drogadicción, prostitución y, desde luego, embarazos de ado
lescentes. 4De dónde vienen estos embarazos adolescentes? 
De las familias destruidas. Hay que promocionar la familia 
pero no limitando el número de hijos, sino desarrollándola: 
'fomentando sus nexos familiares. No es fácil, significa un es
fuerzo, de naciones enteras. 

*Patricio Mena González, médico obstetra, profesor de la Universidad 
de Chile. 

William May 
~11 1968 fui uno de los firmantes de la declaración de 

oposiCión a la Humanae Vitae gue circuló en la Catholic Uni
versity of America de Washington. Entonces muchos me fe
licitaron por mi valentía y mi inteligencia. Pero hoy estoy 
arrepentido de aquella decisión. . 

Había seguido el debate desde los inicios de los años se
senta Y me habían impresionado los argumentos que justifi
cab~n la contracepción. En concreto, el que distinguía entre 
la Vid~ conyugal considerada en su totalidad -que debía es
tar abierta a la fecundidad- y los actos singulares de la vi
da matrimonial -que podían no estarlo. 

Pero hubo otro motivo que•me llevó a decidirme por el 
apoy~ a aquel documento. Muchas personas que ya lo habían 
suscn~o gozaban de mucha fama, y yo quería contarme entre 
esa éhte, la de los iluminados, la de los valientes librepen
sadores del catolicismo. 

C.ome_ncé. ~ arrepentirme en.seguida. Empezaba a ver 
que Si se jUStificaba la contracepción, entonces eran también 
moralmente justificables la inseminación artificial la ferti
lización in vitro y todas las técnicas reproductivas que no tie
nen como lugar generativo la unión conyugal. 

Algún año después tuve el encargo de enseñar ética cris
tiana en la Universidad y profundicé en esta materia sobre 
un plano más rigurosamente teorético. Me di cuenta de la · 
fragilidad de la argumentación basada en la distinción entre 
la totalidad ~e la vida conyugal y sus actos singulares. En
contré la mejor prueba en el N° 13 de la encíclica Humanae 
Vitae: "Un acto conyugal impuesto al cónyuge sin conside
rar su condición actual y sus legítimos deseos no es un ver
dadero acto de amor, y prescinde, por tanto, de una exigen
cia del recto orden moral en las relaciones entre los espo
sos". ¡Qué gran verdad! Si aceptamos el principio de totali
dad, habría entonces que justificar también las relaciones 
sexuales singulares que no respeten los derechos legítimos 
de uno de los esposos, en el caso de que la vida matrimonial 
en su globalidad, los haya respetado. Esto puede parecer 
una verdad de Perogrullo. Sin embargo, era la misma ar
gumentación que usaban los teólogos disidentes para des
truir el maravilloso poder de dar la vida, y de darla en un 
acto de amor. 

. . Entendí así que las teorías morales inventadas para le
gitima~ la contracepción podían utilizarse para justificar 
CU!l~qui.er acción singular, según la lógica consecuencialista, 
utihtansta, que rechaza la moción misma de actos intrínse
camente m.a~os . Fue e~ ese momento cuando empecé a esti
ma~ l.a deciSión profética del Papa, que, providencialmente, 
recibió el don de fortaleza para resistir a las tremendas pre
siones del ambiente circundante. 

*William May, padre de seis hijos, catedrático de ética en la Catholic 
University of America. 
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seña no va sólo en defensa de la bondad y dignidad del 
amor con~ugal, y, por tanto, del bien de la persona, de los 
esposos, smo que tiene también un alcance ético más am
plio. En_ef~cto, la lógica Profunda del acto contraceptivo, 
su raíz ulbma, que proféticamente había individualizado 
Y!l Pablo VI, se han puesto ahora de manifiesto. ¿Qué ló
glCa? ¿Qué raíz? 

La lógica anti-vida: en estos veinte años numerosos 
estados han renunciado a su dignidad de ser 'los defenso
res de la vida humana inocente, con legislaciones abortis
tas. Cada día se lleva a cabo en el mundo una verdadera 
matanza de inocentes. 

¿Qué raíz? Es la rebelión contra Dios Creador único 
Señor de la vida y de la muerte de las personas humanas: 
~s el no reconocimiento de Dios como Dios; es el intento, 
mtrfnsecamente absurdo, de construir un mundo en el 
que Dios sea totalmente un extraño. 

En la Encíclica Humanae Vitae, el Papa Pablo VI ex
presaba la certeza de contribuir, con la defensa de la mo
ral conyugal, a la instauración de una civilización verda
dera!lleD:te humana (cf. n. 18) . Veinte años después de la 
pub~icación del documento, no faltan ciertamente confir
maci_ones ~el fundamento de aquella convicción. Y son 
confirmaciOnes verificables no sólo por los creyentes, si
no por todo hombre que se preocupe por el destino de la 
humanidad! ya que cualquiera puede ver cuáles son las 
consecuencias.a las que se ha llegado, no obedeciendo a la 
ley santa de D10s. 

Vuestro esfuerzo -como el de tantas otras personas 
de buena ~olu.ntad- es un signo de esperanza no sólo pa
ra la Iglesia, smo para toda la humanidad. 

Al invitar a cada uno de vosotros a perseverar gene
rosa~e:nte e~ ~1 camino emprendido, imparto a todos mi 
ben~iCión, pidiendo al Señor derrame sobre todos su ce
lestial ayuda. 

(14 de marzo de 1988) 
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J6aiv(;árcés RéspOn~ 
Al Cardenal Silv-a · · 
. .... . ) ..; . 
. . 

• Ex asesor per.sonal de Salvador Allende remitió car-
ta al·diafió !';ELP~ts·"~de España. ,. 
El ex asesor personal de Salvador 

Allende, Joim G.arcés, envió una carta 
al diario español~ "El País" donde res
ponde a · e~presiones vertidas por el 
cardenal ~aúl Silvá Henríquez, y publi
cada:s:•pot'tlicllO: in'etljó. · 

· La ·carta, · aparecida en la sección 
"cartas al director'\ ' de· la edición · del 
28 de enero, bajo el título de "Actitud 
del Cardenal ' Silva", -señala textual-
mente:· . ' . 

En 

Joart Ga~cés 
rechaiada como al 
·socialis.mo en su declaración ·de inves
'tidtira como Jefe de estado el 4 de no
viembre de 1970. 

"Eri los .hechos, mientras estuvo vi
vo Allende estuvieron vacías las cárce
-les Y. plenamente vigentes los derechos 
cívicos; · político.s y en especial religio
sos, como .pocos saben mejor que mon
señor S_ilva. 

"En alguna oportunidad he escrito 
cuál habría sido la suerte de aquellos 
derechos en Chile si el ca#denal de 
Santiago, en vez de oficiar uíf;tédéuin a 
}os m~litares subl~va~os tres ,días des
pu~s 'del asesinato d'el: presidente de la 
República por··éstps, mientras los ca
dáveres de indefensos ciudadanos se 
éontinuaban apilando por miles y los 
torturadospordocénas de milés, el jefe 
de la Jglesia chilena .hubiera exigido el 
inmediato respetó de 'aquellos derechos 
para la parte de su grey que estaba 
siendo persegui<~a. no hubiera guar
dado silencio ante la: adhesión entusias
ta del partido democrístiano a los liber
ticidas y no hubiera .lamentado Públi-

. camente la · censura de Pablo VI a la 
b'at:barie del naci'ent.e régimen, repli
cand,o al Sum,d Pontífice que la Iglesia 
de Chile debía res:petar al "nuevo go
bierno que el pueblo se había dado", 

· según'.monseñór Silva dés.cribió al-sur
gido de la irisur.rección castrense delll de septiembre de 1973. ·· · · 

· "Empujar a los militares para que 
derrocaran a un ·Gobierno presidencial 
que en las urnas acab_aba de obtener el 
44% de los votos, en la esperanza de 
que, terminada la faena. sucia, cederían 
el poder a los democristianos, era ·un 
error que algunos necesitaron años pa
ra comprobar, aunque no-siempre para 
rectificarlos en ·sus causas, para ·lon
gevidad· de la dictadura". 

J oan E, Garcés, ex asesor personal 
del presidente Allende. 

_, -:¡ '-!-
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Cardenal fresllü xpresó 
La Alegría de los Obispos 
• Cardenal Arzobispo de Santiago m~nifestó su an

helo de que esta medida "contribuya positivamente 
para el feliz reéncuentro de toda la familia chilena. 

e Opiniones de los monseñores Sergio Contreras, 
Carlos Camus y Sergio Valech. Declaración de la 
Vicaría de la Solidaridad. 
· El Cardenal Arzobispo de Santiago, . 

monseñor Juan Francisco Fresno dijo 
ayer que la noticia del término del exi
lio produce a los obispos· una "especial 
alegría" y expresó su anhelo de que es
ta medida "contribuya positivamente 
para el feliz reencuentro de ·toda la fa-
milia chilena". . 

También destacó ·el mensaje del 
Presidente Pinochet, a través de ca
dena nacional, "acerca de la necesidad 
que la Patria tiene de todos para cons
truir la plena democracia, la que «Se 
enriquecerá y perfeccionará en la dis
crepancia y el legítimo pluralismo,". 

Monseñor Fresno formuló estos 
planteamientos, en el aeropuerto de 
Pudahuel, antes de viajar a Italia, don
de asistirá mañana a la beatificación. de 
la niña chilena Laura Vicuña. 

En parte del mensaje que leyó, el 
Cardenal manifestó su deseo de "rei
terar nuestro permanente llamado a la 
paz". 

"Es nuestro deber el construir una 
Nación de hermanos, hijos de un mis
mo Padre que está en el cielo -dijo-. 
Y para ello necesitamos, junto con una 
ferviente oración, la buena voluntad y 
el esfuerzo de cada uno de los habitan
tes de esta querida Patria. Y que en el 
proceso que vivimos hacia una plena 
democracia se garantice una partici
pación responsable de todos". ' 

Refiriéndose al término del exilio, 
el prelado dijo que "todos estamos real
mente felices, alegres, contentos, de es
te paso que esperábamos hacía mucho 
tiempo". 

Respecto del retorno, ayer, de la hi
ja del ex Presidente Allende, Isabel 
Allende, Monseñor Fresno enfatizó que 
"todos debemos pensar sin distinción 
de que somos hermanos y que tenemos 
que alegrarnos por estos pasos positi
vos que se han dado". 

OBISPO CONTRERAS 
V ALP AJ:tAISO (Gonzalo Cruzat Bi

zama).- El Obispo de Temuco y secre
tario de la Conferencia Episcopal de 
Chile, monseñor Sergio Contreras Na
vía, dijo ayer aquí que el término del 
exilio "es una muy buena noticia y es
pero que para los familiares de los exi
liados esta noticia les llene de contento 
y de alegría". 

El pastor, que dictó en la tarde de 
ayer una confencia sobre el tema "Igle
sia y Democracia", en el Centro de 
Eventos de la UCV, organizada por la 
Asociación de Académicos de dicha Ca
sa de Estudios, señaló que "la Iglesia 
desde siempre estuvo diciendo que el 
exilio era una medida extremadamente 
cruel. El Papa lo comparó con una . 
muerte civil y hemos estado abogando 
por muchos años para que esta reali
dad, que era muy grave, se terminara. 
De tal manera que no podemos menos 
que alegrarnos que esto haya ocurri
do". 

Agregó que "desde que se comenzó 
con esta práctica, la Iglesia estuvo por 
condenarla como acción, porque esti
maba que era un castigo demasiado 
grav.e, s,obre todo si se hacía sin la in
tervención 'de un juicio en que las per
sonas pudieran tener la posibilidad de 
defenderse. Es por eso que nos alegra
mos que por fin haya ocurrido el que se 
termine en Chile el exilio". 

"FIN DEL EXILIO 
ALIVIA LA TENSION" 

el fin del exilio anunciado por el Go
bierno es una noticia "que nos llena de 
verdadera alegría", al tiempo que lo ca
lificó como "un paso muy positivo para 
la reconciliación, la paz y el encuentro 
entre todos los chilenos". 

El prelado fue consultado al res
pecto pocos minutos después que se co
nociera la confirmación oficial de la no
ticia, en el Arzobispado ·de Santiago. 

Tras eJq>resar su aprobación ante 
el término de la prohibición de ingreso 
para centenares de chilenos, el pastor 
dijo que todos, tanto quienes regresan 
como quienes le esperarán acá, "de
bemos ir procurando formar nueva
mente la gran familia chilena, buscan-

. do en todo momento . la paz, la concor- · 
dia, el respeto -por los pensamientos y 
por las posiciones ajenas o contrarias". 

"Y, al mismo tiempo, desterrar de
finitivamente la violencia, que sólo 
contribúye a crear situaciones de ma
yor separación y, por lo tanto, de injus
ticia entre los chilenos", agregó. 

Monseñor Valech, quien en su ca
lidad de Vicario de la Solidaridad ha 
pedido en reiteradas ocasiones la me
dida que ayer se hizo efectiva, recordó 
que "la Iglesia siempre ha estado aten
ta para expresar su descontento" por la 
pena del exilio, que el Papa Juan Pablo 
II calificó de "muerte civil", y que en 
nuestro país se aplicó por espacio de 
quince años. · 

Al preguntársele si cree que esta 
decisión de las autoridades responde a 
las numerosas solicitudes de la · Iglesia 
o más bien es una decisión consideran
do la proximidad del plebiscito, recalcó 
que "esta medida, tarde o temprano, se 
iba a to'mar" y añadió: "Y si se ha to

·mado ahora, las razones que se han te
nido las desconozco, porque acabo de 
conocer la noticia". · 

El Obispo formuló en la ocasión 
también un llamado a todos los chile
nos, y en especial a los católicos, para 
que acojan a todas estas personas que 
empezarán a retornar al país, a fin de 
que se rei.ncorporen a la sociedad sin 
ningún tipo de problemas. 

Instó también a los exiliados que 
volverán que aporten al país "todos sus 
conocimientos, todas sus energías, sus 
aptitudes, para ir creando un país de 
hermanos, de verdadero respeto, de 
convivencia muy pacífica entre todos 
los chilenos". 

Consultado en torno a si el término 
del exilio puede considerarse como un 
paso más hacia la futura democracia, 
dijo que "desde luego". 

Destacó que la medida favorece 
fundamentalmente a quienes tuvieron 
prohibición para retornar al territorio 
nacional y a sus familias, pero que 
"contribuye poderosamente a la paz na
cional". 

DECLARACION DE VICARIA 
DE SOLIDARIDAD 

En tanto, la Vicaría de la Solidari
dad dio a conocer la siguiente declara
ción sobre la materia: 

"El anuncio del Ministro del Inte
rior de que serán derogados los decre
tos de ese Ministerio que prohíben el 
ingreso al país de numerosos chilenos 
es una muy buena noticia que debe ale
grarnos a todos. Se trata de un paso 
muy significativo hacia el término del 
exilio. Esta sentida aspiración de la 
gran mayoría del país, sostenida fir
memente durante años por la Iglesia, 

El Obispo de Linares, Monseñor ha sido por fin acogida, superándose 
Carlos Camus, expresó ayer la "gran así un obstáculo para la anhelada re-
alegría" que le produce el término del conciliación nacional Y contribuyendo 
exilio, pero planteó simultáneamente a mejorar el ambiente que debe existir 
sus dudas en torno a la medida. . en el actual momento. 

"Ha durado 15 años Y tenía que ser "Consecuentemente con el espíritu 
ahora, en vísperas de un plebiscito -ex- que ha animado esta decisión del Go-
presó-. ¿Irá a durar esta medida o des- bierno, parece justo que aquellas per-
pués del plebiscito se acaba otra vez? sonas que están cumpliendo penas o 
¿Será sincera la declaración o será sólo que son procesadas por haber ingre-
una medida electoral?". sado al país a pesar de existir en su 

Sostuvo seguidamente que "hay contra las medidas que ahora se dero-
una esperanza" Y que "no va a ser fácil gan, resulten también beneficiadas 
volver. Tampoco van a tener derecho a adoptándose las medidas que corres-
voto los que vuelven. Ya no pueden ins- pondan. 

· cribirse. A lo mejor, por razones eco- "Siguiendo el mismo espíritu, en-
nómicas no pueden llegar Y venir". tendemos que la referencia ·que hace el 

Monseñor Camus expresó: "Unos Ministro del Interior en cuanto a que 
tienen miedo. Vuelven Y después. ¿qué las personas afectas a penas de extra-
les pasa aquí? ¿Los tomarán presos? ñamiento están excluidas del beneficio 
¿Los matarán en la madrugada? ¿Ten- de las medidas anunciadas hoy (ayer), 
drán que sufrir porque no encuentran no incluyen-a los condenados antes del 
trabajo?". · 18 de abril de 1978, puesto que ellas ex-

Manifestó que "el exilio ha sido tinguieron por el decreto ley 2.191 de 
una medida tan larga, que ha creado esa fecha, que se refiere a la amnistía. 
tantos problemas, que no se resuelve "Invitamos a todos los chilenos que 
con un solo decreto, pero ~ay que re- viven en la patria a recibir cori espíritu 
conocer que es buena medida porque abierto y acogedor a los compatriotas 
alivia ~m ~oco la ~ensión". que regresen, actuando con compren-

Anadió q~e de todas maneras, yo,..- sión y generosidad. A quienes han vi
creo que llego muy tarde, en un mo- vido el exilio les invitamos a regresar a 
mento qu~ da PI.~ com<;> para dudar de su patria también con espíritu abierto 
la }?uena mtencwn. OJalá que no sea y comprensivo para las nuevas situacio-
asi · nes que puedan encontrar y a sumarse 

MONSEÑOR SERGIO V AL_ECH a la construcción de una patria más fra-
El Obispo Auxiliar de Santiago, terna en la que todos podamos convivir 

Monseñor Ser io Valech, di ·o a er ue como hermanos". 
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Las noticias políticas de la semana inclu
yeron acertadamente una relación de las ac
tividades del Obispo ·de Linares, monseñor 
Carlos Camus, en Antofagasta, donde apro
vechó las concentraciones públicas a que asis· 
tió para· fustigar al Gobierno y defender el 
voto negativo en el próximo plebiscito. 

Monseñor Camus ha adquirido notorie
dad desde hace algunos a~ os por sus inctlrsio-· 
nes en la política cOntingente, haéiendo afir· 
maciones que, dada su condición de Obispo, 
han estado inevitablemente llamadas a. ge
nerAr titulares en la prensa. Asimismo, sus 
actuaciones han alentado · la publicación de 
·un libro. "Camus Obispo"; cuyo autor ta.m··· 
bién ha hecho noticia en la semana, al tefier 
que dar públicas explicaciones a un ex Minis· 
tro del régimen para evitar la prosecución de 
una querella por injurias de aquél, infunda· 
damente aludido y difamado en la obra. 

La más notoria intervención reciente del 
Obispo de Linares tuvo lugar hace unos me-

. Otro Personaje-Noticia 

El . dirigente socialista Ricardo Lagos, 
presidente del Partido por la Democracia · 
(PPD), ha hecho noticia también durante la 
semana con otra de sus acóstumbradas afir• 
maciones espectaculares:: Ella seguramente 
ha resultado tal a su pesar; púes parece no
torio su esfuerzo por reasumir posturas de '. 
moderación, tras haberse declarado "conti· 
nuador. de la Unidad Popular" en un progra
ma televisivo de vasto auditorio. 

Durante una no demasiado concurrida -
(300 personas) reunión política en Talaqn· 
te, Ricardo Lagos se esforzó por convencer ·a 
sus oyentes de que no propiciaba un retorno 
a los esquemas del pasado: "Nadie puede pre
tender resucitar los programas de la .UP, 
Freí o el Frente Popular", expresó. 

Pero inevitablemente los rasgos de pre-

Otros Rasgos de Prepotencia 

La oposición ha hecho denÓdados esfuer· 
zos por situar el plebiscito próximo en el con
texto de una pugna entre "democracia y dic
tadura", pretendiendo que el "no" represen· 
ta lo primero y el "si", lo segundo. 

Pero, en el fondo, los propios opositores,. 
y con mayor razón el resto de los chilenos, sa· 
ben que no es asl. Hoy el país está muy lejos 
de vivir un clima de dictadura, con la presen· 
cia constante de la oposición en todos los ni· 
veles de la vida nacional, a través de sus. dia· 
rios y revistas: de las obras de teatro y cine 
de los autores y creadores izquierdistas; del 
clima de agitación constante en las universi· 
dades; de la presencia opositora en progra
mas de televisión, y hasta con episodios p(n-

ses, cuando justificó explícitamente el terro-. 
ri$mo comunista. En· estos dias, en el Norte, 
no ha vacilado en dirigir sus baterías contra 
los medios de comunicación: "No vivimos en 
la verdad; los úiedios de' comunicación escon· 
den la verdad";ha subrayadó. 

P"ero él, por su parte, ha hecho e·n Anto
fagasta afirmaciones como la siguiente: "Chi· 
"le produce la fruta para los países ricos y no 
es capaz dé"producir trigo para" el pan de su 
pueblo". La verdad es que uno de los proble· 
mas re(!lentes. én el sector agrícola ha sido el 
de crear poderes compradores para los exce
dentes de producción de trigo. En todo caso, 
si no hubiera sido así, indudablemente ha· 
bría estado justüicado desde el punto de vis
ta social y del bienestar popular haber· dedi· 
cado la tierra a explotaciones más rentables 
que la del trigo, importando este cereal. . . . 

Tampoco ·se compadece con la· ve.rdad la 
' afirmación de monseñor Camus en el sentido' 

. potencia que caracterizan a los polfticos mar
xistas y han dado notoriedad a otras inter
venciones suyas surgieron en· er curso de la' . 
intervención; Así, afirmó que "a aquellos es· 
casos generales y coroneles que están hoy en 
~ampafta les decimos que si han decidido en~ 
trar al terreno de la· política, tendrán que se-

. guir la suer:te que corren los políticos cuando 
son derrotados y pasarán a retiro". 

· En definitiva, más que sus afirmaciones 
moderadas, fue precisamente la última frase 

· citada de · Lagos la que concentró el interés 
· ·público y ganó titulares en_ la prensa. 

Y, en verdad, aun considerándola bené
volamente como un desliz,_ no cábe duda. de 

· que ella invóca todo el contenido global de 
una mentalidad revanchista. Los sectores' po
líticos afines al Gobierno no demoraron, por 

· torescos, como el lanzamiento de un canción 
proselitista del "no" frente a La Moneda: 

· Poi: cierto, si triunfare .el "si", y, entra· 
dos en vigenéla los artículos permanentes de 
la Constitución, los dereéhos de los opositor~s 
en el país resultarán todavía más ampliamen· . 
te protegidos que hoy, 'lo que resta toda vali- . 
dez a la pretendida identificación de esa op
ción con el concepto de "dictadura". . 

El "no", en. cambio, no puede ocultar que 
en sus filas militan agrupacíoxies de vocación 
antidemocrática, que en numerosas oportu· 
nii:lades dejan traslucir sus verdaderas incli· 
naciones. En la semana que termina, la oposi· 
ción, que es mayoría entre el estudiantado de 

· Derecho de la Universidad de Chile, impidió, 

de que, mientras el "no" permite transitar a 
la demo<!racia, "en cambio el 'sí' proionga por 
·ocho años más una situación que, de hecho, 
en. la práctica, ha provocado mucha. violen· · 
cía". Esa afirmación no sólo implica exculpar 

. -una vez más~ al terrorismo de la violencia 
existente, sino alterar la verdad constitucio
nal, puesto qtle el "sí" se traducirá en el tér
mino de la vigencia de las disposiciones tran
sjtorias de la Carta, que dan facultades espe
ciales al Ejecutivo; en un gobierno civil; en 
el reemplazo de la Junta de Gobierno por un 
Congreso elegido; en el término de los esta
dos de excepción decretados por decisión pre-

. sidencial y en un sistema de controles y con· 
trapesos entre los poderes del Estado. · 

Con todo, al despedirse de Antofagasta 
monseñor Camus lamentó que algunos con· 
fundieran su "labor de difusión del Evange
lio" con una campaña en favor del "No", se
ñalando, una vez niás, que esa confusión era 
debidá a quienes "no viven en la verdad" . 

, 
cierto, en subrayar cómo la amenaza de La- · 
gos cierne ·sobre el futuro de las Fuerzas Ar
madas y de Orden --si se diera el caso de que 
el liderazgo opositor y el poder político qu~· 

daran en manos de un dirigente marxista, ~o
mo lo es el presidente del PPD-- la sombra 
·de las "purgas" acostumbradas bajo las ~'de
mocracias populares", el desmantelamiento 
de sus ejércitos: regulares y su sustitución 
por aparatos armados dóciles al régimen, 
bautizados como "ejércitos del pueblo". · , 

La bravata incomodó incluso a otros di· 
rigentes opositores. Sergio Molina (DC) se
ñaló cautamente: "La suerte que tengan es
tos militares en el futuro dependerá del go
bierno democrático y de las leyes y reglamen
tos por los cuales rigen su destino. Nadie 
puede anticipar nada". 

por la fuerza, que se celebrara allí un acto de 
los partidarios del "sí", con la pres~ncia de un 
dirigente de Renovación Nacional. Antes h¡¡
bian concurrido y sido escuchados por los es· 
tu.diantes diversos-dirigentes del "no". · 

La pres~ncia, entre quienes propician el 
"no", de los agentes locales de los regímenes 
más notoriamente totalitarios de nuestro 
tiempo impide a la oposición presentar la 

• contienda cómo un dilema entre dictadura ~ 
democracia, por cuanto, dada la realidad dE 
los hechos que·se viven en Chile, el contenid< 
del articulado permanente de la Constituciór 
y las propias actitudes de los opositores po 

· dría incluso.ser susceptible de interpretarst 
· al revés de Cómo ellos lo hacen. 



Consufflacióri de· .un Cisma 
Ni siquiera los insistentes y humildes ruegos del Papa Juan 

Pablo II fueron suficientes para que ·Monseñor ·Maree! Léfebvre, 
ex Arzobispo de Dakar y de Tulle, desistiera de su decisión de 

) consagrar como obfspos, sin autorización del Rotnano P?iltffice, a . 
cuatro integrantes de la Fraternidad de San Pío X. Por ésta acti
tud él, su concelebrante, el obispo brasileño Antonio Castro Me
yer, y los nuevos obispos incurrieron en excomunión automática 
reservada a la Santa Sede, originando e( primer cisma desde que 
hace 118 años él historiador alemán Ignaz von Doellinger y algu
nos sacerdotes y laicos impugnaran la oportunidad de la declara
ción del dogma de hi infalibilidad papal; lo que los llevó a margi
narse de la Iglesia Católica con el no{llbre dé "viejos. católicos". 

El Vaticano se esmeró en evitail'que las posiciones disidentes 
del Arzobispo francés llevaran a~ la actual crisis. As( en un pro
tocolo firmado el 5 de mayo, el Cardenal Ratzinger, Prefecto de lá 
Congregación para la Doctrina de la Fe, y Monsefíor:iLefebvre, · 
·acordaron el reconocimiento jurídico de la Fraternidad como so- · 
ciedad de vida apostólica con estatutos propios, la cual podí!t se
guir la liturgia anterior al Concilio Vaticano 11. El documento , 

a nó romper su comunión 'con la Iglesia, creó un organismo que 
facilite su reincorporación, preservando sus tradiciones espiri

. tuales y litúrgicas; de acuerdo con el referido protocolo del 5 de 
mayo. También displl$0 que quienes se sientan apegados a "formas 

.litúrgicas y disciplinas más antiguas" cuenten con los "medios ne
cesarios para garantizar el respeto a sus justas aspiraciones". 

Aunque un cisma no implica la existencia de diferencias dog
máticas, sino el rechazo a la sujeción' al Sumo Pontffice, la posi

.. ción de los miembros de-la Fraternidad de San Pfo X envuelve 

. también una oposición al magisterio dogmático del Concilio Vati
cano II. En efecto, este grupo tradicionalista se ha n~gado a acep
tar la doctrina expresada en el número 25 de la constitución con
ciliar "Lumen Gentium"·, que definió la infalibílidad que en ma
teria de fe y moral tienen los obispos cuando se reúnen en conci
lio· ecuménico o cuando, estando en comunión con el Obispo de 
Roma y entre sí, coinciden sobre una proposición consider~da co
mo definitiva. Es evidente que estas diferencias de orden doctri
nal d~ficultan la reconciliación de dicho sector ~on la Iglesia. 

contemplaba que el Papa consagraría el próximo ·¡5 de agosto ~n M:onsefíor Lefebvre cuestiona la concordancia con la Tradi-
obispo de entre los miembros de dicha institución y ·establecía ·ción de la Iglesia de algunas reformas introducidas por el ·conci-
una comisión que coordinaría las relaciones entre. ella y 1as~auto- · Üo Vaticano II. Si bien incluso el Papa ha llamado la atención res-
ridades eclesiásticas. Pese a estas concesiones, el octogenario Ar- pecto de Ciertos excesos derivados de interpretaciones erróneas 
zobispo se retractó al día siguiente, insistiendo en la consagración' de los documentos conciliares, la jerarquía ha mostrado su clara 
episcopal de cuatro tradicionalis~s de Econe para el 30 de junio. · . decisión ·de superar.las "sombras" arrojadas por tales aplicacio-

En principio, a los seguidores de Monsenor Lefebvre les es . nes, como se manifestó en las conclusiones del Sínodo ·extraor-
aplicable la excomunión automática q,ue el canon: 1.3,.~ .~e}J~óq~g~ .. ... .. · 'dinario de Objspos 'de l985; que intérpretó "el Concilio en conti-

·a~~D~tt!clí07Cíínoni'éo · ct5nt~~plá·~ara los 'clsmátiéost•EFPapá~:cort·'f"'·"'~ . :·. ríu~dad ·d6-.ta . .gr~l!. Tra<Íiclón d~ ·la ~Igl~ia". Paradójicamente: la 
el obJeto de mantener abierta la puerta a aquellos que decidan .actitud obcecada de la Fraterrúdad de 'J!;cone la ha llevado a ale-
permanecer unidos al ·.sucesor de San Pedro; junto con llamarlos · jarse en forma radical de esá' Tradición que pretende defender. 

. . '·' . ! .'· . ·, . ' • . . • p . . . . . / 
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'}'T.' · RES .. percepciones suélEm domí; 
.. t 1 · • nar.nos en · nuestra . diaria .· obser~ 
.. · '' . vación de los aconteCimientos. 

·.' ':· · La primera es que la naturaleza y 
. i!)agni~qd .~e ·-lp§ .Proble_mas 3::-fa~ilia· 
tes, ' ~ociales, eclesi'l.!les y, por.' cierto, 

. -mundiales-::- hacen -imposible que cada unq: d~ nosotros intente, : siquiera, . so
Iuciorrar~os._ La segunda es que los su· 
cesos y problemas más impc;¡rtantes son 

. ·rps más:bullad()s,·.por lo qué ·su solución · 
, cómpete· a quienes disponen de poder · 
·sóéiaf vfsible y audible. Y la tercera no 
es siim· con'secuencia de las dos anterio
res: una 'Cierta "dÓsis •de fátalisino, de 
indifer.eil.te. · conformídad, ... de .J ransfe· 

. zienci'á .. á otros· de 'la 'propiíí r.espo!}siibi· 
mrad, y de tácita á'ceptación. dé la pro
pia mediocridad. Puesto·que·nofSOmos. 
protagonistas, nos limitam.os a ser es· 
pec~ador~s . pasivos, y víctimas, de las 
torpesas y omisiones de quienes tienen 
rE}almente po4er eh el escenario social. 

·. Estas -tr_es p,ercepg!ones.,son contra· 
rías al Evangelio. En él encontramos, 
t'a:l vez como su afirmación-más nove
dosá y,capital, la de la fe ·en el poder 
del Espíritu. Del Espíritu Santo, que 
'Dios derrama en el corazón de quien fi· 
lialmerite se lo pide; y del espíritu hu· 
·mane (pensamiento, razón, libre volun
tad, dominio y don de sí, ·esperanza ac
tiva), que cuando se alía y stibordina al 
Espíritu de Dios se reviste de la omhi· 

. potencia divina. • ' 
En esta fuerza. espiritual piensa la 

Sagrada' Escritura clia~dó , d.fce que to· 
d'o e's.pósible para el 'que ci:ee; "todo lo 
puedo en Aquel que me conforta",.con
fesará.Pablo. P~ro ¿n.o es la misma' Es
critura: la que enseña que p~ra Dic;¡s-to
do es .posible? Quiere decir, .~ntohces, 
que la fe ·hace algo_ prodigioso en el 
hoinbre: Jo convierte en partfctpe de la 
omnipotencia de Dios,._ Porq1;1e la· fe no 

nocer a le ..,4',.d,..,rlA 

viaa espiritual'de su . . ; 
·Lo más importante de. ·la· liistori 

transcurr~ en el silencio, en'Ia.obedier 
'cia de la fe, en el ctimplimiente hél'éic 
de la-rutina diaria: Orar, tra:bajar-,''1;1: 
blar, callar, sufrir cada día en 'obedier 
te amor a Dios convierten nuestras' ml 
nos desarmadas· y .huriúínai:nente .. ífe: 
validas .en partícipes;del poder de Dio. 
que todo lo crea y renueva ·con la fue 
za de su Espírítu. · · · . ' · 



Preocupados y aprensivos quedaron muchos 
chilenos con los recientes pronunciamientos del 
Comité Permanente del Episcopado, en los cua· 
les los Obispos niegan ser los responsables de la 
derrota del "SI" en el Plebiscito, dan su total 
apoyo a la Vicaría de la Solidaridad en el conflic· 
to que ésta mantiene con la Just1c1a y formulan 
observaciones sobre la situación socio-econó· 
mica nacional. Tal situación induce a la Sociedad 
Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Pro
piedad (TFP) a emitir el presente pronunciamien· 
to con ,el fin de orientar a la opinión católica. 

l. ¿ES POLITICAMENTE IMPARCIAL 
EL EPISCOPADO? 

En esos documentos los prelados toman la po· 
sición de quien ignora completamente el verda· 
dero fondo de cuadro y el antecedente funda· 
mental de esas cuestiones. Es decir, la actitud 
que en su conjunto el Episcopado --desde los 
tiempos de Frei y Allende, y hasta los días de 
hoy- viene tomando frente a la lucha comun1s· 
me-anticomunismo. Actitud ésta que mantiene a 
la parte más sana del pueblo católico chileno -
la saniors pars, que felizménte en este punto 
coincide con la mayoría de la Nación- en es· 
tado de continuo sobresalto. 

En efecto, esa mayoría sana, que sabe cuanto 
la Doctrjna tradicional católica es contraria al co· 
muna-socialismo y defensora de la familia, de la 
propiedad privada y de la concordia social •. se ve 
dilacerada por pronunc1am1entos y act1tudes 
episcopales en favor de personas y corrientes 
ideológicas que quieren destruir esos valores e 
imponer tal ideología. . 

Es notorio para todos los que serena e 1mpar· 
cialmente analicen las actitudes y pronuncia· 
mientas episcopales, que un sector decisivo de 
los Obispos favorece de modo sistemático a la iz· 
quierda y perjudica esa parte sana de la Nación. 
Y esto de tal manera que ni siquiera las formas 
más osadas de izquierdismo son objeto de recha· 
zo categórico y coherente. 

Lo anterior es tan evidente que revistas y li· 
• bros especializados lo dan por obvio, dispensán· 

dose de pruebas. Pero si alguien las quiere, po· 
drá encontrarlas abundantes y concluyentes, en 
una vasta bibliografía, donde se destacan varias 
publicaciones de la TFP, las cuales nunca --dí· 
gase de paso- fueron refutadas. 

Decimos si alguien las qu1ere, porque, en bue· 
• na lógica, las pruebas de esta izquierdización 

son tantas, tan notorias, y vienen de!?de hace 
tanto tiempo, que quien afirmase lo contrario 
tendría que dars.e el trabajo de probarlo, pues se· 
ría él quien estaría embistiendo contra un hecho 
de dominio público. · , 

No es extraño, entonces, que la gran mayoría 
del pueblo católico perciba tal realidad también 
de esta manera. Es que este hecho objetivo ya se 
ha transformado en un "hecho sociológico". 
Tanto es así, que el Centro Bellarmino ha tratado 
de medir a través de encuestas el grave malestar 
que la mencionada situación provoca en la con· 
ciencia católica. 

Es sólo en la perspectiva de esta situación que 
se podrán abordar con entera idoneidad las dos 
cuestiones propuestas por el Episcopado. 

11. EL CASO DE LA VICARIA 
DE LA SOLIDARIDAD 

El Comité Permanente, al tratar del actual en· 
frentamiento entre el Poder Judicial y un orga
nismo de la Iglesia, omite un aspecto del proble
ma. La cuestión fundamental que se pone en es
te caso es la de saber si, según la Doctrina cató· 
lica, una entidad dirigida por eclesiásticos -<¡ue 
socorre médicamente de modo semiclandestino 
a heridos por arma de fuego presumiblemente 
involucrados en atentados terroristas- puede 
>esconder y 1 o no poner el hecho en conocimiento 
tte las autoridades temporales, como está pres· 
,crito. Y más aún, si solicitado por la autoridad ju· 

icial, puede rehusarse a entregar la documen· 
ación médica que ·eventualmente conduzca a la 
. ucidación de determinados crímenes. 

Evidentemente, no lo puede hacer. Eso no es 
dmitido en ningún país civilizado del mundo. 
egar tales informaciones pedidas por la auto· 
dad competente constituye, de suyo, un acto 
.elictuoso. 

Es verdad que Mons. Valech, Vicario de la So· 
idaridad, declaró que su negativa se basaba en 
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motivos de conciencia que atañen al secreto pro· 
fesional. Pero los motivos de conciencia no son 
meramente subjetivos, como el comunicado e in· 
clusive las declaraciones de Monseñor González 
("El Mercurio", 4.3.89) parecen indicar. Presu· 
ponen razones objetivas y conciencia recta. El 
comunicado procura no entrar en este punto, só· 
lo declara que todo hombre debe proceder de 
acuerdo con su conciencia. Nada dice, sin em· 
bargo, de la obligación que cada uno tiene de 
formarla rectamente, ni de que nadie tiene el de· 
recho de hacer lo que quiera en virtud de lo que 
le dice su conciencia. Y un católico, en cuanto 
tal, no puede sustraerse de los claros dictáme· 
oes e la dock ª-.,.9e la lgl~?ia y_ de la Le natu· 
ral. 

Tampoco basta con decir que es secreto pro· 
fesional. Tanto más cuanto la Doctrina tradicio· 
nal católica enseña que el bien público exime de 
la obligación de guardar un secreto natural, CO· 
mo es en este caso. (Cfr. Antonio Royo Marín, O.P. 
"Teología Moral para seglares" BAC, segunda 
edición, 1961, Vol. 1, pág. 625). Máxime, cuando 
la más alta autoridad del ' Poder Judicial ha es· 
tablecido, en sentencia dictada a petición de la 
propia Vicaría, que no está en juego el secreto. 

111. EL EPISCOPADO Y EL "NO" 

Casos como el de la Vicaría de la Solidaridad 
dejan evidentemente en muy mala posición al 
Episcopado para defenderse de la acusación de 
haber ejercido una influencia determinante a fa. 
vor del "NO" en el Plebiscito. 

De hecho, la imagen que de los Obispos tiehe 
la opinión pública es la de que favorecen a todas 
las posiciones izquierdistas y están en contra de 
todas las que no lo son. Tal imagen, de suyo, tra· 
bajó por el "NO". 

Por otra parte, si se tiene certeza moral que 
los Obispos, en su gran mayoría, sólo pueden ha· 
ber deseado el resultado que hubo; y si, además, 
sabemos que el munus sagrado de que están in· 
vestidos les da medios eficaces de inf.luenciar la 
actitud de muchos ciudadanos, es evidente que 
así lo hicieron. Quisieron, pudieron y por lo tanto 
hicieron. 

Para deshacer esta evidencia no basta decir 
que no lo hayan hecho en sus actitudes públicas, 
pues todo el mundo sabe que influencias de esa 
naturaleza se ejercen mucho más eficazmente 
de boca en boca, sea en el confesionario, sea en 
los contactos personales, sea en las directivas 
impartidas a entidades religiosas de seglares, 
para que éstos actúen en los diferentes medios 
social-es con los e ates tengan contac o o a os 
cuales pertenezcan. 

Por lo demás, hubo Obispos que se manifes· 
taran abiertamente por el "NO"; sacerdotes y re· 
ligiosos que públicamente declararon la candi· 
datura del Presidente Pinochet inmoral, llegando 
a afirmar que al Jefe de Estado le negarían la Sa· 
grada Comunión; el propio Comité Permanente 
de la CECh se pronunció en forma dramática 
contra la designación del Jefe de Estado como 
candidato, por parte de la Junta de Gobierno ("El 
Mercurio" 8.12.88); y Mons. Carlos González, ex· 
plicando dicha actitud, insinuó que el Presidente 
buscaba "desespera.damente tener el poder en 
sus manos" para satisfacer "su vanidad perso
nal" ("La Epoca" 8.12.88); boletines parroquia· 
les, cartillas de educación cívica y numerosas pré· 
picas no dejaron la menor duda de que gran parte 
del clero había adoptado esa misma actitud. 

IV. IZQUIERDISMO EN MATERIA 
SOCIO-ECONOMICA 

El reciente mensaje del Comité Permanente 
"Preparemos la Semana Santa" es presentado 
por "La Epoca" (4.3.89), bajo el sugestivo título: 
"Exigen coherencia a los cristianos para cambiar 
las estructuras injustas". De este modo, el diario 
quiere remarcar la nota izquierdista del docu· 
mento. 

Esa nota socializante se verifica, en efecto, 
cuando el mensaje de Semana Santa se pronun
cia sobre la situación económico-social. Los 
Obispos reconocen a disgusto y en forma parca y 
condicional, las ventajas y los logros en estas 
materias, pero señalan de manera enfática y ge
neralizada -y sin proporcionar datos concretos 
que den sustento y solidez a sus afirmaciones
presuntos ·defectos. Con base en esto pasan a 
pedir reformas de estructura. 

Mons. Carlos González, al entregar el docu· 
mento a la prensa, fue explícito: "Hay cosas que 
nos duelen a los Obispos, en Chile hay un proble· 
ma muy concreto. Estamos catalogados como un 
país rico, aparecemos como un país con buen es
tándar de vida. Creo que la entrada por persona 
es muy alta comparada con otros países y frente 
a eso hay una cantidad de gente que vive en la 
indigencia. con salarios que hacen imposible en· 
tender cómo logran sobrevivir frente a esas cir· 
cunstancias concretas. Eso preocupa a la Igle
sia" . . "Vemos un avance económico, vemos un 
progreso, pero vemos que hay una repartición 
mal hecha de lo que se está ganando y creemos 
que es urgente que los pobres logren otra ma· 
nera de ser tratados y entremos en un esquema 
de vida más justo, más humano, más verdade· 
ro." 

El Presidente de la Conferencia Episcopal .no 
está bien informado. Chile, desgraciadamente, 
no es ni está catalogado como un país rico; su 
entrada por persona en el contexto latinoameri
cano está lejos de ser muy alta. Es inferior, de 
acuerdo con el balance de la CEPAL para 1988, a 
la de Argentina, Barbados, Brasil, Costa Rica, 
México, Panamá, Trinidad-Tobago, Uruguay y 
Venezuela. Sin embargo, al contrario de lo que 
da a entender Monseñor, es de los países de 
América Latina con mejores índices sociales, con 
uno de los porcentajes menores de miseria, de 
analfabetismo, de mortalidad infantil, con distri· 
bución del ingreso menos desigual, etc. ' 

Según la CEPAL, mientras en América Latina 
el desempleo aumenta y los salarios disminuyen, 
en Chile por sexto año consecutivo el desempleo 
se redujo hasta niveles históricos y el salario real 
en 19B8 aumentó. Cosa análoga sucede con la 
inflación y el crecimiento económico. Chile du
rante la dura crisis económica de comienzos de 
los años '80 fue señalado por el Banco Mundial 
como un ejemplo'de política de protección de los 
segmentos más pobres durante los ajustes re
cesivos. 

El espectáculo que está dando el país al mun· 
do es el de una nación pobre que tiene índices 
sociales de nación desarrollada y se encuentra 
en franco progreso. 

Mons. González da una imagen inversa, de 
una nación rica con pésimos índices sociales. Y, 
con base en esa visión distorsionada de la reali· 
dad, exige reformas de estructuras, las ·cuales, 
esas sí, nos conducirán a la situación de miseria 
a la que se encaminan muchos vecinos. latino· 
americanos y en la cual nos vimos sumergidos 
en período de AlLende: 

* * * 
En estas condiciones, la TFP lamenta profun

damente tener que declarar que los dos comu
nicados del Comité Permanente nada contienen 
que lleve al público chileno a cambiar su convic
ción sobre la pesada influencia izquierdista que 
está ejerciendo el Episcopado. 

Que la Virgen del Carmen, Reina y Patrona de 
Chile, ayude y fortalezca la parte sana del pueblo 
católico a mantenerse fiel a la posición lúcida y 
firme que constantemente ha tomado frente al 
Episcopado, y a obrar en consecuencia en esta 
hora crucial para los destinos del país. 

Santiago, 15 de marzo de 1989 

RICARDO DEL CAMPO BESA 
Secretario de Prensa 

FELIPE LECAROS CONCHA 
Director 
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· ' " ;Mos; profet~ J~ri Isriuü;· recibió 
' • :, e :la ingrata ,nüsion ,de:·pí:ed~ca:r- la 

\?; C'OllVElÍ"SiÓfi:/élff¡\ÚÚI'-epéC'á 'y:; á . Un;;;, i:.'1 'si-'eH'·~el'l<:ft:'\1;1 1\JiU'<l'f;,,a 
r~iño 'que . vivfali~ili'óní~ntos ·.d(r glorüi 
qumana. VictotiQsó· .baj<f ~J.;:rei!lÍ!:4Q.cae' . 
Jetoboam II (783•743 .A.C.:)~· el~.púel:ilo 

.~~:;la Al!~~~· S~ .~.~rl~I~~~~ro .~ C9nfia
do;;e~ ·sus PF9I,>~~$:!:f~e~s.: J~r,aelz.~~fe~- . 

. - tendía,·. se . em:;1guec(a; ,,pe.~;o ·.su ,creci
ifueñ}ó i:eri:'itorfár ·Y, .. patrimonial · ri<i".iha , 
ad:íJi¡pañado de ú,ñ .cQ.rrel'atfvo. désarro
no.: rélígiosO:niora~:.o ·El"luj,o· dejos gran
. dés .. contrastaba ins'ultanteinerite· con la 
~i~,eria .de' los .oprliilj.d~s; Y' él .. i;lspl~ft, ' 
dqr. de las· ceremonias .éñcubríít 'mana·· 
ausencia de tin cúffo'vérdad'erd, :ehlá: 
hurriiidail y la jus1lit!ia. . . · · · . .. • 

.., ;A ~sta .luz se compren'dim, 'las imá-. ·. 
génes .. e ·~nvectivas > que ' co.rf ian ruda. 
claridad despliega . :Kmos · en. ·su· .libro 
profético. "¡Ay de:aqúéliosqúe si:!sién
téii.ségurQs ~n Sión;•axide,los~corífiad~s 
en, la. montaña d~ Sainaría!".: Buen ·cQ
n:ticedor ·de la. historia, .el pr.ofeta· eríu
me~a ·vários ejemplos dé·.ciud'ades otr.o
r~d>rósperas , y ~hora· arruin~das: ·~1!1-
né, Jamat la.gr~n~,e,9'!t de F:i~is~~a·.J, .. a 
causa .~e. su .decadencia· es,':emmente-. 

.rrlente morál; y A:mós'teme.qúe-análi>ga 
situa.cióij ·s~ dé.- eñ- I§taei:~,; '!.Á\go~t~'!!QS 
en camas. ~e ~arf~l,'arrell~nf.id()S'·e~~S},lS 
lechos;.como. corderos :dei.rebaño y·,be
cerros del .establo;. canturrean' .aL son 
qél arpa, beben i ~1 vipo·.eri copas. y .. se 

·ungel;l con aceite €:X:guisito; ·pero no se 
afligen por el desastre ·de ·José (es de
cir, de su propio pueblo). Y como ine
vitable consecuenCia de su. 'desvarío 
morill irán al cautiv:er.io, a la cabeza de 
los deportados. ¡Se: acabó la. orgía de los 
disolutos!" ·:·. · 

Un mensaje similar trasmite la ex
. traordinaria parábola compuesta y. na
rráda por Jesús, a propósito del rico 
Epulón y dei .pobre. Lázaro; Aqu'él cons
truy;e·sJJ.. giiande~ patrimonial a expen
sas~o~conaotill desprecio· de la mísera 
cQ'iíili8i:on>ae.''éste: Su"coricepto de de·· 

"s~:f.ro1l(j ~ ti;i.mci>f<unilateri!,I; conCibe· 

países en.•VlllS·Ite·. 
"construir un 

donde· la no· sea una palábra 
vana, y donde el pQbre Lázaro. pueda · 
sentarse a la misma ~mesa que el rico". 
Si no ocurre así, "su: prolongada avari
cia no hará más qué' suscitar ·el juicio 
de Dios y la Cólera de· los pol)res; con 
imprevisibles consecuencias. Replega
das en 'su egoísmo;· ·las civilizaciones 
hoy florecientes at~ntarfan contra sus 
valores más altos, sacrificando· la vo
luntad de ser más al .des.eo de poséer 
más". También ellas"deberán escuchar 
lo q'!le ·mos .dice al hombre rico· que ya· 
no sabia dónde· almacénar su cuantiosa 
cosecha: "&Insensato! Esta misma no
che te p·edirán el. alma". · · · ·' - · 

·El alma: he ·ahf la cuestión. El alma 
personal y el alma nacional es el valor 
que está en jaque, cuando. hombres y 
páfses ricos:olvidan sus graves deberes 
de solidaridad, de justicia y de ·caridad, 
igualmente urgentes·entre personas co
mo entre náciones y continentes. Ua pa
rábola del rico Epulón y del pobre Lá
zaro· documenta, con el aval de la pala
bra de Dios; el destino ·.que ·aguarda a 
las' naciones ricas si: ell~s: .persisten eh 
marginar de·su bien-servida mesa a los· 
pobres ha·mQrientQs de pan:· el juicio· 
divino las marginará a ellas·de la mesa 

rosos. , . . . , . , _ · 1 

. TaL vez. el .principal · de· estos, sín
tomas ptecürsores, .del .. colapso ,sea· .. la ·· . 
debilidad ·y· .tlisoliición <fe' la fariiilia .. · 
Una concepCI.on hedorlis'ta'y moralmen-·· 
te permisiva; ~uria,éonc~pción trunca y 
falsa del desarrollo,. que .lío deja lugar 
P.ara la justici'a;·la solidaridad ·y la ca
ridad universales, vah ·pavimentando 
el cámino para unil'.seudocultura de la 
droga, · <fel..aborto;' del_!:li;vorcío;· de• li~ 
bertina'je s~xuai; :del P,astí9, deLnihilis
mo, de la violencia, de 'la muerte. La fa-

- ¡gz_ 
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"BARRABAS" 

COMENTARIO DEL PADRE RAUL HASBUN 

Viernes Santo - 13 de Abril 1990 

Un juez español, Dn. Eduardo Rodríguez Cano, Magistrado de ·la Audiencia 

Provincial de Granada, acaba de dictar una sentencia absolutoria de Jesús de Naza
reth, liberándolo de los cargos de blasfemia, sedición y rebelión por los que fuera ,. 
condenado hace ya casi veinte siglos. 

No se trata de un gesto publicitario, ni meramente simbólico. Según su 

autor, fue una sentencia dictada a' modo de oración. Un acto de amor, en una socie

dad deshumanizada. Un deber de justicia elemental, porque a nadie parecía habérsele 

ocurrido que, lo menos que merecía Jesús de Nazareth, era una sentencia absolutoria 

en un proceso en que los testigos eran falsos, los cargos eran falsos, sobraban los 
acusadores y no había defensor. 

Pero si a Jesucristo nadie lo defendió, nadie mostro interés por él, na
die pidió para él clemencia o indulto, una pena menos rigurosa, o un proceso justo. 

Todos esos beneficios quedaron reservados para un criminal. Su nombre Barrabás. Su 
prontuario: alborotador, sedicioso, ladrón y asesino. Según los expertos de la his-

. ' 

toria asesinó a varios soldados romanos con ocasión de una abortada revuelta nacio-
nalista. 

Sin embargo, acogiéndose a una tradición imperante, obtuvo ~a libera
ción por la vía del indulto, que el gobernador de mano le otorgó a petición de una 

masa manipulada por los sumos sacerdotes, por los letrados y por los fariseos, que 

exigieron el indulto de Barrabás el asesino, y la crucifixión de Jesús, el justo, 

el inocente. 
Y así quedó ... y así ha permanecido hasta ahora en la historia procesal 

del Universo, Barrabás seguía siendo hasta ahora el hombre libre y, Jesús en cam

bio, el condenado a muerte, por rebelde, por blasfemo, por sedicioso. Tenía que ve

nir un hombre, un magistrado, para el cual la justicia es un acto de religioso amo~ 

Tenía que venir un español, don Eduardo Rodríguez Cano, a poner término a esta mons 
truosidad jurídica y moral, y dictar sentencia absolutoria para Jesús. 

Bienvenido, sea este gesto de amor en una sociedad deshumanizada. Bienve 
nido, sobretodo, porque las tendencias y las fuerzas prevalentes en el proc~so con

tra Jesús, no han perdido nada ... nada, de su vigencia en la sociedad contemporánea. 
Barrabás, sigue siendo el preferido, el que capta para sí todas las atenciones, los 
favores, los fueros, los privilegios, las consideraciones, que normalmente le son 

negadas al justo, al íntegro y al inocente. ¿qué favores y por parte de quién?. 
lPor parte del pueblo? ... ¿Por parte de los pobres? ... lPor parte de los que reclaman 
la ansiada y merecida liberación?. Por parte del pueblo ... no ... Porque el pueblo es

tá hecho de personas inteligentes, pensantes. Por parte de los pobres ... jamás . .. Los 

pobres nunca han sid6 violentos ... y los violentos, nunca han sido pobres. 
Entonces, lquiénes son los que hoy día le brindan todo su favor, toda su 

consideración y apoyo a Barrabás?. s~ · no es el pueblo, si no son los pobres. lQuién 

nes son?. Las masas. Las masas, no son el pueblo. Las masas, no son los pobres. Las 

11 
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masas es una mezcla confusa, vociferante de emociones, de pasiones, de intereses de 

satados. La masa es ávida de sangre y suele exaltar como héroes, a quienes derraman 
la sangre ajena. 

Pero la masa es inerte. La masa por definición no se mueve asimisma. Hay 
que moverla desde afuera y, ¿quiénes son los que hoy, como ayer, mueven a las masas 

inertes ... no pensantes y vociferantes?. Son los ideólogos. Ese p~queño grupo enfer

mo de la mente, e~fermo del alma, que se infiltran sediciosa y oc~ltamente en gran
des cátedras del pensamiento ... en los santuarios de la ciencia y del espíritu, y 

van insuflando, como susurrando en las mentes desprevenidas, e incluso en algunas 

mentes que deberían ser un poco más cautas; van insuflando la perversa doctrina de 

que el robo, el secuestro, el homicidio, el asesinato, la violencia homicida es 
buena, es saludable, es indispensable y quienes han puesto su confiaza en ella, m~ 

recen ser saludados como héroes de la conciencia e instrumentos de la liberación 

de los oprimidos. Estos son los que han ido realzando, hasta agigantarla, la figu

ra contemporánea de Barrabás. 
Barrabás, es hoy día el gran privilegiado, es casi un extraterrestre. 

Goza de una publicidad gratuita, ilimitada, universal; goza de un apoyo logístico 
sin límites. Donde quiera que va puede circular por las fronteras, pasar de un 

país a otro. Nunca le faltará el más generoso e incondicional apoyo, incluso a ve 

ces, de ciertos gobiernos. Por si fuera poco, este privilegiado, que es el Barra

bás contemporáneo, el violentista homicida y terrorista contemporáneo, está inmu

ne, exento de todas las obligaciones y, de todos los riesgos que pesan sobre los 
ciudadanos comunes y aun sobre los delicuentes comunes. 

Barrabás, es el gran privilegiado de nuestro tiempo, casi un extrate

rrestre y mientras estas masas azuzadas y manipuladas por los ideólogos van agi

gantando la figura de Barrabás, los otros, los silenciosos maestros y servidores 

de la justicia, los que consagran sus vidas diariamente al modesto y severo que

hacer de dictar el derecho, son expuestos sistemáticamente a la vindicta, a la 

condena, a la crítica, incluso a la violencia de masas no pensantes y vociferan

tes. Son sistemáticamente desacreditados ante la opinión pGblica, como ellos ... 
los violadores del derecho ... como ellos los culpables de una justicia denegada. 

Qué terrible situación de descrédito moral, que suele llevar, como 

siempre, a la eliminación física de aquellos que han sido presentados ante la 

conciencia de las masas como responsables de violar el derecho. Ellos, que son 

los grandes servidores de la justicia. Por eso es que en esta noche de Viernes 

Santo, mientras Barrabás se apresta a celebrar eufórico, su anunciada libertad 
... y, mientras JesGs se rinde silencioso e impotente, ante la fuerza del peca

do y de la muerte, quisiéramos levantar nuestra voz llena de afecto ... de sim

patía ... de gratitud ... de respeto ... de admiración ... y, de solidaridad por aque
llos que hoy día, la magistratura chilena, ven amenazadas sus vidas, sus hoga
res, sus familias, y su honra pública, por no haber hecho otra cosa en sus vi

das, que servir silenciosamente a la justicia. 
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Se Han Derribado Muros ... 
e ~~Las grandes ideo~ogías han revelado su fracaso ante la dura prueba de 
los acontecimientos. Sistemas que se autodenominaban científicos de re
novación social, ·aun de redención del hombre por sí mismo, mitos de la 
realización revolucionaria del hombre se han revelado a los ojos del mun
do como lo que eran: utopías trágicas que han provocado un retroceso sin 
precedentes en la historia atormentada de la humanidad. En medio de sus 
hermanos ha suscitado admiración la resistencia heroica de las comuni
dades cristianas contra el totalitarismo inhumano. El mundo actual redes
cubre que, lejos de ser el opio del pueblo, la fe en Cristo es la mejor ga
rantía y estímulo de su libertad"·. 

e C<?n dichas palabr~s, el recién pasado viernes 12, el Santo Padre .inau
guraba en Roma el Plenario del Consejo Pontificio para la Cultura. Pre

. sentamos a continuación el texto completo de su discurso. 
....._ 

E STOY muy contento de darles la bienvenida. Reunidos 
en torno al Cardenal Paul Poupard y sus colaborado
res, una vez más ustedes se hacen eco junto a la Santa 

Sede de las grandes mutaciones culturales que conmueven 
al mundo. De este modo ayudan a Ia Iglesia a discernir me
jor Jos signos de los tiempos y las vías nuevas de incultura
ción del Evangelio y de la evangelización de las culturas. A 
este respecto, el año que acaba de terminar ha sido rico en 
acontecimientos excepcionales que reclaman imperativa
mente nuestra atención, en esta última década de nuestro 
milenio: 

Un sentimiento común parece dominar hoy a la gran fa
milia humana. Todos se preguntan qué futuro construir en 
la p~z y· la solidaridad, en este paso de una época cultural a 
otra. Las grandes ideologías han revelado su fracaso ante la 
dura prueba de fos acontecimientos. Sistemas aue se auto
denominaban científicos de renovación social, aun de reden
ción del hombre por sí mismo, mitos de la realización revo
lucionaria del hombre se han revelado a Jos ojos del mundo 
como lo que eran: utopías trágicas que han provocado un re
troceso sin precedentes en la historia atormentada de la hu
manidad. En medio de sus hermanos ha suscitado admira
ción la resistencia heroica de las comunidades cristianas 
contra el totalitarismo inhumano. El mundo actual redescu
bre que, lejos de ser el opio del pueblo, la fe en Cristo es la 
mejor garantía y estímulo de su libertad. 

Se han derrumbado muros. Se han abierto fronteras. Pe
ro aún se levantan barreras enormes entre las esperanzas de 
justicia y su realización, entre la opulencia y la miseria, 
m~entras renacen las rivalidades, desde el momento en que 
la lucha por tener se sobrepone al respeto del ser. Se ha de
rrumbado un mesianismo terrenal, y surge en el mundo la 
sed de una nueva justicia. Ha nacido una gran esperanza de 
libertad, de responsabilidad, de solidaridad, de espirituali
dad. Todos piden una nueva civilización, plenamente hu
mana, en esta hora privilegiada que vivimos. No debe frus
trarse esta enorme esperanza de la humanidad: todos de
bemos responder a las expectativas de una nueva cultura 
humana. Esta tarea exige vuestra reflexión y reclama vues-

tras propuestas. No están ausentes los riesgos de ilusión y de 
decepción. La ética secular ha mostrado sus límites y se re
vela impotente ante los terribles experimentos que se efec
túan en seres humanos, considerados simples objetos de la
boratorio. El hombre se siente amenazado de manera radical 
ante políticas que deciden arbitrariamente sobre el derecho 
a la vida o el momento de la muerte, ·mientras las leyes del 
sistema económico gravitan onerosamente sobre su vida fa
miliar. La ciencia manifiesta su incapacidad de responder a 
los grandes interrogantes sobre el sentido de la vida, del 
amor, de la vida social, de la muerte. Y los propios hombres 
de Estado parecen vacilar respecto de Jos caminos a seguir 
para construir este mundo fraternal y solidario por el que 
claman todos nuestros contemporáneos, tanto en el interior 
de las naciones como en escala continental. 

La tarea de las mujeres y los hombres de cultura es pen
sar este futuro a la luz de la fe cristiana que Jos inspira. La 

No'están ausentes los riesgos de ilusión y de de
cepción. La ética secular ha mostrado sus lími
tes y se revela impotente ante los terribles ex
perimentos que se efectúan en seres humanos, 
considerados simples objetos de laboratorio. 

'sociedad del mañana deberá ser diferente, en un mundo que 
no tolere ya las estructuras estatales inhumanas. Del Este al 
Oeste y de Norte a Sur. la historia en movimiento pone en 
cuestión un orden que se fundaba antes que nada en la fuer
za y el temor. Esta apertura hacia nuevos equilibrios requie
re de una sabia meditación y una audaz previsión. 

Europa entera se pregunta sobre su porvenir, mientras 
el derrumbe de Jos sistemas totalitarios exige una profunda 
renovación de las políticas y -provoca un retorno vigoroso de 
las aspiraciones espirituales de los pueblos. Europa, por ne
cesidad, busca redefinir su identidad más allá de los siste
mas políticos y las alianzas militares. Y se redescubre como 

El Santo Padre 
Juan Pablo JI. 

un continente de cultura, una tierra irrigada por la fe cris
tiana milenaria y, al mismo tiempo, nutrida de un humanis
mo secular al que atraviesan corrientes. contradictorias. En 
este momento de crisis Europa podría verse tentada de re
plegarse sobre . sí misma, olvidando momentáneamente Jos 
lazos que la unen al vasto mundo. Pero grandes voces, de Es
te a Oeste, la invitan a alzarse hasta la dimensión de su vo
cación histórica, en esta hora grandiosa. A ustedes corres
ponde, desde vuestro Jugar, ayudarla a reencontrar sus raí
ces y a construir su porvenir, conforme a su ideal y a su ge
nerosidad. Los jóvenes que encontré con alegría en los ca· 
minos de Santiago de Compostela manifestaban en su entu
siasmo que este ideal vive en ellos. . . 

En la otra orilla del Mediterráneo, el Africa atormenta
da, llena de contrastes, a veces hambrienta, se hace más cer
cana, al tiempo que proclama con vigor su identidad propia 
y reclama su lugar en el concierto de las naciones. La pró
xima Asamblea Especial para el Africa del Sínodo de Obis
pos, en comunión con la Iglesia universal, permitirá a este 
continente demostrar cómo en nuestro tiempo el Evangelio 
es un fermento de cultura incomparable en el d~sarrollo in
tegral y solidario de las personas y de Jos pueblos. En el co
razón de la Iglesia, Africa es creadora de culturas arraigadas 
en la sabiduría milenaria de los ancianos, y renovadas por el 
vigor de la semilla evangélica de que son portadoras las co
munidades cristianas. 

América Latina se prepara para celebrar con fervor el 
quinto centenario de su evangelización. Ya se anuncia para 
1992. la Quinta Conferencia general de sus obispos, que se 
orientará íntegramente hacia una nueva etapa de· la evange
lización de sus pueblos y de sus culturas, y que dará nuevo 
impulso a este continente de la esperanza. Entre la angustia 
y la esperanza se juega el porvenir de la sociedad y de la 
Iglesia, especialmente entre los más pobres. Entre América 
del Sur, empeñada en un proceso de renovación, y América 
del Norte, rica en potencialidades económicas incompara
bles, América Central intenta vivir su vocación en la con
fluencia y el crisol de las culturas. Los cristianos, que son 
vastamente mayoritarios en el conjunto del continente ame-

ricano, tienen por esto una vocación cultural y espiritual a la 
medida de sus inmensas posibilidades. El Consejo Pontificio 
para la Cultura sabrá, por su parte, ayudarlos a asumir ple
namente su puesto en este proceso tan promisorio, superan
do las tentaciones egoístas y .los repliegues nacionalistas. Y 
estoy feliz de que nuevos miembros de vuestro Consejo ven
gan a contribuir al cumplimiento de esta tarea indispensa-
hl~ . . 

Los contrastes que . se evidencian en las vastas costas del 
Pacífico atraen la atención del mundo entero. Un desarrollo 
económicó sin precedentes da a esta zona geográfica un pa
pel nuevo, un peso inmenso en los asuntos internacionales. 
Al mismo tiempo, en numerosas regiones, las poblaciones lu
chan por liberarse de la miseria inhumana. China está en 

Europa se redescubre como un continente de 
cultura, una tierra irrigada por la fe cristiana 
milenaria y, al mismo tiempo, nutrida de un hu
manismo secular al que atraviesan corrientes 
contradictorias. 

' busca de un nuevo destino a la medida de su cultura mile-
naria. Nadie duda de que sus riquezas humanas y su anhelo 
de una comunión renovada con las culturas del mundo ac
tual aportarán a éste, nuevas energías. Espero con ansias el 
día en que ustedes puedan enriquecer singularmente con es
_te aporte apreciable vuestro diálogo. entre las culturas y el 
Evangelio. 

Queridos amigos, éstos son los temas que alimentan vues
tras reflexiones al término de un siglo que ha conocido de
masiados horrores y terror, y que vuelve a aspirar a una cul
tura plenamente humana. 

Aunque el porvenir es incierto, nos reconforta una cer
tidumbre. Este porvenir será el que los hombres creen, con 
su libertad responsable, sostenida por la gracia de Dios. Pa
ra nosotros, cristianos, el hombre que queremos ayudar a 
crecer en el corazón de todas las culturas es una persona de 
dignidad incomparable, a imagen y semejanza de Dios, de es
te Dios que tomó rostro de hombre en Jesucristo. El hombre 
puede parecer hoy vacilante, a veces ·agobiado por su pasa
do, inquieto por su futuro, pero también es verdad que sur
ge un hombre nuevo, con estatura nueva, en la escena del 
mundo. Su aspiración profundá es afirmarse en su libertad, 
avanzar con responsabilidad, actuar para la solidaridad. En 

El derrumbe de los sistemas . totalitarios exige 
una profunda renovación de las políticas y pro
voca un retorno vigoroso de las aspiraciones es
pirituales de los pueblos. 

esta encrucijada de la historia ·en busca de esperanza, la 
Iglesia le trae la savia siempre nuevlJ. del Evangelio, creador 
de cultura, fuente de humanidad al mismo tiempo que pro
mesa de eternidad. Su secreto es el Amor. Esta es la necesi-

. dad primordial de toda cultura humana. Y el nombre de este 
amor es Jesús. Hijo de María. Queridos amigos, llévenlo co
mo ella, con confianza, por todos los caminos de los hombres, 
al corazón de las culturas nuevas que debemos construir co
mo hombres, con los hombres y para todos Jos hombres. Es
tén seguros de esto: la fuerza del Evangelio es capaz de 
transformar las culturas de nuestro tiempo por su fermento 
de justicia y de caridad en la verdad y la solidaridad. Esta 
fe que se hace cultura es fuente de esperanza. Fortalecido 
por esta esperanza y feliz de verlos de este modo entregados 
a la tarea, pido al Señor que los benqiga. 
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El Venerable JOSEMARI/A Siervo de Dios 

ESCRIVÁ DE BALAGUER 
Fundador d~l Opus Dei 

-
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Monseñor Josemaría Escrivá de Balaguer nació en Barbastro (Es
paña) el 9 de enero de 1902. Fue ordenado sacerdote en Zaragoza el 
28 de marzo de 1925. 

El 2 de octubre de 1928, en Madrid, fundó por inspiración divina el 
Opus Dei, que ha abierto a los fieles un nuevo camino de santificación 
en medio del mundo, a través del ejercicio del trabajo profesional ordi
nario y en el cumplimiento de los propios deberes persqnales, familia
res y sociales, siendo así fermento de intensa vida cristiana en todos 
los ambientes. El 14 de febrero de 1930, el Venerable Josemaría Es
crivá entendió, con la gracia de Dios, que el Opt~s Dei debía desarro
llar su apostolado también entre las mujeres; y el 14 de febrero de 
1943 fundó la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, inseparablemen
te unida al Opus Dei. El Opus Dei fue aprobado definitivamente por la 
Santa Sede el 16 de junio de 1950; y el 28 de noviembre de 1982 fue 
erigido como Prelatura personal, que era la forma jurídica deseada y 
prevista por el Venerable Josemaría Escrivá. 

Con oración y penitencia constantes, con el ejercicio heroico de 
todas las virtudes, con amorosa dedicación e infatigable solicitud por 
todas las almas, y con una continua e incondicionada entrega a la 
Voluntad de Dios, Mons. Josemaría Escrivá impulsó y guió la expan
sión del Opus Dei por todo el mundo. Cuando rindió su alma a Dios, el 
Opus Dei estaba ya extendido en los cinco continentes, y contaba con 
más de 60.000 miembros de 80 nacionalidades, al servicio de la Iglesia 
con el mismo espíritu de plena unión y veneración al Papa y a los Obis
pos, que vivió siempre el Venerable Siervo de Dios Josemaria Escrivá. 

La Santa Misa era la raíz y el centro de su vida interior. El hondo 
sentido de su filiación divina, mantenido en una continua presencia de 
Dios Uno y Trino, le movía a buscar en todo la más completa identifica
ción con Jesucristo, a tener una tierna y fuerte devoción a la Virgen 
Santísima y a San José, a un trato habitual y confiado con los Santos 
Angeles Custodios, y a ser sembrador de paz y de alegría por todos 
los caminos de la tierra. 

Mons. Escrivá había ofrecido su vida, repetidas veces, por la Igle
sia y por el Romano Pontífice. El Señor acogió ese ofrecimiento, y 
Mons. Escrivá entregó santamente su alma a Dios, en Roma, el 26 de 
junio de 1975, en su habitación de trabajo. 

Su cuerpo reposa en la Cripta de la Iglesia Prelaticia de Santa 
María de la Paz - viale Bruno Buozzi 75, Roma-, continuamente 
acompañado por la oración y por el agradecimiento de sus hijas e 
hijos, y de incontables personas que se han acercado a Dios, atraídas 
por el ejemplo y las enseñanzas del Fundador del Opus Dei. La causa 
de canonización de Mons. Escrivá fue introducida en Roma el 19 de 
febrero de 1981. El Santo Padre Juan Pablo 11 declaró el 9 de abril de 
1990 la heroicidad de las virtudes cristianas del Venerable Siervo de 
Dios. 

Portada: Mons. Escrivá de Balaguer en Pozoalbero,Jerez de la Frontera (España). Noviembre de 1972. 



A las 11.30 de la mañana del lunes, 9 de abril de 1990, en el Palacio Apostólico, 
tuvo lugar, en presencia del Santo Padre, de varios Cardenales y de los Superiores 
de la Congregación para las Causas de los Santos, la lectura pública del Decreto ·que 
proclama que el Siervo de Dios J osemaría Escrivá de Balaguer vivió en grado heroi
co todas las virtudes cristianas. Estaba también presente el Prelado del Opus Dei, 
Mons. Alvaro del Portillo, sucesor de Mons. Escrivá al frente del Opus Dei. 

Con ese acto, el Siervo de Dios recibe el título de Venerable. No se le puede 
tributar culto público, porque -de acuerdo con las normas eclesiásticas - está re
servado sólo a los Beatos y Santos. 

La declaración formal de las virtudes heroicas concluye una larga etapa en la 
causa de canonización del Siervo de Dios: entre 1981 y 1986 se celebraron, en Ma
drid y en Roma, dos procesos que, con sus 980 sesiones, permitieron recoger las 
declaraciones juradas de 92 testigos, todos de visu, y una gran cantidad de documen
tos sobre la vida, las virtudes y el servicio eclesial del Siervo de Dios. Finalizados los 
procesos, la Postulación preparó, bajo la dirección del Relator designado por la 
Congregación para las Causas de los Santos, P. Ambrosius Eszer O.P., una exposi
ción completa y sistemática de los resultados, según la metodología histórico-crítica 
habitual para la redacción de la llamada Positio super vita et virtutibus. La Positio, que 
se elaboró con la colaboración de un equipo de teólogos e historiadores, sobrepasa 
las 6.000 páginas. 

Siguiendo las normas vigentes, fue examinada, en primer lugar, por los Consul
tores T eólogos, reunidos en Congreso ell9 de septiembre de 1989, bajo la dirección 
del Promotor General de la Fe, Mons. Antonio Petti. Pasó después, según la praxis, 
a la discusión de la Congregación Ordinaria de Cardenales y Obispos, del 20 de 
marzo de 1990, que se pronunció unánimemente sobre la heroicidad de las virtudes 
del Fundador del Opus Dei; en esta Congregación actuó como Ponente el Card. 
Edouard Gagnon. 

Acogiendo estos pareceres favorables, el Santo Padre mandó preparar el Decreto 
de virtudes heroicas, cuyo texto presentamos a continuación. 

Las muchas noticias que diariamente nos llegan de gracias y favores, obtenidos 
en todo el mundo a través de la intercesión del Venerable Josemaría Escrivá, son 
prueba elocuente del bien inmenso que mana para la Iglesia de la difusión del cono
cimiento de su vida enamorada de Cristo, de su amable figura sacerdotal y de sus 
enseñanzas sobre la santificación de la vida ordinaria del cristiano. Nuestra acción 
de gracias por la proclamación de la heroicidad de sus virtudes quiere y debe ser 
también manifestación del propósito, humilde y decidido, de seguir cada día más de 
cerca el ejemplo heroico de amor a Dios y de entrega a las almas que el Fundador del 
Opus Dei nos ha dejado. 3 
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Decreto pontificio 

Decreto pontificio 
sobre el ejercicio heroico de las virtudes 

del Siervo de Dios 
J osemaría Escrivá de B alaguer 

Todos los fieles, de cualquier condición y estado, son llamados por el Señor, cada uno según su 
propio camino, a la pe1jección de aquella santidad con la que es pe1jecto el mismo Padre celestial 
(Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 11 ). En esta proclamación de la 
llamada a la santidad de todos los bautizados -que se ha reconocido como caracte
rística peculiary, por así decir, fin último de todo el magisterio conciliar (Pablo V I , Motu pr. 
Sanctitas clarior, 19.III.l969)-, resplandece la conciencia que la Iglesia tiene de sí 
misma, como misterio de la comunión de los hombres con Dios. Al contemplar este 
misterio, la Esposa de Cristo ve confirmado también el inagotable patrimonio de su 
propia historia, y escucha el eco del testimonio de los heraldos de santidad que el 
Espíritu Vivificador suscita en todo tiempo, para mover a los hombres a acoger el 
designio de salvación. 

CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM 

D E C R ETU M 

ROMANA et MATR!TEN. 

CANONIZATIONIS 

SIRVI DZI 

losephmariae Escrivá de Balaguer 
SACERDOTIB 

FUNDAT0RII5 

SOCJETATIS SACERDOTALJS SANCTAE CRUCIS ET OPBRIS DEI 

(1902-1975) 

SUPER DUBIO 

An conste! de virtutlbus theologallbils Fide, Spe et Caritate tum in 
Deum tum in prc:rimum, necnon de cardinalibu3 Prudentia, / u· 
stitfa, Temperanlia et Fortttudtne, elsque adnexis, in gradu he
roico, in casu et ad eflectum de quo agitur. 

tr Chrlstl!ide1es orones, culusvJs conditionis ac status, ad per!ec
tionem sanctitatls qua Pater ipse perfectus est, sua quisque via, a 
Domino vocantur ,, {CoNC. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, 
n. 11). Conscientia. quam de se ipsa habet Ecclesia, quatenus est myste
rium cornmunionis homlnum cum Deo. singulari quadam ratione re~ 

El Siervo de Dios J osemaría Es
crivá de Balaguer pertenece mereci
damente al número de esos testigos, 
no sólo por el fecundo ejemplo de su 
vida, sino también por el vigor ab
solutamente singular con que, en 
profética concordia con el Concilio 
Vaticano II, procuró, ya desde los 
comienzos de su sacerdocio, recor
dar esa llamada evangélica a todos 
los cristianos. Movido por esta soli
citud, escribió: Tienes obligación 
de santificarte. Tú también ( ... ). 
A todos, sin excepción, dijo el 
Señor: 'Sed perfectos, como mi 
Padre Celestial es perfecto' (Ca
mino, n. 291 ) . Y también: Estas cri
sis mundiales son crisis de santos 
(ibid., n . 301). 

Entre las múltiples sendas que 
encauzan la santidad cristiana, el 
camino que recorrió J osemada Es
crivá manifiesta con particular 
transparencia y claridad meridiana 
la índole radical de la vocación bau
tismal. Gracias a una viva contem
plación del misterio del Verbo En-



carnado, el Siervo de Dios comprendió con hondura que el entramado de las reali
dades humanas se compenetra ín timamente, en el corazón del hombre renacido en 
Cristo, con la economía de la vida sobrenatural, convirtiéndose así en lugar y medio 
de santificación. Ya desde el final de los años veinte, J osemaría Escrivá, auténtico 
pionero de la sólida unidad de vida cristiana, sintió la necesidad de llevar la plenitud de 
la contemplación a todos los caminos de la tierra, e impulsó a todos los fieles a 
participar activamente en la acción apostólica de la Iglesia, permaneciendo cada 
uno en su lugar y en su propia condición de vida. 

Este mensaje de santificación en y desde las realidades terrenas se muestra provi
dencialmente actual para la situación espiritual de nuestra época. En efecto, en los 
tiempos presentes, a la vez que se exaltan los valores humanos, también se advierte 
una fuerte inclinación hacia una visión inmanente del mundo, entendido como algo 
separado de Dios. Y este mensaje invita a los cristianos a buscar la unión con Dios a 
través del trabajo diario, que constituye una obligación y una fuente perenne de la 
dignidad del hombre en la tierra. Por lo que resulta patente la adecuación de este 
mensaje con las circunstancias de nuestro tiempo, y parece además destinado a 
perdurar de modo inalterable, por encima de las vicisitudes históricas, como fuente 
inagotable de la luz espiritual. 

Regnare Christum volumus!, ésta ha sido la gran aspiración del Siervo de 
Dios, que también puede describirse así: Poner a Cristo en la cumbre de todas las 
actividades humanas. El servicio eclesial de J osemaría Escrivá ha suscitado un 
impulso ascendente hacia Dios en hombres inmersos en las realidades temporales, 
de todos los ambientes y profesiones, de acuerdo con aquellas palabras del Señor 

9 de abril de 1990. Después de la lectura del Decreto de viTtudes heroicas del Venerable Josemaría 
Escrivá. 5 
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-Et ego) si exaltatusfuero a tena) omnia traham ad meipsum (lo 12, 32 Vg)-, en las que el 
Siervo de Dios veía compendiado el núcleo del fenómeno pastoral del Opus Dei. Este 
impulso, por el que el mundo es conducido ab intm hacia Cristo, constituye como la 
médula y sustancia de la contribución del Siervo de Dios a la promoción de los laicos. 

J osemaría Escrivá de Balaguer nació en Barbastro (España), el 9 de enero de 
1902, de padres profundamente cristianos. Alrededor de los quince años, sintió los 
primeros barruntos de la vocación y, aunque no conocía aún el contenido preciso de 
los planes divinos, decidió abrazar el sacerdocio para estar completamente disponi
ble a la Voluntad de Dios. Fue ordenado presbítero en Zaragoza, el 28 ele marzo ele 
1925. Se trasladó después a Madrid, donde, el 2 de octubre de 1928, vio que el Señor 
le requería para hacer el Opus Dei. Aquel día, después de años ele invocar la luz del 
Cielo con las palabras del ciego deJ ericó - Domine) ut videam! (Le 18, 41 ) - ,el Siervo 
de Dios comprendió claramente la misión, vieja como el Evangelio y como el 
Evangelio nueva, a la que era llamado: abrir a los fieles ele todas las condiciones 
sociales un camino ancho y seguro de santificación en medio del mundo, a través del 
cumplimiento, con perfección y por amor a Dios, del trabajo profesional y de los 
deberes ele la vida ordinaria, sin cambiar ele estado. Poco después, el 14 de febrero 
de 1930, Josemaría Escrivá entendió, con la gracia ele Dios, que el Opus Dei debía 
desarrollar su apostolado también entre las mujeres. Y se dedicó por entero a llevar 
a cabo esta misión, siempre con el aliento y la bendición del Obispo diocesano. 

Desde los comienzos, el Siervo de Dios ejerció un amplísimo apostolado en todos 
los ambientes sociales, sobre todo entre los pobres y los enfermos de los suburbios y 
hospitales de Madrid. Durante la guerra civil española, Josemaría Escrivá experi
mentó el violento furor desatado contra la religión y dio pruebas diarias de heroís
mo, prodigándose en la oración, en la penitencia y en una incesante actividad sacer
dotal. Pronto se difundió su fama de santidad y, al terminar la guerra civil, recibió 
muchas invitaciones de los Obispos a predicar ejercicios espirituales.al clero, contri
buyendo así eficazmente a la renovación de la vida cristiana en España. Numerosas 
Ordenes y Congregaciones religiosas acudieron también a· su solicitud pastoral. Por 
ese mismo tiempo, el Señor permitió que cayera sobre los hombros del Siervo de 
Dios el peso de las contradicciones, a las que respondió siempre perdonando e, 
incluso, considerando a sus detractores como bienhechores. 

Esta Cruz vino a ser tal fuente de bendiciones del Cielo que contribuyó a exten
der con admirable rapidez el apostolado del Siervo de Dios. El 14 de febrero de 1943, 
fundó la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, inseparablemente unida al Opus 
Dei, que, además de hacer posible la ordenación sacerdotal de miembros laicos de la 
Obra y su incardinación al servicio del Opus Dei, permitiría más adelante a los 
sacerdotes incardinados en las diócesis participar en la espiritualidad y la ascética 
del Opus Dei, buscando la santidad en el ejercicio ele sus deberes ministeriales, bajo 
la exclusiva dependencia de su propio Ordinario. Por esto, tanto su labor personal, 
como la ele la mencionada Sociedad Sacerdotal, son un ejemplo imperecedero de 
celo por la formación de los sacerdotes. 

En 1946, J osemaría Escrivá f~ó su domicilio en Roma: en 194 7 y 1950, obtuvo la 
aprobación del Opus Dei como institución de derecho pontificio. Con una caridad 
infatigable y una activa esperanza, promovió y guió la expansión del Opus Dei por 
todo el mundo, contribuyendo a una vasta movilización de laicos, que fueran cons
cientes de su responsabilidad de participar en la misión de la Iglesia. Impulsó inicia
tivas de vanguardia en el ámbito de la evangelización y de la promoción humana; 
suscitó en todas partes vocaciones al sacerdocio y al estado religioso; emprendió 
viajes extenuantes por Europa y por América, para difundir la doctrina de la Iglesia. 
Y, sobre todo, se dedicó a la formación ele los miembros del Opus Dei - sacerdotes y 



El Santo Padre, el Prefecto de la Congregación de los Santos, Cardenal Felici,y el Prelado del Opus 
Dei Mons. del Portillo el 9 de abril de 1990, después de la declaración de las virtudes heroicas del 
Venerable Josemaría Escrivá. 

laicos, hombres y mujeres-, para infundirles una sólida vida interior, con una 
ejemplar adhesión al Magisterio de la Iglesia y un celo ardiente por las almas, que 
les llevara a ejercer un apostolado personal capilar . Omnes cum Petro ad Iesum 
per Mariam!: estas palabras expresan bien la incesante y encendida pasión que 
consumía al Siervo de Dios y predicó a los demás desde los comienzos de su sacerdocio. 

De todos modos, los rasgos más característicos de su personalidad no hay que 
buscarlos tanto en sus egregias cualidades para la acción como en su vida de 
oración, y en la asidua experiencia unitiva que hizo de él verdaderamente un con
templativo itinerante. Fiel al carisma recibido, fue ejemplo de heroicidad en las 
circunstancias corrientes de la vida: en la oración continua; en la mortificación inin
terrumpida - como el latir del corazón-; en la asidua presencia de Dios, que 
alcanzaba las cumbres de la unión con Dios incluso en medio del fragor del mundo y 
de una dedicación incansable al trabajo. Continuamente inmerso en la contemplación 
del misterio de la Trinidad, vivió la filiación divina en Cristo como fundamento de toda 
la vida espiritual, en la que la fortaleza de la fe y la audacia apostólica de la caridad se 
conjugaban armónicamente con el abandono filial en las manos de Dios Padre. 

Amó ardientemente a la Santísima Eucaristía, y consideró siempre el Sacrificio 
de la Misa centro y raíz de la vida cristiana; fue apóstol incansable del Sacramen
to de la Penitencia; cultivó una devoción llena de ternura a la Santísima Virgen, 
Madre de Dios y Madre nuestra, y a San José y a los Angeles Custodios; quiso a la 
Iglesia con toda la fuerza de su corazón sacerdotal, y se ofreció en holocausto de 
reparación y penitencia por los pecados con los que los hombres manchan su rostro 
materno. Aunque la admirable fecundidad del apostolado del Siervo de Dios estaba 
a la vista de todos, se consideraba instrumento inepto y sordo, fundador sin 

lt'¡(')-

fundamento, pecador que ama con locura a Jesucristo. 7 
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Facta de hisce omnlbus Summo PontlUci Ioann1 Pauio II !ide-
11 relatione. Sanctitas Sua vota Congregattonls acceplt atquc manda~ 
vit ut Decretum super herolcis Servl Dei virtutibus appararetur. 

Quod cum r!te facturo esset, acclt!s hodlerna die Cardlnallbus 
lnfrascrlpto Praefecto, necnon Causae Ponente, meque Antlstlte a 
Secretls ceterleque de more convocandls !Jeque astantlbus, Beat!sslmus 
Pater declaravlt: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et 
Caritate tum in Deum tum in pro:rimum, necnon de cardtnalibus Pru
dentfa, Iu3titia, Temperantfa et Fortftudine, iisque adnexis, in gradu 
heroico, Servi Dei Iosephmartae Escrtvá de Balaguer, Sacerdotis, Fun· 
dotorls Soc/etatls Sacerdotalis Sanctae Crucis et Oper/s Dei, in castt 
et ad effectum de qua agitur. 

Hoc autem Decretum publlc! !ur!s ller! et In acta Congregatlonls 
de Causls Sanctorum referr! lusslt. 

Datum Romae, dle 9 Apr!lls A. D. 1990. 

El Siervo de Dios falle
ció en Roma el 26 de junio 
de 1975. En aquel momen
to, pertenecían al Opus Dei 
más de 60.000 miembros 
de 80 nacionalidades; los 
sacerdotes incardinados en 
la Obra eran casi un millar; 
y florecían por los cinco 
continentes iniciativas 
apostólicas, entre las que 
se contaban escuelas, uni
versidades y centros de 
promoción social. Los es
critos del Siervo de Dios, 
que han alcanzado una di
fusión de casi seis millones 
de ejemplares, se conside
ran ya obras clásicas de 
espiritualidad. 

La fama de santidad, de la queJosemaría Escrivá gozó ya en vida, se extendió 
después ele su muerte, hasta el punto de que, en muchas naciones, puede considerar
se ya una auténtica manifestación de devoción popular. La Causa de Canonización 
fue ·introducida en Roma el 19 de febrero de 1981. Se instruyeron dos Procesos 
Cognicionales aeque principales, uno en Madrid y otro en Roma, que se concluyeron, 
respectivamente, el 26 de junio ele 1984 y el 8 de noviembre de 1986. Después, fue 
estudiada en la Congregación ele las Causas ele los Santos; primero, en el Congreso 
de Consultores, celebrado el 19 de septiembre de 1989, bajo la presidencia del Pro
motor General de la Fe, Revmo. Mons. Antonio Petti; luego, el día 20 de marzo de 
1990, en la Congregación Ordinaria de Cardenales y Obispos, en la que actuó como 
Ponente el Emmo. Carel. Edouard Gagnon. Y en las dos reuniones, se dio una respuesta 
afirmativa a la pregunta sobre el ejercicio heroico ele las virtudes del Siervo de Dios. 

El Sumo Pontífice J uan Pablo II, después de haber recibido una relación fiel ele 
todo lo que se acaba ele exponer, acogiendo los pareceres de la Congregación, ordenó 
que se extendiese el Decreto sobre las virtudes heroicas del Siervo de Dios. 

Cumplida esa disposición, y convocados en fecha de hoy el Cardenal Prefecto, el 
Ponente de la Causa, el infrascrito Secretario y las demás personas establecidas, 
el Santo Padre ha declarado en presencia de los asistentes: Constan las pruebas de 
las virtudes teologales de la Fe, Esperanza y Caridad, tanto hacia Dios como hacia 
el prójimo, así como de las virtudes cardinales de la Prudencia, Justicia, Tem
planza y Fortaleza, con las demás anejas practicadas, en grado heroico, del Siervo 
de Dios Josemaría Escrivá de Balaguer, Sacerdote, Fundador de la Sociedad 
Sacerdotal de la Santa Cruz y del Opus Dei, en el caso y para los efectos de que se 
trata. 

El Santo Padre ha dispuesto que este Decreto se haga público y sea incluido en 
las actas de la Congregación de las Causas de los Santos. 

Dado en Roma, el día 9 de abril del Año del Señor 1990. 

L+S 
ANGELUS Carel. FELICI, Praefectus 

Eduardus Nowak, Archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

-, 

-, 



Testimonios sobre el Venerable 
josemaría Escrivá de Balaguer 

Al conocer la vida de Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, 
muchos fieles descubren un ejemplo especialmente atrayente de 
virtudes y un estímulo para vivir, en medio de los quehaceres 
cotidianos, la propia vocación cristiana. 

En la Postulación de la Causa se guarda un gran número de 
testimonios que manifiestan los frutos que el contacto con la figu
ra del Venerable Siervo de Dios deja en las almas. Se trata, a 
veces, de personas que tuvieron la posibilidad de tratarle en vida y 
pudieron apreciar directamente la extraordinaria densidad de la 
acción de la gracia en el Fundador del Opus Dei, así como la 
heroicidad de su correspondencia a los requerimientos divinos. 
Otras veces son teólogos o pastores que, después de haber profun
dizado en algún aspecto de la espiritualidad de lvlons. Escrivá, 
han querido subrayar su alcance para la Iglesia en el mundo 
actual. Ofreceremos a partir de este número algunos de estos nu
merosísimos testimonios. 

El Santo Padre Pío XII, en un recuerdo de S.E.R. Mons. THOMAS MULDOON, 
Obispo Auxiliar de Sydney: 

«Encontré personalmente a Mons. Escrivá de Balaguer sólo dos veces: fueron 
dos largas entrevistas que tuve con él, junto con el Card. Norman Gilroy. En la cara 
de ese hombre resplandecía la santidad: me sentía en la presencia de un santo que, a 
su vez, estaba continuamente en la presencia de Dios. Emanaba a su alrededor una 
paz, una serenidad, una alegría interior enorme. 

Inmediatamente después de esas entrevistas, el Cardenal y yo fuimos recibidos 
en audiencia por el Papa Pío XII. Le hablé de nuestra visita a Mons. Escrivá de 
Balaguer y de la profunda impresión que había suscitado en mí. También el Carde
nal hizo comentarios parecidos. El Santo Padre sonrió complacido y dijo: Es un 
verdadero santo, un hombre enviado por Dios para nuestros tiempos» (AGP, RHF T -04261, 
21-X-1975). 

El Santo Padre Pablo VI, en un artículo de S.E.R. Mons. AMBROSIO ECHEBA
RRÍA ARROITA, Obispo de Barbastro, a los fieles de su diócesis: 

-{((!-

«Produjo inmenso gozo a vuestro Obispo que en la audiencia pública, en no
viembre del año 1976, ante miles de cristianos, el Papa Pablo VI dijese a los fieles, al 
presentar al Obispo de Barbastro, que esta diócesis, pequeña en número de habitan
tes, era importante en la Iglesia por haber nacido en ella el fundador del Opus Dei, 
monseñor Escrivá de Balaguer» (A propósito de un aniversario, en «El Cruzado Arago-
nés», Barbastro 30-IX-1978). 9 



Card. Grov ANNI BENELLI, Arzobispo de Florencia: 

«El recuerdo que conservo del Fundador es el de un hombre de virtud, animado 
por un gran amor hacia la Iglesia. Siempre le vi muy decidido en buscar el bien de la 
Iglesia y de las almas, y siempre se demostró fidelísimo en seguir las indicaciones de 
la Santa Sede, a la que profesaba una devoción incondicionada. 

Resaltaban enseguida sus dotes de persona que arrastra y que han influido en 
tantas almas deseosas de una mayor perfección espiritual» (AGP, RHF P-09015, 
Carta al Santo Padre, Florencia 3-V -1979). 

Card. ALFRED BENGSCH, Arzobispo de Berlín: 

«Con la muerte de Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás, la Iglesia ha 
perdido un gran sacerdote, pero ha ganado un nuevo intercesor ante el trono de Dios. Este 
es el convencimiento que he sacado de mis relaciones personales con él» (AGP, RHF 
P-00427, Carta al Santo Padre, Berlín 18-VIII-1 975). 

S.E.R. Mons. PEDRO CANTERO CUADRADO, Arzobispo de Zaragoza: 

«Yo jamás olvidaré uno de mis primeros encuentros personales con mi querido y 
llorado amigo J osemaría Escrivá. Inesperadamente, al caer la tarde del 14 de agosto 
de 1931, se presentó en mi casa en Madrid, con un calor de bochorno, en cuyo cielo, 
aún después de tres meses, parecía seguir flotando el humo de la quema de los 
conventos. Aquella visita y conversación con J osemaría Escrivá cambió la perspecti
va de mi vida y ministerio pastoral» (Fue sobre todo un hombre de Dios, en «El Noticie
ro», Zaragoza 12-VII-1975). 

S.E.R. Mons. ALBERTO COSME do AMARAL, Obispo de Leiria-Fátima: 

«Le conocí hace ya muchos años; me encontré con él muchas veces en Roma 
durante el Concilio, y también en Portugal con motivo de sus numerosos viajes a 
esta tierra de Santa María. H e tenido así la posibilidad de descubrir y de conocer, en 
profundidad, esa persona extraordinaria que, como hombre y eomo sacerdote, fue 
Mons. J osemaría Escrivá de Balaguer. 

Creo que su vida fue un don inefable de Dios, no sólo para la Santa Iglesia, sino 
también para la humanidad: vivió heroicamente su sacerdocio, que se apoyaba so
bre una extraordinaria riqueza humana. Fue hombre, plenamente hombre, y por 
esto, y por los dones recibidos del Señor, fue sacerdote, plena y solamente sacerdote. 

Era un hombre de Dios, contemplativo en medio de la calle, que era su celda 
interior; su oración no se interrumpía con el trabajo, ya que el trabajo era para él 
auténtica oración; supo fundir maravillosamente la contemplación y la acción [ ... ]. 

Hombre de una fe ardiente y fuerte, amó apasionadamente a la Santa Iglesia, 
cuyos dolores sentía en el alma y en el cuerpo; por esto la defendió siempre valiente
mente y con absoluta lealtad[ ... ]. 

Era universal su amor a los hombres, comenzando por los más pobres y necesita
dos en el cuerpo y en el alma» (AGP, RHF P-00052, Carta al Santo Padre, Leiria 
1-VII- 1975). 

S.E.R. Mons. LEOPOLDO EIJO y GARAY, Obispo de Madrid: 

«El Dr. Escrivá es un sacerdote modelo, escogido por Dios para santificación de 
10 muchas almas, humilde, prudente, abnegado, dócil en extremo a su Prelado, de 



Guatemala) 1975) en un Centro para la formación de la mujer. 

escogida inteligencia, de muy sólida formación doctrinal y espiritual, ardientemente 
celoso, apóstol de la formación cristiana de la juventud estudiosa» (AGP, RHF 
D-03545/2). 

S.E.R. Mons. CLAUDE FLUSIN, Obispo dimisionario de Saint-Claude: 

«Considero como una de las gracias de mi vida haber conocido a Mons. Escrivá 
y haber gozado de su amistad» (AGP, RHF T-01009, Roma 22-XII-1975). 

Card. J OSEPH FRINGS, Arzobispo dimisionario de Colonia: 

«Me he encontrado frecuentemente con el Fundador del Opus Dei [ ... ]; me di 
cuenta plenamente del hecho de que era un pionero de la espiritualidad laical y que 
el Opus Dei tendría una importancia decisiva para el futuro de la Iglesia [ ... ]. 

El aspecto más extraordinario de esta personalidad sacerdotal [ ... ] fue su docili
dad a la gracia de Dios [ ... ] . 

Mons. Escrivá de Balaguer vio con claridad los peligros y las necesidades de 
nuestros días. En la preocupación por los suyos, ha dado ejemplo a todos los Pasto
res de la Iglesia de cómo, opportune et importune y con inquebrantable fortaleza, es 
necesario predicar la Palabra de Dios y anunciar su Voluntad, obrando la verdad en 
la caridad [ ... ]. 

No se puede pensar que la vida de un hombre llegue a convertirse en una cate
quesis de dimensiones tan impresionantes, capaz de llevar a tantos hombres en todo 
el mundo a entregarse a Dios alegre y generosamente, si no es a través de sus virtudes 
heroicas) de una abnegación creciente y constante y, en primer lugar, de la gracia de 
Dios que desbordaba en este hombre [ . . . ]. 

Después de su muerte, su vida ha llegado a ser todavía más luminosa. Y así 
Cristo lucirá siempre más, por medio de este hombre y de su Obra, en toda la 
Iglesia» (AGP, RHF P-00426, Carta al Santo Padre, Colonia 21-VIII-1975). 11 



Card. J OSEPH HOFFNER, Arzobispo de Colonia y Presidente de la Conferencia 
Episcopal de Alemania: 

«Desde nuestro primer encuentro pude admirar su modo de ser, afectuoso y 
espontáneo, humano y alegre, profundamente enraizado en el amor de Cristo. Du
rante nuestras conversaciones, yo era consciente de encontrarme frente a un hombre 
que vivía radicalmente de la .fe y que amaba a Cristo y a la Iglesia con todo su corazón. 
Nuestras conversaciones tenían un solo tema: Cristo y su mandato de extender la 
Buena Nueva, acogiendo siempre más almas en la Iglesia[ ... ]. 

En Mons. Escrivá de Balaguer ardía el fuego que Cristo ha traído a la tierra para 
que queme. Tenía el don de descubrir dónde late algo nuevo y dónde actúa el Espíri
tu de Dios. Su única preocupación era cumplir la Voluntad de Dios [ ... ]. 

Ciertamente el Señor habrá recompensado a Mons. Escrivá de Balaguer por 
todo lo que ha hecho por la Iglesia desde 1928. Estoy convencido de que el Funda
dor del Opus Dei, ahora en la Gloria de Dios, hace por la Iglesia aún más de lo que 
ha podido hacer en la tierra» (AGP, RHF P-00432, Carta al Santo Padre, Colonia 
ll -VIII-1975). 

Card. FRANQOIS MARTY, Arzobispo de París: 

«En la época del Concilio Vaticano II tuve ocasión de encontrarme repetidas 
veces con Mons. Escrivá de Balaguer, Fundador del Opus Dei. Unido a aquellas 
conversaciones conservo el recuerdo de un hombre que hablaba solamente de Dios. Un 
rato de conversación con él parecía un momento de oración. Se sentía que vivía 
aquel espíritu de contemplación en medio del mundo, que no había dejado de predi
car desde 1928 [ ... ]. 

Si su mensaje sobre la llamada universal a la santidad, mediante la santificación 
de las actividades ordinarias de la vida cotidiana y el ejercicio del apostolado, feliz
mente recogido por el Concilio Vaticano II, fuese ahora propuesto a todos con una 
declaración oficial, en la que la Iglesia reconociese la santidad ele Mons. Escrivá de 
Balaguer y lo propusiese como ejemplo para todos los hombres de nuestro tiempo, el 
mundo entero obtendría un gran beneficio» (AGP, RHF P-08935, Carta al Santo 
Padre, París 8-I-1979). 

Card. HUMBERTO MEDEIROS, Arzobispo de Boston: 

«Mis deseos ele conocer al sacerdote que había inspirado esa sed ele santidad se 
hicieron cada vez más agudos. Pocos meses después, encontré a aquel sacerdote, 
Mons. J osemaría Escrivá de Balaguer, Fundador del Opus Dei, en su residencia en 
Roma [ .. . ]. Era tan extraordinariamente abierto, tan humilde y sencillo, tan caluro
so y cordial, tan entusiasta en su amor por la Iglesia y su misión, que me parecía 
conocerle desde siempre y sentí que yo también podía llamarle Padre[ .. . ]. 

Reconocí en él un hombre muy cercano a Dios, una verdadera roca de la .fe. Recuer
do que, después de despedirme, me dije: Esto es lo que necesitábamos: un hombTe de 
oración> un hombre que> con alegTía y sin miedo, confiese su gran devoción por la Vilgen, la Iglesia 
y el Santo Padre [ ... ]. 

He seguido viéndole en Roma, donde me gusta volver a la casa donde nos encon
tramos por primera vez. Allí, en una preciosa cripta, una lápida ele mármol verde 
oscuro con la inscripción El Padre indica el lugar de su sepultura. A mi lado hay 
varios jóvenes que besan devotamente la tumba. T ambién hay madres de familia y 
trabajadores, que en silencio le confían sus necesidades. T ambién yo ruego al Padre 
que interceda por mí y por todas las almas confiadas a mis cuidados, y que continúe 
iluminando esos caminos de santidad en la vida secular que abrió en 1928, hace 
cincuenta años, el 2 de octubre» (A tribute to Opus Dei Founder, en «The National 

12 Catholic Register», Los Angeles 2-VII-1978). 



Card. SIL VIO ÜDDI, Prefecto de la Sagrada Congregación para el Clero: 

«Cuando más graves han sido las crisis y más activos y amenazadores los enemi
gos de Dios, la Providencia Divina, en su indefectible asistencia, ha suscitado dentro 
de la Iglesia esos obreros especializados que son los Santos. Entre ellos, no tengo 
ninguna duda en colocar el nombre y la figura de Mons. Josemaría Escrivá de 
Balaguer [ ... ] . 

[Todo esto] quizá sólo pueda sorprender a quien no ha tenido la fortuna ele 
conocer ele cerca el esplendor del alma sacerdotal de Mons. Escrivá de Balaguer. El 
que suscribe tuvo este singular privilegio y puede testimoniar, por conocimiento 
propio y directo, la ejemplaridad de su fidelidad a la vocación y a la misión que el 
Señor le había confiado. Una fidelidad que no se explica sin aquel intenso y profun
do amor ele Dios y al prójimo, a cuyo servicio se gastó con una entrega total, que 
constituía la característica del Fundador del Opus Dei. Su actividad, tan variada y 
sorprendente, era el resultado evidente ele un vivísimo amor a Dios, que desbordaba 
su corazón. Es la impresión que he sacado de mis encuentros con el Siervo ele Dios y 
de sus conversaciones, siempre tan llenas de adhesión a la Iglesia, ele respeto a la 
Jerarquía y al Supremo Magisterio» (AGP, RHF P-09013, Carta al Santo Padre, 
Roma 3-V-1979) . 

Card. MAURICE ÜTUNGA, Arzobispo de Nairobi: 

«Todos los que tuvieron el privilegio de conocerle pueden atestiguar que, cuando 
falleció en 1975, a los 73 años, era todavía muy j oven. No había envejecido con el 
paso del tiempo. Al revés, su espíritu se hizo, año tras año, cada vez más joven, con 
una increíble vitalidad de juventud y de alegría. Todo esto, no nacía sin esfuerzo, 
sino precisamente como fruto ele toda una vida de lucha heroica que le llevó a unirse 
cada día más con el Señor» (Opus Dei in A frica: a force for good, en «Sunday Nation», 
Nairobi 3-II-1980) . 

1974, Brasil, Sitio de Aroeira. 13 



Card. PIERRE P AUL PHILIPPE, Prefecto de la Sagrada Congregación para las 
Iglesias Orientales: 

«En diversas ocasiones he tenido la posibilidad de encontrarme personalmente 
con Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, Fundador del Opus Dei. Nuestras con
versaciones han grabado en mi alma la persuasión de haber estado junto a un santo: 
un sacerdote lleno de Dios que, en la alegría y en los sacrificios de cada jornada, 
consumado por la caridad más auténtica, un ilimitado celo por la salvación de todas 
las almas y una preocupación universal por la extensión del Reino de Dios, sabía 
encender a todos los que se le acercaban con su misma sed de Dios y con su misma 
vibración apostólica» (AGP, RHF P-08760, Carta al Santo Padre, Roma 
15-V-1978) . 

Card. SERGIO PIGNEDOLI, Presidente del Secretariado para los no-Cristianos: 

«La vida del Fundador del Opus Dei no hizo sino expresar plenamente este 
estilo: rezar, amar, trabajar, sonreír. Fue una vida sencilla y normal [ . .. ], una vida 
de trabajo incesante, espejo ejemplar de esa espiritualidad del trabajo de la que fue 
incansable maestro y apóstol [ .. . ] . 

Mons. Escrivá de Balaguer pertenece ya a la historia y al tesoro de toda la 
Iglesia» (Mons. Escrivá de Balaguer: un.'esemplarita spirituale, en «Il Veltro», X IX, 
Roma 1975). 

S.E.R. Mons. OSCAR ARNULFO ROMERO, Obispo d e Santiago de María: 

«T uve la dicha de conocer a Mons. Escrivá de Balaguer personalmente y recibir 
de él aliento y fortaleza [ . .. ]. Mons. Escrivá de Balaguer supo unir, en su vida, un 
diálogo continuo con el Señor y una gran humanidad: se notaba que era un hombre 
de Dios» (AGP, RHF P-00114, Carta al Santo Padre, Santiago de María 
12-VII-1975). 

Card. JULIO ROSALES, Arzobispo de Cebú: 

«Mons. Escrivá de Balaguer respondió con un gran heroísmo a las especiales 
gracias que Dios le concedió» (Un sacerdote cien por cien, en «Diario de Sabadell», 
30-VI-1979). 

S.E.R. Mons. ANGEL SUQUÍA GOICOECHEA, Arzobispo de Santiago de Com
postela: 

«La vida de este egregio sacerdote fue ejemplarmente cristiana y evangélica [ ... ]. 
El amor apasionado al sacerdocio, que vivió con gozo contagioso en su propia 

persona, suscitó muchas y excelentes vocaciones sacerdotales en hombres de toda 
edad, raza y condición; fiel al carisma santificador del sacerdocio, supo despertar y 
potenciar en cuantos se acercaron a él una conciencia lúcida y operante de la voca
ción universal de todo el pueblo de Dios a la santidad cristiana [ .. . J. Sólo Dios sabe 
y el tiempo será testigo, pero yo estoy plenamente convencido de que a este respecto 
la acción sacerdotal de D. josemaría ha sido realmente providencial y decisiva en la l'glesia» 
(AGP, RHF P-00550, Carta al Santo Padre, Santiago de Compostela 4-VIII-1975). 

Card. PAUL YOSHIGORO TAGUCHI, Arzobispo de Osaka: 

«H e tenido la posibilidad de hablar personalmente con él, con calma [ ... ]. Su 
grandeza ele carácter y su fe sobrenatural brillaban en la firmeza de sus convicciones 

14 y en una honda caridad con Dios y con los hombres [ . .. J. 



1974, Sao Paulo (Brasil) . 

Desde la fundación del Opus Dei, prestó a la Iglesia un servicio eximio, lleno de 
amor y de perseverancia» (AGP, RHF P-00644, Carta al Santo Padre, Osaka 
27-VII-1975). 

S.E.R. Mons. ADOLFO TORTOLO, Arzobispo de Paraná y Presidente de la Con
ferencia Episcopal Argentina: 

«Mis contactos con él dej áronme siempre la imagen de un hombre humanamen
te superior, director nato y seguro de una gran empresa apostólica . Pero sobre todo, 
me impactó siempre su Fe, la seguridad de su Fe, la luminosidad de su Fe, el dina
mismo creador de su Fe. Fe capaz de transportar montes» (AGP, RHF P-02698, 
Carta al Santo Padre, Paraná VIII-1975). 

Card. JOHN JOSEPH WRIGHT, Prefecto de la S. Congregación para el Clero: 

«Mi persuasión sobre la santidad de vida de Mons. Escrivá de Balaguer se fun
damenta [ ... ] sobre la experiencia directa que tuve de sus virtudes. Sólo vivió para 
Dios y para los demás, dando a diario testimonio de virtudes realmente heroicas» (AGP, 
RHF P-08770, Carta al Santo Pad~e, Roma 15-V-1978). 15 
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Nos escriben 

DEL ODIO AL AMOR. LA RECUPERACIÓN DE UNA VIDA 

Desde hace diez años vivo con serenidad: trabajo, tengo una casa acogedora, 
relaciones sociales y ayudo en una parroquia en los cursos de catequesis para la 
Primera Comunión y para la Confirmación. 

Antes de este período esto no era así: un activismo político frenético me había 
introducido en medio de la violencia y del odio contra todo y hacia todos. El traba
jo, igual que todos mis intereses, lo supeditaba a las luchas y revanchas sectarias. 
Estaba preso de sentimientos contradictorios, continuamente inmerso entre mo
mentos de euforia y crisis de angustia. 

Al recibir la noticia de la muerte del Siervo de Dios Josemaría Escrivá, al que 
había conocido hacía muchos años, obedecí al fuerte impulso de acercarme a la 
Santa Misa que iba a celebrarse en sufragio de su alma. En las dos horas que duró 
la solemne ceremonia he llorado, es más he sollozado ininterrumpidamente, notan
do, igual que otros, la sensación cierta de la presencia viva y sonriente del Padre. 
A partir de ese instante, ha comenzado mi conversión que, gracias a la práctica 
regular de la confesión, me ha devuelto la paz y, con ella, la alegría del alma. 

N.N., Roma (Italia). I-1990 

LE DEVOLVIÓ LA SALUD DE CUERPO Y DE ALMA 

Mi hermano, un hombre joven y sano que jamás había sufrido más que resfria
dos, de un momento a otro se puso mal y hubo que trasladarlo a una clínica de 
emergencia. Así comenzó el viacrucis que duraría casi tres meses. Los médicos 
ordenaron análisis, biopsias y todo lo que estaba a su alcance para detectar el mal 
que no cedía. Mientras tanto, mi hermano bajaba de peso, tenía agudos dolores y 
fiebre constante que le producía convulsiones. Cada día que pasaba era para él un 
martirio y para nosotros un sufrimiento atroz porque se nos moría de a poco. 

En mi angustia, pedí a mis amigos del Opus Dei que hicieran oraciones por la 
salud de mi hermano y que lo encomendaran a Mons. Escrivá de Balaguer. Un día 
que lo vi muy decaído, le compré un libro de oraciones y se lo llevé. Cuando él lo 
comenzó a leer, se conmovió mucho y lloró como un niño. A la mañana siguiente 
me pidió que le llevara un sacerdote para confesarse y luego de ocho días recibió la 
Unción de Enfermos y la Eucaristía. Parecía que ya nada se podía hacer y los 
médicos, impotentes, confesaron su fracaso . Sin embargo, y contra toda esperanza, 
él empezó a mejorar lentamente hasta quedar del todo sano ante el asombro de los 
médicos. 

Mi hermano, que había estado alejado de la Iglesia por muchos años y que era 
masón y furioso anticlerical, renunció a la masonería y ahora dedica parte de su 
tiempo a trabajar en un centro de salud para gente pobre y pertenece a un grupo de 
la Iglesia que le ayuda a seguir profundizando en su fe y que le apoya con su cariño 
y amistad a crecer en el amor. 

X.X., 2-V-1989 
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LA GRACIA DE CONCEBIR UN HIJO 

En 1978 me casé. Al haber pasado un año y no quedar embarazada comencé un 
tratamiento médico en Buenos Aires (ambos cónyuges) . Desde esa fecha hasta 
1986 fuimos probando sin éxito diversos tratamientos; mientras tanto la vida matri
monial se fue complicando y en un momento llegamos a pensar en la posibilidad de 
separarnos. Lógicamente toda esta situación me afligía y me angustiaba. 

En 1986 tuve la oportunidad de conocer al Opus Dei y la vida santa de su 
Fundador. Desde ese momento tuve en mi poder la estampa para la devoción 
privada y comencé a rezarla con fe, pidiendo, a la vez que continuaba bajo atención 
médica, la gracia de concebir un hijo. 

A mediados de 1988 decidí con mi marido interrumpir el tratamiento ante el 
hecho de diez años sin ningún fruto. Sin embargo continué rezando intensamente a 
Mons . Escrivá. Por entonces mi marido comenzó también a pedir esta gracia. Dos 
meses después de esta decisión, alrededor de Navidad, tuve la inmensa alegría de 
confirmar que estaba embarazada tras tantos años de espera. 

Desde entonces vino la paz y la alegría a mi hogar. Estoy convencida de que 
éste ha sido un favor obtenido por intercensión del Siervo de Dios Mons. Josemaría 
Escrivá de Balaguer. Como agradecimiento procuro difundir su devoción entre 
amigos, parientes y conocidos; a la vez continúo pidiéndole pequeños y grandes 
favores pues cada día compruebo más la eficacia de su intercesión. 

B. E. (Argentina). 13-VII-1989 

MÁS ALLÁ DE LA MEDICINA 

Todo comenzó a finales del mes de diciembre de 1980, cuando, por unas déci
mas que tenía y que no le desaparecían, una sobrina mía, casada y con hijos, tuvo 
que ser internada. Después de varios análisis, se comprobó que tenía un foco can
cerígeno en el estómago y que debía ser intervenida quirúrgicamente. En la opera
ción se demostró que la extirpación d~l tumor era imposible, porque estaban afec
tados otros órganos vitales. Los especialistas le daban un máximo de vida de tres 
meses, que podía alargarse si reaccionaba bien a la aplicación de quimioterapia. 

Entonces recurrí al Siervo de Dios Josemaría Escrivá de Balaguer, prometién
dole que, si sanaba completamente, lo publicaría. 

Han pasado ocho años a pesar de que nos dijeron que, con la quimioterapia, 
podría vivir un máximo de cinco. Por esta razón no les he escrito hasta ahora. 
Pienso que, como nos dijo el médico, se trata de un verdadero milagro. 

Z. F. A. Pontevedra (España). 11-IV-1989 

ALCOHOLISMO 

Deseo hacer público el inmenso favor que me hizo el Fundador del Opus Dei. Hace 
alrededor de dos años comencé a encomendarle a Monseñor J osemaría Escrivá la si
tuación de mi marido, ya que no podía dejar el vicio del alcohol; últimamente ya se 
había hecho insoportable y le dije al Padre que me hiciera el favor como un regalo de 
Navidad. El día 11 de diciembre, repentinamente, mi marido dejó totalmente de be
ber alcohol. El mismo está sorprendido de este cambio tan fulminante, y me dijo que 
era una cosa muy rara lo que le había sucedido. 

N . M. (Chile). 

Los originales de estos relatos, con los nombres y direcciones de quienes escriben, se conservan en el Archivo 
de la Postulación de la Causa. 17 
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Camino 

Santo Rosario 

Conversaciones 

Es Cristo 
que pasa 

Amigos 
de Dios 

La Abadesa 
de las Huelgas 

Vía Crucis 

Surco 

Forja 

«Mons. Escrivá ha escrito algo más que una obra maestra: 
escribió sacando la inspiración de su propio corazón, y al corazón 
llegan también los breves párrafos que forman el CAMINO ... » 
(L 'Osservatore romano, 24-III-1 950). 

La primera edición de este libro es de 1934, con el título de 
Consideraciones espirituales. Hoy son ya 236 ediciones, en 38 idiomas, 
y 3.583.222 ejemplares. 

Libro de meditaciones sobre cada uno de los quince misterios 
de la vida de Cristo que se contemplan al rezar el Santo Rosario. 

La primera edición es también de 1934. Desde entonces han 
aparecido 89 ediciones, en 18 idiomas, y 571.369 ejemplares. 

En Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, el Fundador del 
Opus Dei contesta por escrito a las preguntas formuladas por va
rios periódicos y revistas de diferentes países. 

La primera edición es de 1968. Se han publicado 46 ediciones, 
en 7 idiomas, y 308.820 ejemplares. 

El libro recoge algunas homilías que ofrecen una profunda y 
sugestiv,a exposición de la doctrina y vida cristiana. Prólogo de 
Mons. Alvaro del Portillo, actual Prelado del Opus Dei. 

La primera edición es de marzo de 1973. H an aparecido ya 
63 ediciones, en 11 idiomas, y 385.961 ejemplares. 

Recopilación de otras 18 homilías, en las que el autor toma las 
virtudes cristianas como hilo condyctor de su entrañable coloquio 
filial con Dios. Prólogo de Mons. Alvaro del Portillo. 

Ha sido publicado en 1977 y actualmente cuenta con 42 edi
ciones, en 7 idiomas, y 288.531 ejemplares. 

Un penetrante estudio teológico-jurídico, a partir de las fuen
tes y documentos originales, sobre el caso extraordinario de juris
dicción cuasiepiscopal por parte de la abadesa del famoso monas
terio burgalés. 

La primera edición se publicó en 1944. La segunda es de 1974. 
Y se ha publicado una tercera en 1988. 

Obra de Mons. Escrivá, fruto de su contemplación de las esce
nas de la Pasión del Señor. 

La primera edición se publicó en febrero de 1981. Se han he
cho 44 ediciones, en 10 idiomas, y 303.209 ejemplares. 

«Al igual que Camino ( . .. ), Surco es fruto de la vida interior y de 
1~ experiencia de almas de Mons. Escrivá» (del prólogo de Mons. 
Alvaro del Portillo). 

La primera edición se publicó en octubre de 1986. Se han he
cho 26 ediciones, en 7 idiomas, y 281.237 ej emplares. 

La última obra publicada, Fo1ja, «es un libro de fuego, cuya 
lectura y meditación puede meter a muchas almas en la fragua del 
Amor divino, y encenderlas en afanes de santidad y apostolado, 
:gorqúe éste era el deseo de Mons. Escrivá» (del prólogo de Mons. 
Alvaro del Portillo). 

La primera edición se publicó en octubre ele 1987. Se han he
cho 19 ediciones, en 6 idiomas, y 256.65 7 ejemplares. 

(Pedidos en librerías) 



ORACIÓN 
para la devoción privada 

Oh Dios, que concediste a tu siervo ]osemaría, 
sacerdote, gracias innumerables, escogiéndole como 
instrumento fidelísimo para fundar el Opus Dei, cami
no de santificación en el trabajo profesional y en el 
cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano: 
haz que yo sepa también convertir todos los momentos y 
circunstancias de mi vida en ocasión de amarte, y de 
servir con alegría y con sencillez a la Iglesia, al Roma
no Pontífice y a las almas, iluminando los caminos de 
la tierra con la luminaria de la fe y del amor; dígnate 
glorificar a tu siervo ]osemaría, y concédeme por su 
intercesión el favor que te pido ... (pídase). Así sea. 

Padrenuestro, A ve maría, Gloria. 

De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, declaramos que 
con esta Hoja informatim en nada se pretende prevenir el juicio de la 
Autoridad eclesiástica, y que la oración no tiene finalidad alguna de culto 
público. 

Agradecemos las numerosisimas cartas que nos llegan. Son testimonio de la devoción privada con que tant<t' personas, en todo el 
mundo, rezan a Dios Nuestro St:ñor, poniendo por intercesor a Mons. Escrivá de Balaguer. En esta Hoja informatil•a reproducimos 
solameme, por exigencias de espacio, párrafos de algunas. que refieren sucesos importantes o anécdot<t' sencillas. 

También agradecemos - ame la imposibilidad de hacerlo nominalmente- la' limosna' que nos mandan para colaborar en los 
gastos de edición y c.Jistrihudó n de esta Hoja it~{onntltit'tl~ y para ayudar a l desarrollo de la'i obras apostólicas pro movidas por el amor a 
las alm;t' de Mons. josemaría Escrivá de Balaguer. 

Esta Hoja Informativa se distribuye gratuitamente. Quienes deseen ayudar, con sus limosnas, a los gas
tos ele edición y envío de esta publicación, pueden mandar esos donativos a la Vicepostulación del Opus 
Dei en Chile (Galvarino Gallardo 1858, Casilla 46-T Santiago), por giro postal, cheque nominativo o de-
pósito en cta. cte. N° 02752-09 del Banco ele Chile (Of. Central). · . 

Agradeceremos a nuestros lectores que nos remitan el nombre y la dirección de las personas a las que 
piensen que les agradará recibir esta Hoja Informativa o estampas con la oración para la devoción priva
da . 

AÑO 1990 



VICEPOSTULACION DEL OPUS DEI EN CHILE. Galvarino Gallardo 1858, Casilla 46- T. 
Santiago. 

Esta HOJA INFORMATIVA se publica con censura eclesiástica de la Congregación para las Causas de 
los Santos. 

Depósito Legal: M 27.830·1984 EDITORIA L ANTARTICA S.A. 
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El Venerable Siervo de Dios 
Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás 

Fundador del Opus Dei 
ORACION 

para la devoción privada 

Oh Dios, que concediste a tu siervo Josemaría, 
sacerdote, gracias innumerables, escogiéndole como 
instrumento fidelísimo para fundar el Opus Dei, camino 
de santificación en el trabajo profesional y en el cumpli
miento de los deberes ordinarios del cris tiano: haz que 
yo sepa también convertir todos los momentos y cir
cunstancias de mi vida en ocasión de amarle, y de ser
vir con alegría y con sencillez a la Iglesia, al Romano 
Pontífice y a /as almas, iluminando los caminos de la 
tierra con la luminaria de la fe y del amor; dígnate glo
rificar a tu siervo Josemaría, y concédeme por su inter
cesión el favor que te pido ... (pídase). Así sea. 

Padrenuestro, Avemaría, Gloria. 

De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII. declaramos que en nada se 
pretende prevenir el juicio de la Autwdad eclesiástica. y que esta orac1ón no t1ene fmall· 
dad alguna de culto pUblico. 



Monseñor Josemaría Escrívá de Balaguer nació en Barbaslro 
(España) el 9 de enero de 1902. Fue ordenado sacerdote en Zara· 
goza el 28 de marzo de 1925. 

El 2 de octubre de 1928, en Madrid, fundó por inspiración divina 
el Opus Dei. que ha abierto a los lieles un nuevo camino de santifi· 
cación en medio del mundC', a través del ejercicio del trabajo profe
sional ordinario y en el cumplimiento de los propios deberes persa· 
nales, familiares y sociales, siendo así fermento de intensa vida cris
tiana en todos los ambientes. El 14 de febrero de 1930, el Venerable 
Josemaría Escrivá entendió, con la gracia de Dios, que el Opus Dei 
debía desarrollar su apostolado también entre las mujeres; y el 14 
de febrero de 1943 fundó la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, 
inseparablemente unida al Opus Dei. El Opus Dei fue aprobado de· 
finitivamente por la Santa Sede el 16 de junio de 1950; y el 28 de 
noviembre de 1982 fue erigido como Prelatura personal, que era la 
forma jurídica deseada y prevista por el Venerable Josemaría Escri
vá. 

Con oración y penitencia constantes, con el ejercicio heroico de 
todas las virtudes, con amorosa dedicación e infatigable solicitud 
por todas las almas. y con una continua e incondicionada entrega a 
la Voluntad de Dios, Mons. Josemaria Escrivá impulsó y guió la ex· 
pansión del Opus Dei por todo el mundo. Cuando rindió su alma a 
Dios. el Opus Dei estaba ya extendido en los cinco continentes. y 
contaba con más de 60.000 miembros de 80 nacionalidades. al ser· 
vicio de la Iglesia con el mismo espíritu de plena unión y veneración 
al Papa y a los Obispos, que vivió siempre el Venerable Siervo de 
Dios Josemaría Escrivá. 

La Santa Misa era la raíz y el centro de su vida interior. El hondo 
sentido de su filiación divina, mantenido en una continua presencia 
de Dios Uno y Trino, le movía a buscar en todo la más completa 
identificación con Jesucristo, a tener una tierna y fuerte devoción a 
la Virgen Santísima y a San José, a un trato habitual y confiado con 
los Santos Angeles Custodios. y a ser sembrador de paz y de 
alegria por todos los caminos de la tierra. 

Mons. Escrivá había ofrecido su vida, repetidas veces, por la lgle· 
sia y por el Romano Pontífice. El Señor acogió ese ofrecimiento, y 
Mons. Escrivá entregó santamente su alma a Dios, en Roma, el 26 
de junio de 1975, en su habitación de trabajo. 

Su cuerpo reposa en la Cripta de la Iglesia Prelaticia de Santa 
María de la Paz -viale Bruno Buozzi 75, Roma-, continuamente 
acompañado por la oración y por el agradecimiento de sus hijas e 
llijos, y de incontables personas que se han acercado a Dios, atrai· 
das por el ejemplo y las enseñanzas del Fundador del Opus Dei. La 
causa de canonización de Mons. Escrívá fue introducida en Roma 
el 19 de febrero de 1981. El Santo Padre Juan Pablo 11 declaró el 9 
de abril de 1990 la heroicidad de las virtudes cristianas del Venera· 
ble Siervo de Dios. 

Se ruega a quienes obtengan gracias. por intercesión de Monseñor Escrivá 
de Balaguer. que las comuniquen a la Vicepostulación del Opus Dei en Chile. 
Galvarino Gallardo 1858. Casilla 46-T. Santiago. Con censura eclesiástica del 
Vicariato de Roma. 
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LIBROS DE MONS. JOSEMARIA ESCRIV A DE BALAGUER. 

- Camino (rú5tica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.500 
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-Santo Rosario ...... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. ... .. ... .... .. . · . . . . . . . . S 1.200 
-Conver~acionc~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3.350 
-E~ Cristo que pa>a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 5.900 
-Amigo~ de Dio~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 5. 900 
- Vía Cruci~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 1.800 
- Surco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 4.400 
- forja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.750 

Si desea adquirir alguna de estas obras de Mons. Escrivá de Balaguer. puede enviar 
ct1eque nominativo cruzado a nombre de Librería Proa Ltda .. Mac lver 140. San
tiago Fono 336534. 
Agradeceremos señalar el libro correspondiente 
Los libros le serán enviados por correo certificado (los precios incluyen gastos de 
envio) 
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La Transform.ación Oculta 
Cuántas veces resultan completamente 

desconce rtantes ciertas reacciones de los 
hom bres y aun de sociedades enteras. Ocurre 
a diario, tanto en la vida corriente como fren
te a grandes hechos históricos. 

La desaparición de la encantadora hija 
del amigo cercano que, de boina y fusil, par
tió a la selva centroamericana. La señora que 
abandonó marido, hijos y situación econó
mica para vivir con un pescador mirando el 
mar ... En otro orden de cosas, ¿a quién noto
mó por so rpresa el derrumbe del PC en Eu
ropa Oriental? ¿De un día para otro? ¿Y es
tos socialistas que han aparecido, incluyendo 
al propio Secretario General del Partido Co
munista soviético, que resultan firmes defen-. 
sores de la economía de mercado? Esa si es 
novedad. ¿Y cómo fue que la católica España 
votó ab rumadoramente el aborto? 

Se tiene la clara sensación de que algo ha 
estado ocurriendo sin que lo advirtiésemos, 
delante mismo de nuestros ojos. 

En verdad, esas actitudes o reacciones 
que resultan desconcertantes se han ido in
cubando, durante un buen tiempo, en las per
sonas y en las sociedades. Un día afloran sus; 
re ultados, consecuencia de un proceso pro
fundo y determinante. 

En estos días, la transformación que está 
viviendo el concepto de libertad es otro ejem
plo de esos procesos subterráneos. Ella se ha 
ido convirtiendo en la virtud social y perso
nal más importante y en fuente de derechos 
casi ili mitados para el ser humano. 

Sin embargo, y por ejemplo, llega un mo
mento en que el valor de la libertad se defor
ma de ta l manera que, con cargo a ella, se le
gitima la pornografía. Resulta curioso que 
aunque no se sabe de nadie en Chile que la de
fienda públicamente, tampoco son muchos los 
que enviarían una carta al diario, bajo su fir
ma, para exigir sanciones a los quioscos y dia
rios que exponen cuanta revista o foto porno
gráfica existe. ¿Qué sutil proceso ha termi
nado por hacer que, en la práctica, se rechacen 
esos principios en los cuales todos parecen cre
er ') ¿Que resulte dificil defenderlos? ¿O bien 
se rá que ya no se cree en ellos, a pesar de que 
todav ía no se diga públicamente? 

Hace algunos años, quienes no fueron ca
paces de avizorar el cambio que se estaba 
produciendo en el corazón de los chilenos no 
supieron reaccionar a tiempo. Hoy ocurriría 
algo similar. Existen corrientes subterráneas 
de pensamiento, de mentalidad, qUe van con
venciendo y transformando a los hombres y, 
con ellos. a la sociedad de manera mucho más 
profunda que cualquier modificación estruc
tural o política de un gobierno. 

A este respecto, es importante reflexio
na r sobre lo ocurrido a Europa, cuna del pen
samiento y de la cultura cristiana. Esa Eu
ropa ya no es la misma. Lo dice quien mejor 
que nadie conoce del tema: S.S. Juan Pablo 
II , ante el Parlamento Europeo. 

" .. . Se han desarrollado en el suelo eu
ro peo, en la época moderna, corrientes de 
- · nsamie nto que han excluido poco a poco a 
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Juan Pablo ll previno sobre comentes ·sub
terráneas de pensamientos cuyas transfor
maciones comprometen La esencia del hombre 

europeo. 

Dios de la comprensión del hombre y del uni
verso ... " " ... Es mi deber subrayar vigorosa
mente que si algún día el substrato religioso 
y cristiano de este continente fuese margi
nado en su papel de inspiración de la ética y 
en su eficacia social, no sólo se negaría toda 
la herencia del pasado europeo sino también 
un futuro digno del hombre. europeo -y me 
refiero a todo hombre europeo, creyente o in
creyente-, que estaría seriamente compro
metido". 

¿Cuántas "corrientes de pensamiento" se 
están desarrollando también en nuestro país? 

Definitivamente, en Chile 
la discusión más importan
te ya no se refiere a la eco
nomía social de mercado. 

¿Es "el substrato religioso y cristiano" el ins
pirador de la ética en Chile? 

Cada sociedad tiene valores que le dan 
forma y sentido. Aquellos que determinan el 
comportamiento de las instituciones y las 
personas, lo que "se puede" y "no se puede" 
hacer. Ese esqueleto, ~se entramado de prin
cipios es lo que hace que Chile sea como loco
nocemos, o creemos conocerlo. En la medida 
que se transforma, se transforma Chile. Y si 
ello ocurre sin que nos demos cuenta, un día 
nos despertamos en un país diferente. Otro 
Chile. Donde las elecciones las ganan quienes 
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no esperábamos y se aprueban leyes que no 
hubiésemos imaginado. 

Definitivamente, en Chile la discusión 
más importante ya no se refiere a la economía 
social de mercado, el alza de los impuestos, los 
aranceles, el Banco Central... Sin negarles su 
importancia, resulta que hoy todos coinciden 
en que el socialismo estatal es ineficiente y 
con un poco de "muñequeo" y buena (o mala) 
voluntad se logran acuerdos económicos bási
cos. Volvamos, una vez más, a Europa. En ella 
no se discute el valor de la economía de mer· 
cado. Reina la iniciativa privada, se palpa el 
progreso económico al alcance de todos ... Y go
biernan los socialistas. En Suecia, en Italia, en 
España, en Francia ... Lo que no resulta, en ab
soluto, contradictorio, sencill amente porque el 
principal objetivo socialista ya no es la estati· 
zación de la economía. 

Asimismo, el esfuerzo por transformar a 
Chile por muchos de quienes fo rman parte 
del nuevo Gobierno tiene objetivos más pro· 
fundos que el aspecto meramente económi co. 
Quizás, ni siquiera es en forma primord ial 
económico. Veamos. Para Ricardo Lagos, "el 
PPD se consolidó como una importante co
rriente política y cultural". En el documento 
"Bases doctrinarias y política ", acordado al 
suscribirse la reunificación del Partido Socia· 
lista de Chile en· diciembre recién pasado, se 
insiste en la "ética socialista" y se afirma que 
"la acción política del PS contribuirá a abrir 
paso a una sociedad basada en la solidaridad, 
la justicia social, la equidad; en la más pro
funda democratizaci.)n de todas las esferas de 
la vida de nuestro país, para permitir la ple· 
na y libre realización del ser humano; es de· 
cir, para construir una sociedad socialista en 
nuestra patria". 

Es necesario, pues, tener presente que en 
Chile se busca la redefinición, desde una 
perspectiva socialista, de conceptos como so· 
lidaridad, equidad, justicia social; el cuestio
namiento de muchos valores actuales; de 
aqueilo que se entiende o no por lícito; de los 
derechos y deberes de cada uno ... 

Naturalmente, aunque · es una simplifi· 
cación pensar que la izquierda representa 
una cultura y la derecha otra contraria, y 
es claro que las diferencias ya no siguen las 
fronteras de los partidos, cada sector político 
suele tener tendencias ma¡;cadas en uno u 
otro sentido. Lamentablemente, una vez cal· 
mados los afanes est;;tizantes de la izqu ierda, 
la derecha suele quedarse bastante tranquila. 

En todo caso, lo esencial es que hoy el 
pensamiento "no socialista", por llamarlo de 
alguna manera, tif'ne la necesidad y deber 
ineludibles de defender su propia visión de 
la sociedad. En esta tarea debe ser capaz de 
percibir a tiempo los esfuerzos para transfor
mar la concepción de valores básicos, antes 
que una concepción muy distinta de ellos se 
haya hecho carne y se estén viviendo sus 
efectos. Debe expresar, sólidamente, su con· 
cepto de sociedad. 

¿Está preparado para hacerlo? 

Miguel Allamand Z. 
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Los rnecanismos económicos no sustituyen a la virtud personal 

Solidaridad y economía de mercado 

La encíclica de Juan Pablo 11 "Sollicitudo rei socialis" 
(1987) advertía contra las deficiencias del colectivismo marxista, 
por un lado, y del capitalismo liberal, por otro. Después de la pu
blicación del documento, la caída de los regímenes comunistas en 
los antiguos satélites de la URSS ha hecho más evidente la justeza 

··de las críticas del Papa al "socialismo real". Quedan todavía las 
dirigidas al modelo consumista occidental, no siempre bien enten
didas. Antonio Argandoña, profesor ordinario del Instituto de Es
tudios Superiores de la Empresa (Barcelona), plantea la pregunta 
de si la economía de mercado es compatible con la solidaridad. El 
texto que sigue es la parte final del trabajo del Prof. Argandoña 
publicado en la obra colectiva "Estudios sobre la encíclica 'Solli
citudo· reí socialis"' (1). 

La ecónornía de rneréado es Ün sistema de or
ganización econórniéa basado en la propiedad 
privada (incluida la de los medios de produc
ción) y en la libertad de iniciativa y de contra
tación, en que la coordinación de las decisiones 
económicas no se lleva a cabo a través de un me
canismo coactivo, centralizado o no, sino me
diante la libre actuación de los sujetos, manifes
tada en los mercados de factores, bienes y 
servicios. 

Los incentivos del mercado 

El mercado es, ante todo, un mecanismo de 
coordinación de información y de incentivación 
de conductas (aunque no el único: la planifica
ción centralizada es una alternativa, entre otras). 
Corno mecanismo de coordinación, el mercado 
recoge informaciones dispersas entre numerosos 
sujetos, las procesa, las centraliza y las difunde. 
En este sentido, es un mecanismo relativamente 
neutral a los valores. 

Corno mecanismo de incentivación, el merca
do "premia" de acuerdo con la colaboración 
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que cada uno tenga en la producción de bienes 
y servicios para los que existe una demanda so
cial. Pero las motivaciones últimas de los suje
tos están más allá del mercado, que las torna co
rno datos, sin valorarlas. En este sentido, la mo
ralidad resultante será la moralidad de la socie
dad en que se inserte el mercado -o mejor, la 
moralidad de los sujetos que la integran-. Es 
verdad que los incentivos que provee son de ca
rácter económico -precios, salarios, intereses, 
rentas, etc.-, y no de otro tipo; pero es lógico 
que sea así, tratándose de un mecanismo econó
mico( ... ). 

Sistema económico y conducta personal 

En definitiva, el mercado tiene un componen
te técnico y otro humano. El primero es ajeno 
a las valoraciones éticas, y a él parece referirse 
el Concilio Vaticano II al hablar de la autono
mía de las realidades terrenas (cfr. Gaudium et 
spes, n. 36). Decir que un aumento de la deman
da de un producto eleva su precio es una des
cripción fenomenológica, no valorativa, corno 
lo es que los cuerpos se atraen de acuerdo con 
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la ley de la gravedad. Pero al principio y al fi
nal de los mecanismos económicos hay hombres, 
y son ellos Jos que confieren un contenido ético 
a la actuación del mercado. Esto Jo llevan a ca
bo de dos modos: 

a) Sentando las bases ideológicas. Por eso, 
una sociedad materialista generará actividades 
económicas inmorales, tanto dentro del merca
do como en cualquier otro mecanismo de asig
nación. La -solidaridad es, pues, necesaria, co
mo requisito previo a !a economía de mercado, 
en lo que se refiere a las motivaciones de los su
jetos económicos. 

HSon los hombres quienes 
confieren un contenido ético a la 

actuación del mercado,, 

b) Creando la legislación y las estructuras, 
instituciones y organizaciones en que se desarro
lla la actividad económica. El mercado no pue
de desarrollarse sin unos requisitos previos de ti
po legal, organizativo, cultural, etc., y, sobre to
do, si no se observan sus reglas de funciona
miento (lo que ya es una forma de participación 
en el bien común). Y esas instituciones y reglas 
pueden favorecer las conductas morales o, por 
el contrario, convertirse en estructuras de peca
do: regímenes totalitarios, leyes que desprecian 
la vida y la dignidad de los hombres, corrup
ción, discriminación racial o religiosa, etc. (cfr. 
Sollicitudo rei socialis, n. 36; en adelante, SRS). 
Por eso algunas de las reformas que el Papa re
clama (cfr. SRS, n. 43) se centran, precisamen
te, en este ámbito de las estructuras, institucio
nes y organizaciones. 

Para que el mercado funcione 

Así pues, la economía de mercado es compa
tible con la solidaridad y necesita de ella: "Las 
reglas del mercado solamente funcionan cuando 
existe un consenso moral básico que las sostie
ne" (2). Aún más: la participación en una eco
nomía de mercado es ya un ejercicio de solida
ridad (aunque sea quizá muy limitado y rudi
mentario). Y, finalmente, la economía de mer
cado desarrolla y fomenta la solidaridad de muy 
diversos modos (y no podía ser de otra manera, 
porque un sistema que lleva siglos funcionando 
se habría destruido ya, si hubiese sido radical
mente insolidario). 

(86) 
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En efecto, la economía de mercado premia al 
que aporta sus recursos a .la producción de bie
nes o servicios demandados por la sociedad, lo 
cual es una forma de solidaridad. La remunera
ción obtenida está en proporción a la escasez del 
recurso, lo que fomenta la producción y la efi
cacia. Se promueve la laboriosidad, el ahorro, 
la iniciativa y la cooperación. Incluso la compe
tencia no es guerra, sino colaboración en una ta
rea común -para competir hay que aportar al 
mercado bienes y servicios en condiciones ade
cuadas de precio y calidad-. Y si tener bienes 
es una cosa buena -forma parte del encargo, 
dado por Dios al hombre, de dominar la 
tierra-, el sistema de economía de mercado los 
provee -y en mayor medida que otras formas 
alternativas-, permitiendo con ello el ejercicio 
de todas las formas de solidaridad ( ... ). 

Lo que el mercado no puede dar 

¿Por qué, pues, el prejuicio de que la econo
mía de mercado no es compatible con la solida
ridad? Me parece que podríamos identificar di
versas explicaciones . . En primer lugar, por la 
misma decadencia de los valores solidarios en la 
sociedad occidental, que se ha atribuido al sis
tema capitalista. Pero me temo que estamos an
te una explicación inválida, que echa las culpas 
al entorno, al marco social, político y económi
co, sin tener en cuenta que los pecados son siem
pre, en su origen, individuales (cfr. SRS, n. 36). 

En segundo lugar, porque la teoría económi
ca utilizada para explicar el funcionamiento del 
sistema suele partir de supuestos simplistas, co
mo la maximización de la utilidad y del benefi
cio, que, entendidos al pie de la letra, resultan 
incompatibles con la solidaridad. Pero el defec
to es de la teoría, no del sistema, que es compa
tible con otras motivaciones -es más: que las 
exige, para ser operativo-. 

Tercero, porque a menudo se le pide al siste
ma más de lo que puede dar. Como organiza
ción de la vida social y económica, el mercado 
no puede conferir contenidos solidarios a con
ductas que no lo son. Pedir que el mercado se 
comporte como corrector de los defectos de las 
personas es, sencillamente, inapropiado. 

-
Ocurre también que se compara el sistema de 

economía de mercado con otros sistemas teóri
cos, como el comunista, que dicen estar inspira
dos en principios de solidaridad. Obviamente, 
un sistema imperfecto, como el capitalista, en
frentado con la teoría de otro sistema ideal, 
siempre saldrá mal parado. Pero los recientes 
acontecimientos del Este de Europa han puesto 
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de manifiesto que no existe esa alternativa utó
pica, y que, cuando se ha intentado poner en 
práctica, ha resultado menos solidaria aún que 
la economía de mercado. 

Por otro lado, el fallo de las economías co
munistas, como también del excesivo interven
cionismo estatal en las llamadas economías mix
tas, pone de manifiesto que existen intervencio
nes, llenas de buena voluntad, que obstaculizan 
el funcionamiento del sistema, con lo que el re
sultado final dista mucho · de lo esperado. Esto 
quiere decir que la solidaridad, como virtud, de
be correr a cargo de los individuos, no del sis
tema, y que el ejercicio "forzado" de la solida
ridad ni es tal, ni resulta viable, a la larga, por
que acaban creándose mecanismos que lo anu
lan. 

La tentación utópica 

Ahora bien, ¿no sería oportuno distinguir en
tre la solidaridad como virtud y como resulta
do? La primera sería "la determinación firme y 
perseverante de empeñarse por el bien común" 
(SRS, n. 38); la segunda sería su plasmación en 
una sociedad en la que el bien común se ejerza 
de modo pleno. Y ¿no sería posible diseñar un 
sistema que llevase a ese result.ado, de modo más 
efectivo? 

Estamos, una vez más, ante la tentación utó
pica. Porque la sociedad solidaria puede resul
tar del ejercicio de la virtud de la solidaridad por 
todos los ciudadanos -o al menos por muchos 
de ellos, con mucha frecuencia-, y eso es fac
tible también en una economía de mercado. Pe
ro si lo que se pretende es sustituir la virtud pri
vada por las reglas sociales, por las leyes o por 
la planificación centralizada, obtendremos una 
sociedad hipócrita, que puede alcanzar la apa
riencia de solidaridad -por ejemplo, la iguala
ción en la distribución de la renta-, pero no su 
realidad. Y, a través de los mecanismos de 
aprendizaje y difusión de las conductas, esa so
ciedad será inestable - como, una vez más, se 
pone de manifiesto en la crisis del comunismo 
en el Este de Europa-. Lo que no obsta, por 
supuesto, para que las estructuras faciliten o di
ficulten la consecución de la solidaridad: y éste 
es el sentido de la solidaridad como principio or
denador de la sociedad, que emana de los valo
res de la misma y, al mismo tiempo, condiciona 
su actividad. 
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Un sistema imperfecto 

Todo lo anterior se resume, en definitiva, en 
las siguientes propo"siciones: a) la economía de . 
mercado es compatible con la solidaridad; b) la 
economía de mercado exige la solidaridad; e) la 
economía de mercado promueve numerosas for
mas de solidaridad -no todas, por supuesto-; 
d) la economía de mercado, como realidad hu
mana, es incompleta, imperfecta y susceptible de 
mejora; e) la insolidaridad que vemos ahora en 
numerosas conductas económicas no es un de
fecto de la economía de mercado, sino de los 
hombres que vivimos en ella, es decir, de nues
tras motivaciones y de las instituciones que he
mos creado alrededor del mercado, de modo· que 
f) la sustitución del mercado por otro sistema de 
organización económica no cambiaría la reali
dad de nuestro mundo insolidario (a lo más, des
plazaría la insolidaridad de unas formas a 
otras), porque "el principal obstáculo que la 
verdadera liberación debe vencer es el pecado y 
las estructuras que llevan al mismo" (SRS, n. 
46). 

.uLa economía de mercado es 
incompleta, imperfecta y 
susceptible de mejora, . 

· Todo esto ·es compatible coh las reformas 
que, como señala Juan Pablo II, son necesarias 
en el mundo económico actual (cfr. SRS, n. 43). 
No se trata de eliminar la economía de merca
do, sino de cambiar algunos de sus aspectos( ... ), 
principalmente en lo que se refiere a las estruc
turas e instituciones. Y, sobre todo, es urgente 
"un cambio en las actitudes espirituales que de-
finen las relaciones de cada hombre consigo mis
mo, con el prójimo, con las comunidades huma

. nas, incluso con las más lejanas, y con la natu
raleza" (SRS, n. 38), tarea que va mucho más 
lejos del cambio de sistema económico -y que, 
desde luego, está en otro plano de la realidad-. 

Construir la solidaridad 

( ... )A la vista de lo aquí dicho, parece lógico 
concluir que la solidaridad es, a la vez, una co
sa fácil y difícil. Fácil porque todos solemos te
ner en cuenta el bien de los demás en nuestras 
acciones, en mayor o menor medida, y eso ya es 
una forma, quizá rudimentaria, de solidaridad. 

(87) 
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No hay ningún hombre tan radicalmente malo 
que actúe siempre y en todo .con un egoísmo ab
soluto. Y eso es ya un motivo de esperanza, por
que la construtción de un mundo solidario no 
debe partir de cero, ni menos aún del pecado, si
no de unas conductas naturalmente buenas en 
todos los hombres. 

Pero es difícil al mismo tiempo, porque aún 
estamos muy lejos de "la determinación firme y 
perseveran!? de empeñarse en el bien común, es 
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decir, en el bien de todos y cada uno, (SRS, n. 
38). Y es que la vida cristiana es, a la vez, una 
tar¿a hacedera y dificultosa, entre la eficacia de 

. la Redención y la ayuda que Dios no niega a los 
hombres de buena voluntad, y la realidad de la 
caída del hombre y del poder de sus enemigos. 
Pero cuando la Iglesia manifiesta su optimismo 
en la viabilidad de la verdadera liberación nos 
está dando una respuesta positiva, inequívoca, 
a nuestras posibles dudas. 

(1) Antonio Argandofia, "Razones y formas de la solidaridad", en: Varios Autores, Estudios sobre la encíclica "'Sollici
tudo reí socialis", AEDOS/Unión Editorial, Madrid (1990), pp. 333-355. 

(2) J. Ratzinger, "Introducción al Simposio Iglesia y Economía y su responsabilidad para el futuro de la economía mun
dial" , Roma, 21-Xl-1985. 

Mensaje del Papa para la Cuaresma: Compartir con los más pobres 

El mensaje del Papa para la Cuaresma de este año lleva por título "Lo que hacéis a otro, a mí me 
lo hacéis". Se trata de un firme llamamiento a la responsabilidad de todo cristiano en la tarea de "su
perar la pobreza y el subdesarrollo". Ofrecemos a continuación Jos párrafos más significativos de es
te mensaje. 

Aunque los bienes de la creación están desti
nados a todos, hoy una gran parte de la huma
nidad está sufriendo todavía el peso intolerable 
de la miseria. En esta situación son necesarias 
una caridad y una solidaridad concretas, como 
he afirmado en la encíclica Sollicitudo rei socia
lis, ál seifáíar fo mgerife-que es 'dedicarse a(bíén 
de los demás y estar dispuesto a olvidarse de uno 
mismo -según el Evangelio- para servir a los 
demás en vez de explotarlos en beneficio propio. 

· En este tiempo de Cuaresma volvemos a diri
girnos a Dios rico en misericordia, fuente de to
do bien, para pedirle que cure nuestro egoísmo, 
nos dé un corazón nuevo y un espíritu nuevo. 

La Cuaresma y el tiempo pascual nos sitúan 
ante la actitud de total identificación de Nues
tro Señor Jesucristo con los pobres. 

El Hijo de Dios, que se hizo pobre por amor 
nuestro, se identifica con aquellos que sufren, lo 
cual está expresado claramente en sus propias 
palabras: "Cuanto hicisteis a uno de estos her
manos míos más pequeños, a ml me lo hi
cisteis". 

(88) 

Si ignorásemos la gran multitud de personas 
que no sólo están privadas de lo estrictamente 
necesario para vivir (alimento, casa, asistencia 
sanitaria), sino que ni siquiera tienen la esperan
za de un futuro mejor, vendríamos a ser como 

~ , .:f~ _ ri~o <:PJ~~9n ql;l~_f!,nge no ·l:la'Q~r.v.l~.tQ, ~l _p~b~~, 
· Lázaro. · · ·. 

Dirigiendo nuestra mirada a Jesucristo, el 
Buen Samaritano, no podemos olvidar que 
-desde la pobreza del pesebre hasta el total des
prendimiento en la Cruz- El se hizo uno con 
los últimos. Nos enseñó el desapego de las ri
quezas, la confianza en Dios, la disponibilidad 
a compartir. Nos exhorta a ver a nuestros her
manos y hermanas, que están en la miseria y el 
sufrimiento, con el espíritu de quien -pobre
se reconoce totalmente dependiente de Dios y 
que tiene necesidad absoluta de El. El modo co
mo nos comportemos será la verdadera y autén
tica medida de nuestro amor a El, fuente de vi
da y de amor, y signo de nuestra fidelidad al 
Evangelio. 
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LA ENCICLICA CENTESIMUS ANNUS 

El análisis de esta reciente encíclica de Juan Pablo II (1 2 de mayo 
de 1991), nos merece las siguientes consideraciones: 

A. Se trata de un documento que se sitúa fielmente en la tradición 
centenaria de la Doctrina Social de la Iglesia. Juan Pablo II no 
innova en lo fundamental (los principios básicos), aun si su 
encíclica es novedosa en cuanto aplica los principios permanentes 
a realidades nuevas. 

En relación a la anterior encíclica social, Sollicitudo rei socialis 
(1987), Centesimus Annus representa una clara profundización 
filosófica-teológica. 

Su tenor religioso es también superior. Además, la encíclica 
refuerza la permanente afirmación de la Doctrina Social de la 
Iglesia hecha por este Pontificado. 

B. La perspectiva es específicamente antropológica, y se precisa en 
la concepción de una sociedad libre centrada en la persona 
humana, y en la de una economía humanista (y libre), 
proporcionada a las exigencias de esa sociedad. 

Sin pretender proponer ningún modelo, la Iglesia, a través 
del Papa actual, ofrece una "indispensable".~'orienH¡,ción ideal" 
(N2 43), considerando las exigencias humanas y sociales (bien 
común) más profundas. 

A partir de aquí, y considerando que "la libertad....... es valorizada 
en pleno solamente por la aceptación de la verdad", J mm Pablo II 
constata el actual predominio del "ideal de.rnocrático, junto 
con una viva atención y preocupación de los de.rechos humanos" 
(N2 47). En el mismo sentido, el Papa precisa que, en la sociedad 
democrática, el respeto del "Estado de Derecho' ("en el cual es 
soberana la ley y no la voluntad arbitraria de tos hombres" NQ 4) 
supone la recíproca limitación de los tres "poderes" (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial), y su equilibrio. Y dec·lara que "la Iglesia 
aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que asegura 
la participación de los ciudadanos en b:s '~:tpciones políticas, y 
garantiza a los gobernados la posibilida.d de elegir y controlar a 

1 

- zot.{-



sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente 
de manera pacífica" (N2 46). 

Así considerada, la democracia ·es para "la. economía de mercado" 
(N2 48), o "economía libre" (N2 15), el marco "institucional, 
jurídico y político" adecuado. "La primera incumbencia del 
Estado, es pues, la de garantizar esa seguridad", de tal manera 
que se pueda disfrutar libremente del fruto de su trabajo (N2 48). 
Y es que "la economía es un sector de la múltiple actividad 
humana y en ella, como en todos los demás campos, es tan válido 
el derecho a la libertad como el deber de hacer uso responsable 
del mismo" (N2 32). 

En este marco, y considerando las exigencias de la solidaridad 
(N2 49), y del trabajo, se integran y proporcionan tanto la 
indispensable iniciativa personal (garantía de la "subjetividad" de 
la sociedad), la empresa y la propiedad, como el mercado. En la 
línea de lo que había destacado en Sollicitudo reís socialis, Juan 
Pablo II insiste en la importancia de reconocer. y respetar el 
interés personal en la sociedad, puesto que donde éste es 
suprimido, "queda sustituido por un oneroso y opresivo sistema 
de control burocrático que esteriliza toda iniciativa y creatividad 
(N2 25). La capacidad de iniciativa y el espíritu emprendedor son 
-dice el Papa- parte esencial del mismo trabajo humano (N2 32). 
Por su parte, la empresa, en que fructifica la iniciativa individual, 
es más que una "sociedad de capitales" una "sociedad de 
personas" (N2 43), y aún una comunidad de hombres en la que el 
interés necesario y legítimo por la producción y sus beneficios es 
completado y elevado por las exigencias (y necesidades) que se 
refieren al bien del hombre, de la familia y de la sociedad misma. 

En este marco, y recordando especialmente con Rerum Novarum, 
el valor permanente (pero no absoluto) de la propiedad, así como 
el derecho a poseer privativamente ("derecho fundamental en 
toda persona para su autonomía y su desarrollo") (N2 30), Juan 
Pablo II, vuelve a afirmar tanto la "ampliación de la libertad 
humana" que la propiedad privada conlleva en los límites de su 
recto uso, lo que en 1979 (México), designaba como "hipoteca 
social" de la propiedad, basada en el destino universal de los 
bienes dados por Dios al hombre y en lo que en términos 
doctrinales a partir de aquí, Santo Tomás de Aquino designa 
como su "uso común". Al mismo tiempo, el Papa en la línea de su 
encíclica sobre el trabajo (Laborem Exercens 1981) liga 
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estrechamente trabajo y propiedad, al punto de ver en aquel la 
legitimación de esta última (N2 43). En todo caso, la perfección 
personal que permite la apropiación privativa de los bienes 
(incluso de los de producción industrial y agraria (N2 43)), supone 
el ~espeto de su función social. 

Lo cual se contrapone a la concepción libertina y absolutizadora 
del liberalismo clásico, y mucho más aún a la del colectivismo 

· marxista que hace de la propiedad privada una especie de pecado 
, original. A este respecto, Juan Pablo II significativamente dice 

". · que "al poner de manifiesto que la naturaleza del socialismo de 
-::· su tiempo estaba en la supresión de la propiedad privada, León 

XIII llegaba de veras al núcleo de la cuestión" (N2 12). 

En cuanto al mercado, la Iglesia, a través del actual Pontífice, 
reconoce su "positividad" (N2 43). Parece cierto "de que tanto a 
nivel de Naciones, como de relaciones internacionales, el libre 
mercado sea el instrumento más eficaz para colocar los recursos y 
responder eficazmente a las necesidades", así como para dar "la 
primacía a la voluntad y a las preferencias de la persona" (cf. N2s 
39 y 40). Sin embargo, el mercado, como tampoco el Estado, son 
el fin del hombre (N2 49). Tampoco el mercado puede satisfacer 
todas las necesidades del hombre; "hay exigencias humanas 
importantes que escapan a su lógica; hay bienes que, por su 
naturaleza, no se pueden ni se deben vender o comprar" (N2 40). 
En síntesis, "por encima de la lógica de los intercambios a base de 
los parámetros y de sus formas justas, existe algo que es debido 
al hombre porque es hombre, en virtud de su eminente dignidad. 
Este algo debido conlleva inseparablemente la posibilidad de 
sobrevivir y de participar activamente en el bien común de la 
humanidad" (N2 34). De ahí entonces la necesidad de someter el 
mercado (respetando sin embargo su carácter instrumentalmente 
positivo) a un cierto control público (N2 19). Lo cual plantea, más 
ampliamente, la función propia (subsidiaria) del Estado. 

En contraste con la concepción liberal clásica, y el sendero de 
Rerum Novarum (1891) y Quadragesimo anno (1931), Juan Pablo 
TI recuerda, con su encíclica, que el Estado no puede "cerrar los 
ojos, o lo que es equivalente, permanecer puramente 
contemplativo y, por consiguiente inactivo (e irresponsable) 
frente a los graves y múltiples problemas de la sociedad actual, 
así como en relación a las exigencias humanas y de desarrollo 
socio-económico más fundamentales. Esta preocupación y este 
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cuidado no son sino la exigencia de cumplimiento de la normal 
función del Estado en cuanto rector del bien común, y no implica, 
de ninguna manera un planteamiento estatista o el propugnar la 
indebida intromisión del Estado en la vida social. A este . respecto, 
el Papa recuerda el "principio de ~ubsidiariedad", ya enunciado 
por León XIII, y sobre todo por Pío XI, y que establece que uuna 
estructura social de orden superior no debe interferir en la vida 
interna de un grupo social de orden inferior, privándolas de sus 
competencias, sino que más bien debe sostenerla en caso de 
necesidad y ayudarla a coordinar su acción con la de los demás 
componentes sociales, con miras al bien común" (N2 48). Acto 
seguido, el Papa advierte que "al intervenir directamente y 
quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca 
la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los 
aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que 
por la preocupación de servir a los usuarios, con eneorme 
crecimiento de los gastos" (N2 48). 

En el campo de la economía, más específicamente, la encíclica, 
enunciando la incumbencia del Estado de "vigilar y encauzar" allí 
el ejercicio de los "derechos humanos", agrega sin embargo, que 
"en este campo la primera responsabilidad no es del Estado, sino 
de cada persona, y de los diversos grupos y asociaciones en que 
se articula la sociedad. El Estado no podría asegurar 
directamente el derecho a un puesto de trabajo de todos los 
ciudadanos, sin estructurar rígidamente toda la vida económica y 
sofocar la libre iniciativa de los individuos" (N2 48). Pero, por 
otra parte, "el Estado puede ejercer funciones de suplencia en 
situaciones excepcionales, cuando sectores sociales o sistemas de 
empresas, demasiado débiles o en vías de formación, sean 
inadecuados para su cometido. Tales intervenciones de suplencia, 
justificadas por razones urgentes al bien común, en la medida de 
lo posible deben ser limitadas temporalmente, para no privar 
establemente de sus competencias a dichos sectores sociales y 
sistemas de empresas, y para no ampliar excesivamente el 
ámbito de intervención estatal de manera perjudicial para la 
libertad, tanto económica como civil" (NQ 48). 

A partir de aquí se debe constatar que la proporcionalización de 
la economía y del mercado en ella (el sentido de la existencia 
social humana las supera, como el fin supera al medio), no 
implica sólo evitar que aquellos se conviertan en la norma 
superior de la vida social, sino además exige que ellos sean 
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respetados en su misma "lógica" instrumental, so pena de aiterar 
el ejercicio mismo de las I.ibertades humanas, núcleo del bien 
común. 

Ahora bien, es esta misma perfectiva positiva sobre la vida social 
y económica, en su fundamentación teológicamente antropológica, · 
la que no permite, lógicamente, sino una moderada crítica del 
capitalismo contemporáneo desarrollado. Juan Pablo II, a 
propósito de la alternativa al fracaso del comunismo, enuncia su 
juicio con toda la claridad requerida: "Si por 'capitalismo' se 
entiende un sistema econom1co que reconoce el papel 
fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la 
propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con 
los medios de producción, de la libre creatividad humana en el 
sector de la economía", es ese efectivamente el sistema que "es 
necesario proponer" tanto a los países que se liberan de la tiranía 
COJ:l?.unista como a los del "Tercer Mundo" (N2 42). Si, en cambio, 
"por 'capitalismo' se entiende un sistema en el cual la liberad, en 
el ámbito económico, no está encuadrada en un sólido contexto 
jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral, y 
la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo 
centro es ético y religioso .. , entonces no sería ese el sistema que . 
conviene ni a unos ni a otros países (N2 42). 

En este sentido, aunque sin poner por ello como alternativas "el 
sistema socialista", "se puede hablar justamente de lucha contra 
un sistema económico entendido como método, que asegura el 
predominio absoluto del capital, la presión de los medios de 
producción y la tierra respecto a libre subjetividad del trabajo 
del hombre" (N2 35). Y es que entonces se habrá absolutizado la 
economía (y es también lo que hace el marxismo), y el "centro de 
la vida social", así como su "cínico valor", habrán pasado a ser "la 
producción y el consumo de las mercancías" (N2 39). 

Sin embargo, el primer término de la descripción pontificia 
referente al capitalismo, el primer tipo de capitalismo descrito en 
la encíclica, parece simplemente corresponder a "una sociedad 
basada en el trabajo libre, en la empresa y en la participación", 
tal como la Iglesia la propicia (N2 35). 

En cualquier caso, este es un discurso hecho como para 
demistificar la ideología que subyace en la crítica más que 
centenaria que los marxistas (desde Marx mismo) han venido 
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haciendo del capitalismo. bs, por lo demás, el mismo Pontífice 
quien se encarga de precisar en su juicio al respecto: "El 
marxismo ha criticado las sociedades burguesas y capitalistas, 
reprochándoles la mercantilización y la alienación de la existencia 
humana. Ciertamente -dice Juan Pablo II-, este reproche está 
basado sobre una concepción equivocada e inadecuada de la 
alineación, según la cual esta depende únicamente de la esfera de 
las relaciones de producción y propiedad, esto es, atribuyéndole 
un fundamento materialista y negando, además, la legitimidad y 
la positividad de las relaciones de mercado incluso en su propio 
ámbito" (N2 41). 

Y no es que el Papa se prive de denunciar la alineación (bien 
entendida) que "fructifica" hoy en las sociedades consideradas 
más bien como de "consumo" o "consumísticas". La denuncia, a 
este respecto, ha sido constante en el Pontificado actual. Y esto, 
porque como declara Centesimus Annus, muchas sociedades 
actuales y de las más importantes presentan "formas de 
organización social, de producción y consumo", que dificultan la 
realización de la donación libre del hombre a Dios y a los otros en 
la cual, a partir de su trascendencia personal, "el hombre se 
realiza auténticamente a sí mismo", es decir, llega a ser más no 
sólo a tener más (N2 41). Dicho de manera equivalente, "la 
alineación se verifica en el consumo, cuando el hombre se ve 
implicado en una red de satisfacciones falsas y superficiales, en 
vez de ser ayudado a experimentar su personalidad auténtica y 
concreta" (N2 41). 

Esto mismo lleva a alterar, y es a su vez alterado por el 
relativismo moral y político que prospera en las modernas 
democracias. Se ve en la adhesión firme a la verdad una 
perturbación de los cmtcos mecanismos considerados 
propiamente democráticos en la determinación de la "verdad": la 
ley de la mayoría y la política de los acuerdos. Sin embargo, 
desde una perspectiva ética y cultural, se puede afirmar que "una 
democracia sin valores se convierte con facilidad en un 
totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia" 
(N2 46). 

D. Las brut not least. El diagnóstico, la crítica, y la denuncia del 
socialismo · marxista, del comunismo y del marxismo mismo, así 
como de la brutal degradación de todo lo humano y del 
totalitarismo que le son inherentes, constituye como el tejido de 
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toda la encíclica. El juicio de Juan Pablo II en este sentido, es 
recurrente, profundo, certero y tajante. A partir de 1945, "mitad 
del Continente (europeo) cae bajo el dominio de la dictadura_ 
comunista, mientras la otra mitad se organiza para defenderse 
contra tal peligro" (N2 18); "el dato que se ofrece a la vista es la 
extensión del totalitarismo comunista a más de la mitad de 
Europa y a gran parte del mundo" (N2 19). La "tiranía de los 
sistemas totalitarios" (N!.l 61), "el Estado totalitario tiende....... a 
absorber en sí mismo la Nación, la sociedad, la familia, las 
comunidades religiosas y las mismas personas" (N2 45). En su 
"forma marxista-leninista, considera que algunos hombres, en 
virtud de un conocimiento más profundo de las leyes de 
desarrollo de la sociedad, por up.a particular situación de clase, o 
por contacto con las fuentes más profundas de la conciencia 
colectiva, están exentas de error y pueden, por tanto, arrogarse el 
ejercicio de un poder absoluto. A esto hay que añadir que el 
totalitarismo nace de la negación de la verdad en sentido 
objetivo" (N2 44). 

Es esta pretensión ideológica la que lleva a "extremar ( ) el 
princ1p10 de la primacía de la fuerza sobre la razón. El hombre 
se ha visto obligado a sufrir una concepción de la realidad 
impuesta por la fuerza, y no conseguida mediante el esfuerzo de 
la propia razón y el ejercicio de la propia libertad" (N2 29). Al 
mismo tiempo, en tal régimen totalitario, "durante mucho tiempo 
las relaciones económicas más elementales han sido 
distorsionadas, y han sido zaheridas virtudes relacionadas con el 
sector de la economía, como la veracidad, la fiabilidad, la 
laboriosidad" (N2 27). 

Es este régimen el que se ha derrumbado espectacular y 
rotundamente; es el "sistema comunista" el que ha fracasado (N2 

42); es a la "caída del totalitarismo comunista" (N2 47) a lo que 
hemos asistido en nuestros días. Es un sistema construido sobre 
la mentira, la opresión y el crimen, el que explota" en 1989. Y es 
este un fracaso en toda la línea: de la ideología y del régimen 
político; de la cultura y de la economía; de lo profundo y lo 
superficial. "El marxismo -dice la Encíclica- había prometido 
desenraizar del corazón humano la necesidad de Dios; pero los 
resultados han demostrado que no es posible lograrlo sin 
trastocar ese mismo corazón" (N2 24 ). 
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"La raíz del totalitarismo moderno" -regtmen que ha programado 
y sistematizado el ateísmo- "hay que verla, por tanto, en la 
negación de la dignidad trascendente de la persona humana, 
imagen visible de Dios invisible y, precisamente por eso, sujeto 
natural de derechos que nadie puede violar: ni el individuo, el 
grupo, la clase, ni la Nación o el Estado" (N2 4) . 

. E Conclusión. Es también en esta dignidad del hombre, única 
creatura querida por sí misma en el universo visible (N2 53), 
donde afinca la permanente predilección de la Iglesia por los más 
pobres, opción que fue también la de León XIII al preocuparse 
por los obreros de su tiempo. Pero, la Iglesia "no vale solamente 
para "opción" de la pobreza material, pues es sabido que, 
especialmente en la sociedad moderna, se hallan muchas formas 
de pobreza, no sólo económica, sino también cultural y religiosa" 
(N2 57). 

En todo esto, subyace el hombre, ·"camino de la Iglesia" (N2 53), y 
"única finalidad" de su preocupación indisolublemente doctrinal y 
pastoral. 
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1 . ORDEN SOCIAL, CULTURA, ECONOMIA Y LIBERTAD ECONOMICA 

1.1 El primer aspecto que debo tratar es la relación orden social, 
cultura, economía y libertad económica. 

-Z-o ""(-

El orden social es comprendido en CA, como en toda la DSI {p. 23), 
sobre la base del concepto del hombre como "ser social" {p. 23) y 
de "dignidad incomparable" (p. 24), por ser criatura de Dios que "en 
él ha impreso su imagen y semejanza" {p. 24). Según palabras de 
Juan Pablo 11, esta' es la "trama y en cierto modo la guía ....... de toda 
la doctrina social de la Iglesia" (p. 23). 

A partir de la persona humana se entiende la sociedad, pues "la 
socialidad del hombre no se agota en el Estado, sino que se realiza 
en diversos grupos intermedios, comenzando por la familia y 
siguiendo por los grupos económicos, sociales, políticos· y 
culturales, los cuales, como provienen de la misma naturaleza 
humana, tienen su · propia autonomía, sin salirse del bien común" 
(p. 28). 

El Estado, en consecuencia, sin anular esta "subjetividad" del 
individuo y de la sociedad (p. 28), debe "velar por el bien común y 
cuidar que todas las esferas de la vida social, sin excluir la 
económica, contribuyan a promoverlo, naturalmente dentro del 
respeto debido a la justa autonomía de cada una de ellas" (p. 22 y 
23), de modo que esta intervención del Estado tiene "necesarios 
límites" y un "carácter instrumental" (p. 23). El bien común, por 
lo tanto, "no es la simple suma de los intereses particulares, sino 
que implica su valoración y armonización, hecha según una 
equilibrada jerarquía de valores y en última instancia, según una 
exacta comprensión de la dignidad y de los derechos de la persona" 
(p. 94). 

Desempeñan una fundamental función de vitalidad en esta dinámica 
Persona-Sociedad-Estado los principios de subsidiariedad y de 
solidaridad. En virtud del primero, "una estructura social de 
orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo 
social de orden inferior, privándola de sus competencias, sino que 
más bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a 
coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con 
miras al bien común" (p. 97). El segundo, mientras tanto, es 
recordado en CA en sus formas de "amistad", "caridad social" y 
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"civilización del amor" (p. 21 y 22), correspondientes a expresiones 
de distintos pontífices. 

Hago la precisión que ambos pnnc1p1os son dotados por S.S. Juan 
Pablo 11 de un específico y concreto contenido en la participación 
del Estado para conseguir una "auténtica cultura del trabajo" 
(p. 32). Conforme al principio de subsidiariedad, el Estado 
participa indirectamente en la economía, "creando las 
condiciones favorables al libre eje~cicio de la actividad económica, 
encauzada hacia una oferta abundante de oportunidades de trabajo y 
fuentes de riqueza" (p. 32). En cambio, conforme el principio de 
solidaridad, el Estado participa directamente en la economía, 
"poniendo, en defensa de los más débiles, algunos límites a la 
autonomía de las partes que deciden las condiciones de trabajo, 
y asegurando en todo caso un mínimo vital al trabajador en paro" 
(p. 33). 

1.2 Es necesario destacar, en seguida, que para CA "toda la actividad 
humana tiene lugar dentro de una cultura y tiene una recíproca 
relación con ella. Para una adecuada formación de esa cultura se 
requiere la participación directa de todo el hombre, el cual 
desarrolla en ella su creatividad, su inteligencia, su conocimiento 
del mundo y de los demás hombres. A ella dedica también su 
capacidad de autodominio, de sacrificio personal, de solidaridad y 
disponibilidad para promover el bien común. Por esto, la primera y 
más importante labor se realiza en el corazón del hombre, y el modo 
como éste se compromete a construir el propio futuro depende de la 
concepción que tiene de sí mismo y · de su destino" (p. 100 y 101 ). 

S.S. JuanPablo 11 describe como contribución específica y decisiva 
de la Iglesia en favor de la verdadera cultura su prédica de las 
verdades "sobre la creación del mundo" ("que Dios ha puesto en las 
manos de los hombres para que lo hagan fecundo y más perfecto con 
su trabajo", p. 101) y "sobre la Redención" ("mediante la cual el Hijo 
de Dios ha salvado a todos los hombres y al mismo tiempo los ha 
unido entre sí haciéndolos responsables unos de otros", p. 101 ). 
Surge de aquí, en CA, una "exigencia" que afecta desde la "propia 
familia" hasta la "humanidad" en el sentido que "nadie debe 
considerarse extraño o indiferente a la suerte de otro miembro de 
la familia humana" (p. 101 ). 

1 .3 He hecho esta disquisición porque es en este marco y contexto del 
orden social y de la cultura de la Nación (p. 1 00), verdadero "tejido 

2 



.. 

:1· 

social" (p. 99) y "compleja trama de relaciones de la sociedad 
moderna" (p. 1 06), donde es comprendida por CA la economía. 

En efecto, el Santo Padre afirma que "la economía es sólo un 
aspecto y una dimensión de la compleja actividad humana" (p. 79). 
Por ello, siendo ella "un sector de la múltiple actividad humana" (p. 
64), como "todo el sistema sociocultural" está subordinado a "la 
dimensión ética y religiosa" (p. 79), en la que no corresponde 
absolutizar "la producción y el consumo de las mercancías" ni 
limitarse "únicamente a la producción de bienes y servicios" (p. 79). 

1.4 Para CA todo esto es resumible afirmando, "una vez más", que la 
libertad económica "es solamente un elemento de la libertad 
humana" (p. 79), pues "cuando aquella se vuelve autónoma, es decir, 
cuando el hombre es considerado más como un productor o un 
consumidor de bienes que como un sujeto que produce y consume 
para vivir, entonces pierde su necesaria relación con la persona 
humana y termina por alienarla y oprimirla" (p. 79). 

Por ello, S.S. Juan Pablo 11 sostiene que "el individuo hoy día queda 
sofocado con frecuencia entre los dos polos del Estado y del 
mercado" (p. 99), por lo que requiere un "compromiso concreto de 
solidaridad y caridad" (p. 98), que comienza en la familia y se 
desarrolla en otras sociedades intermedias (p. 98 y 99). El 
supuesto de esta afirmación pontificia es que la convivencia entre 
los hombres "posee en sí misma un valor singular a cuyo servicio 
deben estar el Estado y el mercado", pues "el hombre es, ante todo, 
un ser que busca la verdad y se esfuerza por vivirla y profundizarla 
en un diálogo contínuo que implica a las generaciones pasadas y 
futuras" (p. 99). 

En este punto, central para la antropología cristiana (p. 1 07), es 
conveniente recordar lo que CA califica como "error de mayor 
alcance en el campo económico-social" y que consiste "en una 
concepción de la libertad humana que la aparta de la obediencia de 
la verdad y, por tanto, también del deber de respetar los derechos 
de los demás hombres. El contenido de la libertad se transforma 
entonces en amor propio, con desprecio de Dios y del prójimo; amor 
que conduce al afianzamiento ilimitado del propio interés y que no 
se deja limitar por ninguna obligación de justicia" (p. 34 y 35). 

Concluyo este tema recordando que S.S. Juan Pablo 11 expresa que 
"este error precisamente llega a sus extremas consecuencias 
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durante el trágico ciclo de las guerras que sacudieron Europa y el 
mundo entre 1914 y 1945" (p. 35). 

2. PROPIEDAD, TRABAJO Y EMPRESA 

2.1 El segundo aspecto que debo tratar es la relación propiedad, trabajo 
y sistema de empresa. 

Recuerda CA que "los sucesores de León XIII han repetido esta doble 
afirmación: la necesidad y, por tanto, la licitud de la propiedad 
privada, así como· los límites que pesan sobre ella" (p. 60). Es 
decir, el Santo Padre ratifica la afirmación enérgica y fundada del 
"carácter natural del derecho a la propiedad privada" (p. 59) y la 
enseñanza eclesiástica en el sentido que "la propiedad de los bienes 
no es un derecho absoluto, ya que en su naturaleza de derecho 
humano lleva inscrita la propia limitación" (p. 59). Con particular 
atención, el Santo Padre evoca el texto leoniano que sostiene que el 
uso de los bienes, "confiado a la propia libertad, está subordinado al 
destino primigenio y común de los bienes creados y también a la 
voluntad de Jesucristo, manifestada en el Evangelio" (p. 59). 

Sin embargo, confirmando todo lo anterior, S.S. Juan Pablo 11 
enfatiza una cuestión diferente acerca de la propiedad: el 
problema del origen "de los bienes que sustentan la vida del hombre, 
que satisfacen sus necesidades y son objeto de sus derechos" 
(p. 61). 

Para CA "el origen primigenio de todo lo que es un bien es el acto 
mismo de Dios que ha creado al mundo y al hombre, y que ha dado a 
éste la tierra, para que la domine con su trabajo y goce de sus 
frutos" (p. 61 ). Así, la dación de la tierra por Dios a todo el 
género humano "para que ella sustente a todos sus habitantes, sin 
excluir a nadie ni privilegiar a ninguno" (p. 61 ), aparece como la 
raíz primera del destino universal de los bienes de la tierra. 

Ahora bien, la tierra no fructifica sin lo que CA denomina "una 
peculiar respuesta del hombre al don de Dios, es · decir, sin el 
trabajo" (p. 61). Mediante el trabajo el hombre, "usando su 
inteligencia y su libertad, logra dominarla y hacer de ella su digna 
morada. De este modo, se apropia una parte de la tierra, la que se 
ha conquistado con su trabajo" (p. 62). Este es, entonces, el origen 
de la propiedad individual. 
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Consiguientemente, S.S. Juan Pablo JI, junto con recordar las 
dificultades mayores que para el reconocimiento de su dignidad 
personal crea al hombre la carencia "de algo que pueda llamar 
*suyo*" (p. 27 y 28), junto con calificar el derecho a la propiedad 
privada como "fundamental en toda persona para su autonomía y su 
desarrollo" (p. 59) y junto con afirmar que al propietario 
obviamente "incumbe también la responsabilidad de no impedir que 
otros hombres obtengan su parte del don de Dios, es más, debe 
cooperar con ellos para dominar juntos toda la tierra" (p. 62), 
orienta este problema hacia el tema del trabajo, ya tratado en su 
Encíclica "Labore m Exercens". 

2.2 Señala CA que "hoy más que nunca, trabajar es trabajar con otros y 
trabajar para otros: es hacer algo para alguien" (p. 62). 

Esto es muy importante, pues el Papa señala que "si en otros 
tiempos el factor decisivo de la producción era la tierra y luego lo 
fue el capital, entendido como conjunto masivo de maquinarias y de 
bienes instrumentales, hoy día el factor decisivo es cada vez más 
el hombre mismo, es decir, su capacidad de conocimiento, que se 
pone de manifiesto mediante el saber científico, y su capacidad de 
organización solidaria, así como la de intuir y satisfacer las 
necesidades de los demás" (p. 64 y 65, ver además p. 62). 

Explica así CA la existencia de otra forma de propiedad, 
característica de nuestro tiempo y fundamento -mucho más que los 
recursos naturales- de la riqueza de las naciones industrializadas: 
"es la propiedad del conocimiento, de la técnica y del saber" 
(p. 62 y 63). 

Incluye ella diversos aspectos. 

Desde luego "la capacidad de conocer oportunamente las 
necesidades de los demás hombres y el conjunto de los factores 
productivos más apropiados para satisfacerlos" (p. 63), pero 
también la de "organizar ese esfuerzo productivo, programar su 
duración en el tiempo, procurar que corresponda de manera positiva 
a las necesidades que debe satisfacer, asumiendo Jos riesgos 
necesarios" (p. 63). Por ello es que S.S. Juan Pablo 11 concluye que 
"así se hace cada vez más evidente y determinante el papel del 
trabajo humano, disciplinado y creativo, y el de las capacidades de 
iniciativa y de espíritu emprendedor, como parte esencial del 
mismo trabajo" (p. 63). 
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Esto es igualmente importantísimo, pues para CA pone de 
manifiesto "una verdad sobre la persona, afirmada sin cesar por el 
cristianismo" (p. 64) y conforma un proceso que "debe ser mirado 
con atención y positivamente" (p. 64). 

2.3 Nos encontramos, entonces, en el campo de la moderna economía 
de empresa (p. 64). 

En ella, siendo el principal recurso del hombre el hombre mismo (p. 
64), para CA adquieren singular relevancia la inteligencia y el 
trabajo disciplinado. La inteligencia porque "descubre las 
potencialidades productivas de la tierra y las múltiples 
modalidades con que se pueden satisfacer las necesidades humanas" 
(p. 64) . El trabajo disciplinado porque es, "en solidaria 
colaboración, el que permite la creación de comunidades de trabajo 
cada vez más amplias y seguras para llevar a cabo . la 
transformación del ambiente natural y la del mismo ambiente 
humano" (p. 64). Pero, además, el Santo Padre subraya que en el 
proceso descrito están comprometidas importantes virtudes, 
11Como son la diligencia, la laboriosidad, la prudencia en asumir los 
riesgos razonables, la fiabilidad y la lealtad en las relaciones 
interpersonales, la resolución de ánimo en la ejecución de 
decisiones difíciles y dolorosas, pero necesarias para el trabajo 
común de la empresa y para hacer frente a los eventuales reveses 
de fortuna" (p. 64). 

En estas dimensiones aparece apropiado recordar, como lo hace CA 
a propósito del Tercer Mundo, los objetivos y metas de "Rerum 
Novarum" para "evitar que el trabajo del hombre y el hombre mismo 
se reduzcan al nivel de simple mercancía", por lo que adquieren su 
verdadera relevancia "el salario suficiente para la vida de familia, 
los seguros sociales para la vejez y el desempleo, la adecuada 
tutela de las condiciones de trabajo" (p. 69). 

Con todo, el tipo de proceso antes descrito también comporta 
riesgos y problemas que CA sintetiza en la idea que "de hecho, 
hoy muchos hombres, quizá la gran mayoría, no disponen de medios 
que les permitan entrar de manera efectiva y humanamente digna en 
un sistema de empresa, donde el trabajo ocupa una posición 
realmente central" (p. 65). 
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3. ECONOMIA LIBRE, MERCADO Y ESTADO 

3.1 Atendamos la expresión pontificia: sistema de empresa. Hago la 
obervación porque CA estima que, en vez de *capitalismo*, "quizá 
sería más apropiado hablar de *economía de empresa*, *economía 
de mercado*, o simplemente de *economía libre*" (p. 84). 

El tercer aspecto que me propongo tratar, por tanto, es la relación 
economía libre, mercado, Estado y algunos temas vinculados. 

S.S. Juan Pablo 11 ·se pregunta: "¿se puede decir quizá que, después 
del fracaso del comunismo, el sistema vencedor sea el 
capitalismo ..... ?" (p. 83). Poco antes había puntualizado con energía 
que "inaceptable es la afirmación de que la derrota del socialismo 
deje al capitalismo como único modelo de organización económica" 
{p. 70 y 71 ). 

La respuesta y tratamiento del punto son complejos y exigen un a 
distinción. · 

Como dice CA "si por *capitalismo* se entiende un sistema 
econom1co que reconoce el papel fundamental y positivo de la 
empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente 
responsabilidad para con los medios de producción, de la libre 
creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta 
ciertamente es positiva. Pero si por *capitalismo* se entiende un 
sistema en el cual la libertad, en el ámbito económico, no está 
encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio 
de la libertad humana integral y la considere como una particular 
dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces 
la respuesta es absolutamente negativa" (p. 83 y 84). 

En el primer caso "la Iglesia reconoce la justa función de los 
beneficios, como índ ice de la buena marcha de la empresa", pues 
ello "significa que los factores productivos han sido utilizados 
adecuadamente y que las correspondientes necesidades humanas han 
sido satisfechas debidamente" (p. 70) . Pero también conviene tener 
presente que CA advierte que "los beneficios no son el único índice 
de las condiciones de la empresa. Es posible que los balances 
económicos sean correctos y que a mismo tiempo los hombres, que 
constituyen el patrimonio más valioso de la empresa, sean 
humillados y ofendidos en su dignidad. Además de ser moralmente 
inadmisible, esto no puede menos de tener reflejos negativos para 
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el futuro, hasta para la eficiencia econom1ca de la empresa. En 
efecto, finalidad de la empresa, no es simplemente ,la producción de 
beneficios, sino más bien la existencia misma de la empresa como 
comunidad de hombres que, de diversas maneras, buscan la 
satisfacción de sus necesidades fundamentales y constituyen un 
grupo particular al servicio de la sociedad entera. Los beneficios 
son un elemento regulador de la vida de la empresa, pero no el 
único; junto con ellos hay que considerar otros factores humanos y 
morales que, a largo plazo, son por lo menos igualmente esenciales 
para la vida de la empresa" (p. 70, ver además p. 85). 

En el segundo caso, es decir en la posición negativa frente al 
capitalismo, CA considera un riesgo la difusión de una "ideología 
de tipo radical capitalista" que, "de forma fideísta", confía la 
solución de los problemas que provoca -fenómenos de marginación, 
explotación y alienación humana- "al libre desarrollo de las fuerzas 
de mercado" (p. 84). 

3.2 Respecto al mercado, por consiguiente, es necesario precisar que 
CA reconoce que "da la impresión de que, tanto a nivel de Naciones, 
como de relaciones internacionales, el libre mercado sea el 
instrumento más eficaz para colocar los recursos y responder 
eficazmente a las necesidades" (p. 68). 

Sin embargo, también precisa el Santo Padre que "esto vale sólo 
para aquellas necesidades que son *solventables*, con poder 
adquisitivo, y para aquellos recursos que son *vendibles*, esto es, 
capaces de alcanzar un precio conveniente" (p. 68). En este nivel, 
sin duda para CA, el mercado libre presenta ventajas seguras (p. 
80) y manifiesta su positividad, en la medida que se orienta hacia 
el bien común (p. 85). 

Pero, por lo mismo, CA es clara para advertir del "riesgo de una 
*idolatría* del mercado" (p. 80). Esta idolatría consiste en la 
ignorancia de la "existencia de bienes que, por su naturaleza, no 
son ni pueden ser simples mercancías" (p. 80). Sobre el particular 
S.S. Juan Pablo 11 es bastante explícito -diría enérgico- en dos 
pasajes de la Encíclica (p. 68 y 80). 

Fundamenta CA su tesis en que "por encima de la lógica de los 
intercambios a base de los parámetros y de sus formas justas, 
existe algo debido al hombre porque es hombre, en virtud de su 
eminente dignidad. Este algo debido conlleva inseparablemente la 
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posibilidad de sobrevivir y de participar activamente en el bien 
común de la humanidad" (p. 68 y 69). 

3.3 Se plantea, así, la exigencia de control oportuno del mercado "por 
las fuerzas sociales y por el Estado, de manera que se garantice la 
satisfacción de las exigencias fundamentales de toda la sociedad" 
(p. 70), a partir de las limitaciones recién anotadas. 

Respecto a las primeras, es decir las fuerzas sociales, CA 
trata especialmente y en diversos pasajes el rol de los sindicatos 
y de otras organizaciones afines (por ejemplo: p. 32, 39, 44, 69, 85 
y 95). 

En cuanto al Estado, CA se extiende más allá del libre mercado y 
trata su relación con la economía en general. 

Desde luego, CA previene respecto de algunos problemas, cuyo 
caso extremo es la supresión violenta del interés individual, 
circunstancia que genera un "oneroso y opresivo sistema de control 
burocrático que esteriliza toda iniciativa y creatividad" (p. 49). 
Recuerda, por ello, que "Rerum Novarum" se opone a la 
estatalización de los medios de producción, dado que "existe 
ciertamente una legítima esfera de autonomía de la actividad 
económica, donde no debe intervenir el Estado" (p. 30 y 31 ). 
Comenta, asimismo, que uno de los factores de crisis de los 
cambios de 1989 y de la década pasada en general fue la 
ineficiencia del sistema económico, lo que "no ha de 
considerarse como un problema puramente técnico, sino más bien 
como consecuencia de la violación de los derechos humanos a la 
iniciativa, a la propiedad y a la libertad en el sector de la 
economía" (p. 46). Explica, finalmente, que una vasta ampliación de 
la intervención del Estado en la economía, que denomina "Estado de 
bienestar" y "Estado asistencial" (p. 96), ha generado excesos, 
deficiencias y abusos que derivan de una "in a de e u a da 
comprensión de los deberes propios del Estado" (p. 97). 

Sobre estos problemas, por ello, existe una justa intervención 
del Estado en la economía, que concretan -según vimos al inicio de 
la exposición- los principios de subsidiariedad y de 
solidaridad (p. 21, 22, 32, 33 y 97), cuya orientación general 
es "determinar el marco jurídico dentro del cual se desarrollan las 
relaciones económicas y salvaguardar así las condiciones 
fundamentales de una economía libre, que presupone una cierta 
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igualdad entre las partes, no sea que una de ellas supere totalmente 
en poder a la otra que la pueda reducir prácticamente a esclavitud" 
(p. 31 ). 

Son, por ejemplo, medios para tal función: 

a) Justas reformas pro dignidad de libre actividad humana y pro 
defensa del trabajador contra "íncubo del desempleo". CA 
recuerda la convergencia de políticas económicas "dirigidas a 
asegurar el crecimiento equilibrado y la condición de pleno 
empleo", de seguros contra el desempleo y de las políticas de 
"cualificación profesional" (p. 31); 

b) Aseguramiento de niveles salariales, "incluso con una cierta 
capacidad de ahorro" (p. 31 ); 

e) Esfuerzos de capacitación laboral, dando a los trabajado.res 
conocimientos y aptitudes cada vez más amplios. ...... para un 
trabajo más cualificado y productivo" (p. 32); 

d) Vigilancia asidua y medidas legislativas "para acabar con 
fenómenos vergonzosos de explotación" (p. 32), y 

e) Garantía de "respeto por horarios *humanos* de trabajo y de 
descanso, y el derecho a expresar la propia personalidad en el 
lugar de trabajo" (p. 33). 

3.4 Desarrolla in extenso CA el tema del papel del Estado en el sector 
de la economía, a su vez, a propósito del orden democrático. 

Distingue, de excepcional a general, el nivel de las funciones de 
suplencia en "situaciones excepcionales", "por razones urgentes" y 
"limitadas temporalmente" (p. 96); el nivel de las "incumbencias de 
armonización y dirección del desarrollo", "cuando situaciones 
particulares de monopolio creen rémoras u obstáculos" (p. 96); el 
nivel de vigilancia y encauzamiento del ejercicio de los derechos 
humanos en el sector económico, aunque cuidando de no "estructurar 
rígidamente toda la vida económica y sofocar la libre iniciativa de 
los individuos" (p. 95), y, finalmente, el nivel de seguridad que 
"garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un 
sistema monetario estable y servicios públicos eficientes", que 
supera cualquier "vacío institucional, jurídico y político" (p. 95). 
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3.5 Un complemento adicional sobre este relevante asunto puede 
encontrarse, salvada la idea que "la Iglesia no tiene modelos para 
proponer" (p. 85), en la descripción de "una sociedad basada en el 
trabajo libre, en la empresa y en la participación" (p. 69). 

Igualmente sirven de referencia la mención en general positiva y 
detallada que CA hace a "algunos países y bajo ciertos aspectos" 
que después de las guerras mundiales efectúan "un esfuerzo 
positivo por reconstruir una sociedad democrática inspirada en la 
justicia social" (p. 39), como también -en sentido contrario- la 
posición crítica, por distintas razones, de los casos de "sistemas 
de *seguridad nacional*", "sociedad del bienestar o sociedad de 
consumo" y, por último, diversos casos de cierta fascinación del 
marxismo (p. 39 a 41 ). 

3~6 Un punto de referencia interesante, as1m1smo, para terminar, . es 
el análisis que CA practica a las economías más avanzadas. 

Es particulamente certero el tratamiento de sus problemas y 
amenazas (p. 72), que se concentran en la denominada "demanda de 
calidad" (p. 72), "algo en sí legítimo" (p. 72), pero cuyo desorden 
puede "crear hábitos de consumo y estilos de vida objetivamente 
ilícitos y con frecuencia incluso perjudiciales para su salud física 
y espiritual" (p. 73). Expresión de esta tendencia es "el fenómeno 
del consumismo" (p. 72, ver además p. 40), tras el que está el 
problema cultural de la confusión y aún de la inversión del "ser" y 
del "tener" (p. 74, 75, 83) y del "superfluo" y del "necesario" (p. 74). 

Expresión preocupante y vinculada estrictamente al problema del 
consumismo es para CA "la cuestión ecológica" (p. 75). En ella, 
afirma S.S. Juan Pablo 11, "el hombre, impulsado por el deseo de 
tener y gozar, más que de ser y de crecer, consume de manera 
excesiva y desordenada los recursos de la tierra y su misma vida" 
(p. 75). Señala el Santo Padre que "en la raíz de la insensata 
destrucción del ambiente natural hay un error antropológico, por 
desgracia muy difundido en nuestro tiempo. El hombre que descubre 
su capacidad de transformar y, en cierto sentido, de *crear* el 
mundo con el propio trabajo, olvida que éste se desarrolla siempre 
sobre la base de la primera y originaria donación de las cosas por 
parte de Dios. Cree que puede disponer arbitrariamente de la tierra, 
sometiéndola sin reservas a su voluntad como si ella no tuviese una 
fisonomía propia y un destino anterior dados por Dios, y que el 
hombre puede desarrollar ciertamente, pero que no debe traicionar. 
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En vez de desempeñar su .papel de colaborador de Dios en la obra de 
la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión 
de la naturaleza, más bien tiranizada que gobernada por él" (p. 75). 

- z._z_ ¡ _ 

Ello se extiende a la destrucción "más grave aún del ambiente 
humano" (p. 76), que olvida que "el hombre es para sí mismo un don 
de Dios y, por tanto, debe respetar la estructura natural y moral de 
la que ha sido dotado" (p. 76). Es el tema de la "ecología humana". 

La clave de CA en esta materia es asegurar la dignidad esencial del 
hombre y su "capacidad de trascender todo ordenamiento de la 
sociedad hacia la verdad y el bien" (p. 76), demoliendo y 
sustituyendo con formas auténticas de convivencia las "estructuras 
concretas de pecado" (p. 76). Invita, para ello, a tener "valentía y 
paciencia" (p. 76). 

Atención principal destina CA, para ello, a la familia, "primera 
estructura fundamental a favor de la *ecología humana*" (p. 77), 
preocupándose concretamente de los temas del matrimonio (p. 77) y 
de los hijos (p. 78) , como también de las formas para "limitar, 
suprimir o anular las fuentes de la vida", en particular el aborto y 
las "campañas sistemáticas contra la natalidad" (p. 78). 

Sobre estas materias CA recuerda que "es deber del Estado proveer 
a la defensa y tutela de los bienes colectivos, como son el ambiente 
natural y el ambiente humano, cuya salvaguardia no puede estar 
asegurada por los simples mecanismos de mercado" (p. 79). 

3.7 Finalmente, corresponde mencionar la atención de CA por la 
"economía planetaria" (p. 111) y la necesidad de una "concertación 
mundial para el desarrollo" (p. 1 03), cuyos aspectos más relevantes 
son tratados en diversos pasajes (por ejemplo: p. 54, 55, 67 y 71 y 
NQs 28, 33 y 35). 
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PRESENT ACION 

El Indice de materias que se presenta a continuación es una 
herramienta de consulta, preparada por el Instituto Libertad, para 
facilitar el estudio de la Encíclica Centesimus Annus. 

Se destacan aquellas materias que parecen más relevantes y además 
se van coordinando y relacionando para un análisis comparativo. 

Se ha querido también entregar un índice de aquellas . citas que utiliza 
S.S. Juan Pablo II en la construcción de su Encíclica, cuya lectura puede 
ser de utilidad para profundizar en el estudio de aqueilas materias de 

índole tanto social, como políticas y económicas, desde la perspectiva 

doctrinal del Magisterio Pontificio a través del tiempo. 

Finalmente, se anotan las Encíclicas entregadas por el Papa Juan Pablo 

II durante su Pontificado, cuyos textos revelan la profunda coherencia 
de toda su enseñanza magisterial centrada en el hombre "inserto en la 

compleja trama de las relaciones de la sociedad moderna". 
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INDICE DE MATERIAS (*) 

ABORTO, 39, 47 

AGNOSTICISMO, 46 
- versus valores en un sistema democrático, 46 

ALIENACION 
- en el marxismo, 41 
- en el Tercer Mundo, 42 
- en el trabajo, 41 
- en Occidente, 41 
- versus capacidad de trascendencia, 41 
- y consumismo, 41 
- y medios de comunicación social, 41 
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- como factor decisivo en la caída de la dictadura comunista, 24 
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BENEDICTO XV, 52 

( *) el número que sigue a cada palabra clave corresponde a la num•:!raci6n interna del 
Documento. 
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BIENCOMUN 
como determinante' de las opciones del consumo, del ahorro y 

de las inversiones, 36 
- en la economía social de mercado, 43 
- y cultura, 51 
- y derechos humanos económicos, 48 
- y ecología, 38 
- y la incumbencia del Estado de cuidar que todas las esferas de 

la vida social, sin excluir la económica, contribuyan a 
promoverlo, 11 

- y la · necesidad.· de los sistemas democráticos de decidir según el 
bien común, 4 7 

- y la necesidad de orientar los instrumentos de organización 
social según una concepción adecuada en el bien común, 58 

- y la necesidad de rol de suplencia del Estado justificada por 
razones urgentes que atañen al bien común, 48 

- y propiedad y uso de los bienes, 30 
- y rol del estado, 11, 48 
- y sistemas democráticos, 47 
- y subjetividad de la sociedad, 13 
- y trabajo, 6 

BIENES 
- justo precio, 32 
- uso común, 30 
- y mercado, 40 

CAPITAL 
- como nueva forma de propiedad, 4 
- y el conflicto capital-trabajo, 5 

CAPITALISMO 
- negativo en cuanto se entienda como un sistema en el cual la 

libertad en el ámbito económico no esté encuadrada en un 
sólido contexto . jurídico, 42 

- positivo en tanto se entienda como economía social de mercado, 
42 

- y mercado, 35 
- y sus carencias, 33 
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CARIDAD SOCIAL 
- como principio de solidaridad en Pío XI, 10 

CATALINA DE SIENA, SANTA, 55 

CELAM III, Puebla, México 1979 
- índole social de la propiedad privada, 30 

CENTRALIDAD DEL HOMBRE 
- como la mirada al hombre inserto en la compleja trama de las 

relaciones de la sociedad moderna, 54 

CIVILIZACION DEL AMOR 
- como principio de solidaridad en Pablo VI, 1 O 

COMUNISMO 
- causas de su derrumbe 

- ateísmo, 24 
- corrupción de la cultura, 24 
- ineficiencia del sistema económico, 24 
- violación de los derechos de los trabajadores, 23 

- versus democracia, 19 
- y doctrina de seguridad nacional, 19 
- y su entronización en Europa, 18, 19 

CONCILIO V A TI CANO II 
- y concepción del hombre, 53 
- y la propiedad privada, 30 

CONOCIMIENTO 
véase 

PROPIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

CONSUMISMO 
como problema que surge de las economías mas avanzadas, 36 

- versus los derechos de la conciencia humana, 29 
- y alienación, 41 

CONTROL DE LA NATALIDAD, 39 
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- Tercer Mundo, 33 

CUESTION OBRERA, 3 
- y el conflicto capital-trabajo, 5 
- y la influencia del proceso de industrialización, 11 
- y socialismo, 4, 12 

CULTURA 
- como presencia fundamental y anterior a la antinomia Estado-

mercado, 49, 50 
- entendida como la pregunta acerca de la existencia personal, 24 
- y bien común, 51 
- y medios de comunicación, 51 
- y su decadencia y esterilidad cuando se encierra en sí misma y 

trata de perpetuar formas de vida anticuadas, rechazando 
cualquier cambio y confrontación sobre la verdad del 
hombre, 50 
véase además 

EV ANGELIZACION DE LA CULTURA 

DEMOC"'RACIA 
- condiciones de una auténtica democracia, 46 
- versus comunismo, 19 
- y Estado de Derecho, 46 

y la necesidad de una verdad última la cual guía y orienta la 
acción política, 46 

- y valores, 46 
véase además 

SIS1EMA DEMOCRA TICO 

DERECHOS DE LA CONCIENCIA IDJMANA 
- como principio fundamental que protege de los totalitarismos, 

autoritarismos y fundamentalismo religioso, 29 
- y sociedad libre, 29 

DERECHOS HUMANOS 
- derecho a la vida, 47 

derecho a madurar la propta inteligencia y la propia libertad a 
través de la búsqueda de la verdad, 47 

- derecho a participar en el trabajo, 7, 47 
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- derecho a v1v1r en una familia unida, 47 
- que proceden de la dignidad esencial de la persona, 11 
- y libertad religiosa como derecho fundamental, 47 
- y su defensa, 21 

véase además 
DERECHOS~OSECONON.ITCOS 

DERECHOS ~OS ECONOMICOS 
- rol de cada persona y diversos grupos y asociaciones en que se 

articula la sociedad, 48 
- rol del Estado, 48 
- y bien común, 48 
- y Estado de bienestar, 48 

DESARME,28 

DESEMPLEO 
- rol del estado y la sociedad, 15 

DESARROlLO 
- como el otro nombre de paz, 52 
- entendido bajo una dimensión humana integral, 29 
- y la necesidad de orientarlo no tanto a la valoración de los 

recursos materiales, cuanto a la del recurso humano, 33 
- y la necesidad para una concertación mundial para el 

desarrollo, 52 

DESARROlLO ECONOMICO 
- demanda de calidad, 36 
- en el Tercer Mundo, 33 
- y la amenaza del consumismo, 36 
- y la formación de un profundo sentido de responsabilidad de 

los productores, 36 
- y la importancia del recurso humano, 33 
- y la necesidad de una gran obra educativa y cultura que 

comprenda la educación de los consumidores para un uso 
responsable de su capacidad de elección, 36 

DEUDA EXTERNA, 35 
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DIALOGO, 22, 23, 60 

DIALOGO CRISTIANO :MARXISTA, 26 

DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL 
- riesgos, 19 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA, 2, 26 
- centralidad del hombre en la sociedad, 54 
- como fuente de unidad frente los conflictos que surgen en el 

sector socioeconómico, 5 
- como la correcta concepción de la persona humana, 11, 13, 54 
- como la correcta concepción de la sociedad, donde la socialidad 

del hombre no se agota en el Estado, sino que se realiza en 
diversos grupos intermedios, 13 

- como misión evangelizadora de la Iglesia, 5, 54, 55 
- como nueva y auténtica teoría y praxis de liberación, 26 
- como orientación ideal e indispensable para la propuesta de un . 

modelo económico social, 43 
- como respuesta a los desafíos de la edad contemporánea, 

mientras crece el descrédito de las ideologías, 5 
- concepto de libertad humana, 25 
- promoción de la justicia, 58 
- que tiene como horizonte al hombre en su realidad concreta de 

pecador y de justo, 53 
- su dimensión interdisciplinaria, 59, 60 
- y la importancia de la promoción del hombre y sus relaciones 

en la sociedad moderna, 54, 55 
- y el reconocimiento de la justa "función de los beneficios" como 

índice de la buena marcha de la empresa, 35 
- y el reconocimiento de positividad del mercado y la empresa, 

43 
- y opción preferencial por los pobres, 57 
- y su influencia en reformas introducidas en los sectores de 

previsión social, 15 
- y su valor como instrumento de evangelizacion, 54 
- y teología de la liberación humana integral, 26 

véase además 
IGLESIA CATOLICA 
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DROGAS, 48 
- su difusión como índice de una grave disfunción del sistema 

social, 36 

ECOLOGIA, 37 
- ecología humana, 38 
- ecología social, 38 
- proteccion de los recursos naturales, 38 

ECONOMIA DE LffiRE 1vlERCADO, 15, 19 
- como el instrumento mas eficaz para colocar los recursos y 

responder eficazmente a las necesidades, 34 
- que supone una seguridad que garantiza la libertad individual 

y la propiedad, además de un sistema monetario estable y 
servicios públicos eficientes, 48 

- y Doctrina Social de la Iglesia, 43 
- y rol del Estado, 48 
- y su deber de defender los bienes colectivos, 40 
- y sus carencias, 34 

véase además 
INICIATIVA PRIVADA 
MERCADO 

ECONOMIA PLANETARIA, 58 

EMPRESA 
- entendida no solo como sociedad de capitales sino al mismo 

tiempo como una sociedad de personas, 43 
- y el reconocimiento de la justa "función de los beneficios", 35 
- y su finalidad como "como comunidad de hombres", 35 

ENSEÑANZA SOCIAL 
véase 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

ESTADO 
- concepto de autoridad, 4 
- naturaleza, 11 
- poderes del Estado, 44 
- rol en la economía de mercado, 48 
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- rol subsidario, 15, 48 
- y la relación con los ciudadanos, 10 
- y límites de intervención, 11 
- y principio de solidaridad, 1 O, 15 
- y principio de subsidiariedad, 15 
- y su incumbencia de velar por el bien común, 11 , 40, 49 
- y su incumbencia de vigilar y encauzar el ejercicio de los 

derechos humanos en el sector económico, 48 
- y teoría del Estado, 4, 44 

ESTADO ASISTENCIAL 
véase 

ESTADO DE BIENESTAR 

ESTADO DE BIENESTAR, 48 
- rol subsidiario, 48 

ESTADO DE DERECHO 
- donde la ley es soberana y no la voluntad arbitria de los 

hombres, 44 
- versus totalitarismo, 44 
- y democracia, 46 
- y poderes del Estado, 44 

EUROPA 
- dictadura comunista, 18 

EUROPA ORIENTAL 
- caída de la dictadura comunista, 22 

- consecuencias, 26 
- y la necesidad de ayuda internacional para la 

reconstrucción moral y económica, 27, 28 

EV ANGELIZACION, 50, 55 

FAMILIA 
- como comunidad de trabajo y solidaridad, 49 
- como institución anterior al Estado, 11 
- como la primera estructura fundamental a favor de la ecología 

humana, 39 
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- como sede de la cultura de la vida, 39 
- su efectiva promoción a través de políticas sociales, 49 
- y matrimonio, 39 

FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO 
- versus los derechos de la conciencia humana, 29 

GUERRA DEL GOLFO PERSICO, 52 

GUERRAS MUNDIALES 
- orígenes, 17 

HOMBRE 
véase 

PERSONA 

IDEO LOGIAS 
obsolescencia, 5 

- versus cristianismo, 46 
- versus la libertad que se funda en la verdad, 17 
- y violencia, 18 

IGLESIA CATOLICA 
defensa del hombre de la explotación económica y de la tiranía 

de los sistemas totalitarios, 61 
- defensa de la dignidad de la persona, 61 
·· sentido del hombre, 55 
- y democracia, 46 
- y la conjunción de las "cosas viejas" y las "cosas nuevas", 3 

véase 
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

IMPERIALISMO, 20 

INICIATIVA PRIVADA 
- fundamento, 43 

INVERSION 
- opción moral y cultural, 36 
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JUAN XXIII, 60 

JUSTICIA DISTRIBUTIVA 
- en el concepto de León XIII, 8 

JUVENTUD, 33 
- su afán contestarlo positivo de someter valores a prueba en la 

propia vida, y tras esta verificación existencial, hacerlos 
más vivos, actuales y personales, 50 

LABOREM EXERCENS, 2, 6, 13, 14, 30 

LEON XIII, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 30, 44, 53, 56, 60 

LIBERALISMO 
= - críticas' en Rerum Novarum a la hora de afrontar los deberes 

del Estado, 1 O 

LIBERTAD 
- y orden social, 25 
- y su relación con la verdad, 4, 17, 41, 46 
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LIBERTAD ECONO:MICA 
- como solamente un elemento de la libertad humana, 39 

LIBERTAS PRAESTANTISSIMUN, 4 

LOGICA DE LOS BLOQUES, 18 

LUCHA DE CLASES 
- que aspira a- destruir lo que se opone, 14 
- y condena de León XIII, 5 
- y marxismo, 14 

MAGISTERIO SOCIAL 
véase 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

MARXISMO 
- críticas al capitalismo, 41 
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- fracaso, 19, 26, 42 
- y ateísmo, 24 
- y el incremento de la alienación, 41 
- y justicia social que priva al marxismo de su potencial 

revolucionario, 19 
- y la privación del hombre de sus valores espirituales, 19 
- y lucha de clases, 14 

MARXISMO LENINISMO 
- como forma de totalitarismo que pretende arrogarse el ejercicio 

de un poder absoluto, 44 

MATRIMON10, 39 

MAYORIAS 
- y la necesidad de decidir mediante una equilibrada jerarquía 

de valores, 47 
- y verdad, 46 

MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL 
- alienación, 41 
- y la promoción de comportamientos humanos que favorezcan a 

la cultura de la paz, 51 

MEDIOS DE PRODUCCION 
- estatización, 15 

MERCAOO 
- límites, 40 
- rol del Estado, 35 
- y el riesgo de una idolatría del mercado que ignora la existencia 

de bienes que, por su naturaleza, no son ni pu~den ser 
simples mercancías, 40 
véase además 

ECONOMIA DE UBRE MERCADO 

MILITARISMO 
- y su raíz en el ateísmo y el desprecio de la persona humana, 14 

MOVIMIENTO OBRERO, 16, 26 
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MUJERES, 33 

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
- balance, 21 

OBREROS 
véase 

TRABAJADORES 

OCCIDEN1E 
- alienación, 41 

OPCION PREFERENCIAL POR LOS POBRES, 11 
entendida no sólo como pobreza material sino también cultural 

y religiosa, 57 

PABLO VI, 10, 55 

PAZ 
- como el otro nombre de desarrollo, 52 

PERSONA 
- centralidad del hombre en la sociedad, 54 
- como ser social, 54 
- concepción cristiana, 14, 49 
- concepción socialista, 13 
- en Concilio Vaticano II, 53 
- en Doctrina Social de la Iglesia, 54, 55 
- y ateísmo, 13 
- y la importancia de no reducirlo a ser únicamente objeto de 

asistencia, 49 
- y libertad, 25 
- y su carácter trascendente, 55 

PIO XI, 10 

PODERES DEL ESTADO 
- y Estado de Derecho, 44 
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- y la necesidad que un poder esté equilibrado por otros poderes 
y otras esferas de competencia que lo mantengan en su 
justo límite, 44 

POLITICA 
- concebida como "religión secularizada" cuando los hombres se 

creen en posesión del secreto de una organización social 
perfecta que haga imposible el mal y donde la libertad 
individual es sofocada, 25 

POLONIA 
- y la influencia de los trabajadores en la caída de la dictadura 

comunista, 23 

PORNOGRAFIA 
- su difusión como índice de una grave disfunción del sistema 

social, 36 

PREVISION SOCIAL, 15 

PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD 
- como principio básico de la concepción cristiana de la 

organización social y política, 1 O 
- rol del Estado, 15 
- y su validez tanto en el orden interno de cada nación como en 

el orden internacional, 1 O 

PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD 
- como la participación indirecta del Estado, 15, 48 

PROPIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
- como factor decisivo en la moderna economía de empresa, 32 

PROPIEDAD PRIVADA 
como derecho humano por lo que lleva inscrita su propia 

limitación, 6, 1 O, 30 
- fundamentos, 43 
- legítima cuando se emplea para un trabajo útil, 43 
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- ilegítima cuando no es valorada o sirve para impedir el trabajo 
de los demás u obtener mas ganancias que no son fruto de 
la expansión global del trabajo y de la riqueza social, 43 

- origen, 31 
- versus socialismo, 12, 30 
- y capital, 4 
- y el 'USo de los bienes, 30 
- y su índole social, 30 

QUADRAGESIMO ANNO, 14 

RACIONALISMO 
- que concibe la realidad humana y social del hombre de manera 

mecanicista, 13 
- y ateísmo, 13 

RELATIVISMO ESCEPTICO 
- versus verdad en un sistema democrático, 46 

REPRODUCCION HUMANA, 39 

RERUM NOVARUM, 1-21; 30, 34, 44 
- aniversario, 2 
- como respuesta a los cambios políticos, económicos y sociales de 

fines del siglo pasado, 4-21 
- critica al liberalismo y al socialismo, 1 O 
- cuestión obrera, 3 
- misión evangelizadora de la Iglesia, 54, 55 

SALARIO 
- rol del Estado y la sociedad de asegurar niveles salariales 

adecuados para el mantenimiento del trabajador y de su 
familia, incluso una cierta capacidad de ahorro, 15 

- y salario justo como un derecho laboral, 8 

SINDICATOS 
- como representación del derecho natural de los hombres a 

formas asociaciones privadas, 7 
- y su rol como "lugar" donde se expresa la personalidad de los 

trabajadores, 15, 34, 43 
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- y su rol en un sistema de libre mercado, 35 
- y su rol en un sistema ,socialista, 35 

SISTEMA DEMOCRA TICO 
- y crisis cuando las interrogantes que se plantean no son 

examinadas según criterio de justicia y moralidad, sino más 
bien de acuerdo con la fuerza electoral y grupos de poder, 
47 

- y la necesidad de decidir según el bien común, 47 
- y mayorías, 46 

y valores, 46, 47 
- y verdad, 46 

SISTEMA ETICO CUL TIJRAL 
- donde al ignorarse la dimensión ético y religiosa, se limita 

únicamente a la producción de bienes y servicios, 39 
véase además 

VALORES 

SOCIALISMO 
- la cuestión obrera, 4, 12 
- que considera a todo hombre como un simple elemento y una 

molécula de organismo social, 13 
- supresión de la. propiedad privada, 10, 12 
- y ateísmo, 14 

véase además 
SOCIALISMO REAL 

SOCIALISMO REAL 
- como sistema de Estado, 12 
- como sistema que anula la subjetividad de la sociedad, 13 

SOCIEDAD 
- como anterior al Estado, 11 
- fundamentos éticos, 60 
- subjetividad de la sociedad, 13 
- y la correcta concepción según la Doctrina Social de la Iglesia, 

13 
- y orden social, 25 
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SOCIEDAD DE BIENESTAR 
véase 

SOCIEDAD DE CONSUMO 

SOCIEDAD DE CONSUMO 
que coincide con el marxismo en el hecho de reducir totalmente 

al hombre a la esfera de lo económico, 19 
véase además 

CONSUMISMO 

SOCIEDAD LIBRE 
- que reconoce íntegramente los derechos de la conciencia 

humana, 29 

SOLIDARIDAD 
véase 

PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD 

SOLLICITUDO REI SOCIALIS, 2, 10, 13, 22 
- denuncia de campañas contra la natalidad, 39 
- fundamento ético a la cuestión social, 60 
- índole social de la propiedad privada, 30 
- opción preferencial por los pobres definida como una forma 

especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, 
1 1 

SUBSIDIARIEDAD 
véase 

PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD 

TEOLOGIA DE LA LIBERACION HUMANA INTEGRAL, 26 

1ERCERMUNDO 
- . alienación, 42 
- control de la natalidad, 33 
- marginación, 42 
- militarización, 18 
- subdesarrollo, 33 
- y necesidad de la ayuda internacional para entrar en el círculo 

del desarrollo ecónomico y humano, 28, 58 
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TERRORISMO 
- causas, 18 

TOMAS DE AQUINO, SANTO, 30 

TOTALITARISMO 
- en su expreswn marxista leninista, 44 
- que nace de la negación de la verdad en sentido objetivo, 44 

versus derechos de la conciencia humana, 29 
- versus Estado de Derecho, 44 
- y su negación a la Iglesia, 45 

TRABAJO 
- calificación del trabajo según León XIII, 6 
- entendido como un derecho, 43 
- como origen de la propiedad privada, 31 
- rol del Estado, 15 
- su dimensión social, 6 
- su relación con el bien común, 6 
- y alienación, 41 
- y el conflicto capital-trabajo, 5, 6 
- y el rol del trabajo humano en cuanto factor productivo de las 

riquezas materiales e inmateriales, 31 
véase además 

· TRABAJADORES 

TRABAJADORES 
- capacitación, 15 
- contrato de trabajo, 7 
- deberes, 32 
- derechos, 7, 8, 9 
- rol del Estado, 8, 15 
- y el deber estricto de la autoridad pública de prestar la debida 

atención al bienestar de los trabajadores, 8 
- y la capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor, 32 
- y la dignidad del trabajo, 6 

véase además 
DESEMPLEO 
SALARIO 
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SINDICATOS 

URBANISMO 
- y la necesidad de un urbanismo preocupado por la vida de las 

personas, 38 
VALORES 

- como criterio objetivo del bien y del mal, 45 
- y cultura, 50 
- y juventud, 50 
- y su carencia convierte a la democracia con facilidad en un 

totalitarismo visible o encubierto, 4 
- y su importancia para la solución de los graves problemas 

nacionales e internacionales, 60 

VERDAD 
- y el condicionamiento del hombre por la estructura social en 

que vive, por la educación y el ambiente, 38 
- y la necesidad de una verdad última la cual guía y orienta la 

acción política que no puede ser instrumentalizada, 46 
- y su relación con la libertad, 4, 17, 41, 46 
- y su relación con las mayorías en un sistema democrático, 46 

VOLUNTARIADO 
- como compromiso concreto de solidaridad y caridad, 49 
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TRAS ULTIMAS NOMINACIONES EPISCOPALES: 

.¿A Dónde Va la Iglesia? 
AL AS cuatro designaciones e pis

: copales de este afio, dos de ellas 
a comienzos de este mes, confir

man la te.ndencia del Papa de orde
nar como "maestros de la fe" a sacer

,...dotes que, con firmeza en la doctri-
na, siguen la linea de fidelidad a Ro

: ma. Es lo que ha estado haciendo 
'., Juan Pablo II en todo el mundo, aun 
,~cuando ello despierte resentimientos 

en el clero local, que preferiría obis
:,pos más progresistas, en América La

tina, o "modernistas", en Europa. 
~., La renovación episcopal llega a 

Chile en momentos en que sectores 
! de la Iglesia viven un período de 
· cuestionamiento. El marxismo como 
• utopía, ideología y realidad se de

rrumbó y arrastró consigo a todos los 
"proyectos que se descolgaron de él 
como la Teología de la Liberación. El 
Papa dejó bien claro en su última 
Encíclica, Centésimo Año, que la 
economía de mercado es el camino y 
que el socialismo no trajo sino mise
ria, ateísmo y la violación de los de
rechos de los trabajadores. 

En Chile, por otra parte, el ad
venimiento ~Ja democracia le quitó 
el papel protagónico a la Iglesia que 
se erigió como "voz de los sin voz" en 

" la defensa de los derechos humanos 
, y la justicia social. 

"'El actor político 
¿Qué va a hacer la Iglesia en el 

,, Chile de hoy? Para algunos resulta 
~ peyorativo oir . hablar de "volver a 
., las sacristías". Gran parte del clero 
. jugó un papel importante en politi
, ca ... y le gustó. Reunidos en la Con-

ferencia Episcopal, o a través del Co-
• mité Permanente, donde hablan al
_._ guncs, aunque parezca que lo hacen 

todos, los obispos se pronunciaron 
sobre las exigencias de la nueva de
mocracia, acerca de los hallazgos de 
osamentas, sobre el Informe Rettig, 
la amnistía o lo que fuera, marcando 
la pauta política. 

Este afio el gran tema poUtico ha 
sido el terrorismo y la Conferencia 

· Episcopal tampoco le hizo el quite. 
Su secretario, Monsefior Sergio Con
treras, cuando el Presidente Aylwin 
instó al país a un pacto nacional an
titerrorista, advirtió que la lucha 
contra la subversión no puede caer 
en la "lógica de la guerra" porque 
genera una espiral de violencia. El 
presidente del organismo de trabajo 
de los obispos, Monsejior Carlos Gon
zález, llegó a ofrecer la mediación de 
la Iglesia entre el Gobierno y los 
grupos subversivos, oferta que el 
presidente del Senado, Gabriel Val-

- dés, consideró inoportuna. 
· Comentando la renovación epis-

copal, el obispo ']:'omás González, de 
Punta Arenas, aventuró a la prensa 
que bien puede significar que cam
bien las acentuaciones en algunos te
mas, como enfatizar la catequesi!l y 

• la liturgia. Para él, en cambio, "la 
Iglesia tiene que ser la defensora de 
los derechos humanos y no pensar 
que eso se acabó. Nos acusan de que 
somos políticos, y en cierta forma es 

"' así, somos políticos de la alta políti
ca, de la .ética política". 

El cuestionamiento 
Pero hay otros purpurados que 

se están interrogando si la Iglesia no 
deberá volver a tratar con las con
ciencias en esta cruzada de la nueva 
evangelización impulsada por el Pa
pa. Y que la evangelización de la vi
da social -las estructuras, los pro
blemas coyunturales- se producirá 
como consecuencia de la vigencia del 
Evangelio en la vida de cada perso
na. 

Son obispos que han abandonado 
el pecado social o la transformación 
de las estructuras para coincidir con 
el Papa en que la primera prioridad 
es la conversión de los corazones, la 
evangelización de las conciencias. · 

Más aún, cuando todas las infor
maciones de las que dispone la Igle
sia revelan que Chile, como el mun
do, pasa por un periodo de debilita
miento espiritual. Habrá muchos ca
tólicos, y serian masas las que soli
darizaron con la mayoría episcopal 
durante el régimen militar, pero la 
mayoría no asiste a misa los domin
go, no paga el dinero del culto, no 
comparte el planteamiento de la in
disolubilidad del matrimonio y apo
ya el divorcio y, en ocasiones, el 

' aborto. Mucho menos se confiesan o 

la Iglesia local busca el Papa, quien 
cte:síSltJn.acto siete obispos chilenos en los 

\e Au~que insuficiente pa.ra modificar la línea 
Brogresista que prima en la Conferencia 
Epis.copat la nueva savia, de los ortodoxos 
fieles a Roma, empieza a :ootarse. Estos obispos 

· comienzan' a sacv.dirse de los .organismos 
·cole,giados y recuperan autonomía en sus . 
· diócesis. · ' 

creen en la vida eterna, pilar de la fe 
cristiana. 

Cuentan que este cuestionamien
to del rol que les cabe a los obispos 
en la nueva etapa de Chile y el mun
do estuvo presente en el retiro de 
tres días que predicó a la asamblea 
plenaria-en ahril-Monseñ&r-- Bernar
dino Piñera, obispo emérito después 
de cumplir los 75 años. Volver al 
hombre, a su conversión, y permitir 
que él maneje las estructuras, decida 
cómo gobernar, en cuánto fijar el sa
lario mínimo o cómo hacer justicia. 

Esta posición encuentra eco, di
cen, pero no entre los purpurados 
que lideran el ala progresista del cle
ro, como Monsefior Contreras o el 
propio obispo Carlos Camus, de Li
nares, que se hizo masivamente co
nocido cuando calificó de heroicos a 
los terroristas que atentaron contra 
Pinochet y mataron a cinco de sus es
coltas. 

La línea de Roma 
En todo caso, es evidente qlle 

cuando el Papa decide nuevos nom
bramientos episcopales está pensan
do en las necesidades de la Iglesia lo
cal: pastores con buena formación teo
lógica y doctrinal. Fue la preocupa
ción que les expresó a los obispos . 
chilenos en la visita ad limina de 
marzo ·de 1989, cuando también les 
insistió en que a los laicos, y no a los 
pastores, "les toca intervenir en la 
construcción política y en la organi
zación de la vida social". 

Esta postura de firmeza en la fe 
y seguridad en la doctrina con un 
trabajo eclesial, que no acepta com
promisos polftíco.s ni Teologías de la . 
Liberación, es la que uan ablo I 
comenzó a imponer con las ordena
ciones episcopales de Antonio Mo
reno, en 1986, de Jorge Medina, en 
1987, y de Adolfo Rodríguez, en 1988. 
Y la que buscó afianzar con los si
guientes cambios: 

• el traslado de Orozimbo Fuen
zalida, a mediados de 1987, desde la 
diócesis de Los Angeles a la de San 
Bernardo, creada, entonces, con más 
de 400 mil almas y que hoy cuenta 
con un seminario; . 

• el cambio de Bernardo Cazzaro, 
en abril de 1988, de la pequefia dió
cesis de Aysén al importante arzobis
pado de Puerto Montt; 

• el ascenso del teólogo experto 
en sagrada escritura, Antonio .Mo
reno, de obispo auxiliar de Santiago 
a arzobispo de Concepción, en octu
bre de 1989, en reemplazo de Mon
sefior Santos. El clero progresista 
juntó este nombra.miento con el de 
Rodríguez para hablar de una "im
posición de Roma", de una "inv~lu
ción en la Iglesia" o de una "ofensiva 
espiritual" en desmedro del prota
gonismo político de la Conferencia 
Episcopal. 

Los movimientos internos 
Desde el afio pasado Roma ha 

realizado otra serie de movimientos 

en el episcopado. En 1990, el arzobis
po de Antofagasta, Carlos Oviedo, 
fue trasladado a Santiago y el arzo
bispo coadjutor de La Serena, Fran
cisco Javier Cox, heredó por derecho 
propio, como lo indicaba su cargo, el 
arzo~ado d!l esa diócesis cuando 
MonsefiórPiñera dimitió al cumplir 
los 75 afios. 

Este afio, Patricio Infante, obis
po auxiliar de la Zona Rural Centro 
de Santiago, asumió el arzobispado 
de Antofagasta en reemplazo de 
Oviedo; Pablo Lizama, ex capellán de 
Carabineros, ascendió de obispo au
xiliar de Talca, donde habría tenido 
problemas de entendimiento con 
Monsefior González, presidente de la 
Conferencia Episcopal, a obispo de 
Melipilla, y Alejandro Goic, con el 
mismo cargo que en la diócesis de 
Concepción, obispo auxiliar, pasó a 
la de Talca en reemplazo de Lizama. 
Su traslado se habría debido a las no
torias diferencias que mantenía con 
Monsefior Moreno, el ortodoxo arzo
bispo de Concepción, cuestión que no 
ocurrirá en Talca, porque Goic, ase
guran, estaría en la misma línea de 

(Continúa en la página D 4) 
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¿A Dónde Va la Iglesia? (Viene de la página D 3) 

una Teología de la Liberación difusa 
que Monseñor González. 

Los nuevos auxiliares 
Para reemplazar a Goic, Moreno 

solicitó al Papa la designación de Fe
lipe Bacarreza, uno de sus alumnos 
más brillantes en la UC, como obispo 
auxiliar de su arquidiócesis. Monse
ñor Medina también le pidió al Papa 
auxilio para atender la zona costera 
de la diócesis de Rancagua y le pro
puso la persona que Juan Pablo II 
nominó este mes: Luis Gleisner. Am
bos son profesionales. 

Bacarreza, 43 años, ingeniero ci
vil de la UC, se licenció con máxima 
distinción en sagrada escritura en 
Roma y tendrá que abandonar esa 
ciudad, donde desde 1983 se desem
peña en la Sagrada Congregación pa
ra l.a Educación, para volver a Chile. 
Es el primer sacerdote diocesano, de 
los formados al alero del padre Fer
nando Karadima, que alcanza el obis
pado. 

Gleisner, por su parte, técnico 
electricista de la U. Federico Santa 
Maria, ha dedicado 25 de sus 55 años 
a la formación pastoral de jóvenes 
campesinos, como capellán de las Es
cuela A:grfcola Las Garzas, cerca de 
Chimbarongo. ·Doctorado en derecho, 
se convirtió en el segundo obispo lo
cal del Opus Dei, después de Adolfo 
Rodríguez, quien al ser designado en 
1988 era el vicario general de esta 
prelatura en Chile. 

Un síntoma revelador de los pla
nes del Papa con la Iglesia universal 
es lo que ocurre con el Opus Dei, 
muy resistido en los círculos progre
sistas del clero. Juan Pablo II lo ha 
distinguido. En Perú cerca de siete 
obispos pertenecen a él. Y en enero 
pasado, junto a Franciso Javier 
Errázuriz, chileno superior de Scho
enstatt, el Papa consagró obispos en 
la basílica de San Pedro a otros dos 
miembros del Opus Dei: Julián He
rranz y Alvaro del Portillo, máxima 
autoridad mundial de esta prelatura. 
Además, el pontífice le ha dado el 
status de "prelatura personal", un 
reconocimiento y una dignidad que 
le permite al Opus Dei instalarse en 
cualquier diócesis sin tener necesa
riamente la .autorización del obispo 
diocesano. 

Oviedo-Caro 
Similar al caso de Gleisner y Ba

carreza es el de Cristián Caro, cuya 
nominación como obispo auxiliar de 
Santiago fue solicitada por Monse
ñor Oviedo, a lo que el Papa accedió. 
Con estudios hasta cuarto año de me
dicina en la UC, Caro fue vicerrector 
del Seminario Pontificio de Santiago 
y el Cardenal Fresno lo nombró Vi
cario Episcopal para la Zona Oriente, 
en el cual fue confirmado después 
por Oviedo. 

De una linea muy pastoral 
-"quiero ser pastor de todos y para 
todos", insistió en abril al ser orde
nado- el clero conservador lo enca
ja, no obstante, más con la postura . 
de monseñor Oviedo: ni ortodoxo, ni 
progresista, sino que tolerante y dia
logante y, por lo mismo, menos ~e
finido en el campo pastoral y doctri
nal. 

Esta misma característica de 
Oviedo, aseguran, es la que provocó 
que el Papa no lo incluyera entre los 
22 cargenales que designó en mayo 
pasaúo. Que no se le haya distingui
do como antes a Sjlva Henríquez y a 
Fresno, especulan, demostró que no 
se ganó la confianza de Roma, en la 
tarea en que está empeñado: bajarle 
el perfil al clero progresista. 

Las mismas altas fuentes añaden 
que Oviedo fue designado casi como 
una transacción en Santiago, porque 
el elegido para la principal arquidió-

Los tres obispos 
auxili(Jres 

designados los 
últimos meses, a 

petición de los 
titulares de las 

diócesis o 
arquidiócesis: Luis 

Gleisneren 
Rancagua, Felipe 

Bacarreza en 
Concepción y 

Crtstián (:aro en 
Santtago. Los dós 

primeros aún no soo 
ordenados. 

Monseñores. Carlos 
Goozález y Sergio 

Contreras, 
presidente y 

secretario, 
respectivarrumte, de 

la Conferencia 
EpiscopaL. 

cesis de Chile era monseñor Medina, 
experto en derecho canónico Y un 
bastión de la doctrina al interior de 
la Conferencia Episcopal. Medina ha
bría puesto condiciones y mientras 
se tomaba un periodo para reflexio
nar la. oferta papal, una enfermedad 
de Monseñor Fresno habrfa apurado 
la designación de su sucesor, Mon-

• sefi:ur-t>vied , quien taba e 
ventaja de ser·menos resistido por el 
clero local. 

En el año como arzobispo de San
tiago monseñor Oviedo no se habría 
conquistado esa mayor confianza de 
Roma, como para merecer el carde
nalato, a raíz de una serie de inciden
tes con el clero conservador. En re
lación con monseñor Hourton, líder 
del ala más progresista de la Iglesia, 
Oviedo lo dejó en su cargo, aunque 
sin poder, y el purpurado que ha si
do más de una vez amonestado por el 
Vaticano, partió a desempet'larse co
mo vicario general de Temuco, dió
cesis a la que lo invitó el obispo Ser- _ 

gio Contreras. Este, marcadamente 
liheracionista Y, el secretario del Co
mité Permanente el EPiscopado, e
cuerdan, se opuso a la Declaración 
de Los Andes, que apoyaba la Ins
trucción romana, Libertatis Nuntius, 
una critica a la Teología de la Libe
ración. 

Los nuevos obispos 
Este año comenzó con la consa

gración de Francisco Javier Errázu
riz como obispo. El superior de Scho
enstatt --movimiento que ya cuenta 
con tres obispos- se quedará en la 
curia romana, en el cargo más alto. 
que . ha alcanzado un chileno: como 

Secretario de la Sagrada Congrega
ción para los Institutos de Vida Con
sagrada s Sociedades_d ida 
Apostólica. • 

El año pasado ningún chileno 
fue nombrado obispo -sólo hubo 
cambios internos- y en 1989 la de
signación recayó sobre tres sacerdo
tes: Enrique Troncoso (en !quique), 
Aldo Lazzarfn (en Aysén) y Rafael 
de la Barra en Illapel. Según los ex
pertos, Troncoso y Lazzarfn estarían 
más cerca de la línea de Oviedo que 
de la de Contreras, y De la Barra se 
ubicaría más próximo al clero ape
gado a Roma que lidera el obispo Mo
reno. 

Es evidente, aseguran, que exis-

AVISO LAS CONDES 

GRATO AMBIENTE BUEN TRABAJO VENDEDOR TECNICO 
Comisionista con cartera propia para 

productos de calderería y estruc
turas metálicas en general. 

Enviar antecedentes a: 

CASILLA 24 
CORREO QUILICURA 

(Absoluta reserva) 

SECOMUNICAALPUBLICOYCOMERCIOQUE 
SE HA DETECI'ADO lA SUSTRACCION DE LOS 
SIGUIENTES TALONARIOS DE CHEQUES DE 
CUENTAS CORRIENTES DEL BANCO 
O'HIGGINS, SUCURSAL PROVIDENCIA 

CUENTA SERIE 
CORRIENTE N• 

2163888-8 

200200442-1 

200222323-9 

200215737-6 

200675-8 

823901 al 823925 

723001 al 723050 

910351 al 910375 

1132476 al 1132500 

969076 al 969100 

EMPRESA LATINOAMERICANA, solicita personal: Damas 
y caballeros de tiempo completo disponible, con o sin ex
periencia laboral, buen nivel cultural, presentación perso
nal óptima, estudios superiores (mínimo P.A.A.). 

OFRECEMOS: Estabilidad laboral; proyección ejecutiva y 
capacitación constante. 

Interesados presentarse a e'ntrevista personal en calle 
DEL INCA N.o 5758 (a espaldas del Apumanque). Lunes 
29 de julio de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 hrs. con 
tenida formal y currículum vitae. 
Nota: NO SON VENTAS. 

INTENSIVECOURSEA' 1 VI NIVELES 

Los tres teólogos, 
pilares de la "línea 
de Roma" en Chile: 
Antonio Moreno, 
arzobispo de 
Concepción; Jorge 
Medina; obispo de 
ft,a.nca!JU<tr y Adolfo 
Rodríguez, olYispo de · 
Los Angeles. 

Monseñor Oviedo: se 
especula que .no fue 

designado Cardenal en 
rrUl1!0, c()m,p se 

pspwaoa, porque 
pequeños incidentes con 

sectores conservadores 
le han impedido 

ganarse la confianza de 
.Roma. 

Carlos Oviedo. 

te la voluntad vaticana de producir 
cambios en el clero local, aun cuando 
los resultados no sean siempre todo 
lo evidente que se quisiera. Lo defi
nitivo es que en los 33 obispos en 

ejercicio la mayoría sigue siendo de 
tendencia progresista. Pero la situa
ción puede variar en la medida en 
que haya un grupo de obispos dis-· 
puestos a jugársela por la linea con
traria, porque eso puede arrastrar a 
los indecisos. 

Esa es la lección, dicen, que dejó 
en la Santa Sede el caso peruano. 
Después de asumir en 1978, el Papa 
designó una serie de obispos orto
doxos dispuestos a atajar la Teología 
de la Liberación en su propia cuna: 
Perú. Y los puso en los tres grandes 
arzobispados de esa nación: Lima, 
Callao y Arequipa. El resultado fue 
exitoso porque al cabo de unos años 
los purpurados apegados a Roma al
canzaron la presidencia de la Confe
rencia Episcopal (el jesuita Ricardo 
Durán, arzobispo de Callao) y la se
cretaria de la misma (Miguel Cabre
jos) y su postura pasó a ser mayori
taria. 

Los primeros cambios 
Y ya se observan algunos cam

bios en las relaciones púrpuras. Los 
obispos cuentan hoy con mayor au
tonomía en sus diócesis frente a la 
Conferencia Episcopal. Aunque ésta 
es definida como un lugar de en
cuentro y consenso entre los obispos, 
en ocasiones, ella y sus instancias, 
como el Comité Permanente, han 
operado como una superautoridad 
sobre los obispos, a pesar de que és
tos son Vicarios de Cristo en sus dió
cesis y el Papa lo es en la Iglesia 
Universal. Y no hay más. Y por eso 
el cardenal Ratzinger, en su visita a 
Chile en la efervescencia plebiscita
ria de mediados de 1988, advirtió 
frente al poder de las Conferencias 
que también se arrogan imponer de
terminadas líneas pastorales por su
perioridad numérica, que "la verdad 
se encuentra en la inteligencia y no 
en las mayorías". 

Ahora se acepta menos que el se
cretario de la Conferencia Episcopal 
hable a nombre de todo el episcopa
do, que esa instancia continúe impar
tiéndole órdenes a las diócesis y por 
eso las últimas orientaciones pasto
rales no tienen el mismo peso que las 
de ayer. Las del periodo 1988-1990 
nunca fueron votadas y sin embargo 
aparecieron firmándolas todos los 
obispos. Para evitar la protesta que 
surgió entonces, en las últimas orien
taciones pastorales, 1991-1994, se es
pecificó que no sustituyen al obispo 
y fueron "más bien parcas", como se
ñaló monset'lor Contreras, "porque 
se ha preferido que cada diócesis to
me sus decisiones". 

Si uno mira la reacción del clero 
local frente a la Encíclica Centésimo 
Año podrfa desprenderse que no hay 
cambios. Ni capitalismo, ni socialis
mo, seria la interpretación. 

Se observa, no obstante, un cier
to repliegue a lo eclesiástico cuando 
se aborda el problema del divorcio. 
El primer pronunciamiento de la 
Conferencia Episcopal respecto al te
ma, en diciembre pasado, lo redactó 
monseñor Medina. Fue la primera 
ocasión en que ese teólogo obtuvo el 
respaldo de la mayoría para sacar al
go. Y la segunda declaración, la de 
esta semana, "Unidos Para Siem
pre", fue preparada por los o\lispos 
Moreno, Rodríguez y Tomás Gonzá
lez. Otro paso adelante, porque an
tes, cuando el ex Presidente Pino
chet derogó el aborto terapéutico del 
Código Sanitario, no se oyó a los obis
pos darle las gracias. 

Más que un giro importante, lo 
· que se observa es que germina un 
cambio, que a algunos gusta y otros 
resienten. Pero, en ningún caso su
ficiente, afirman, como para modifi
car la actual linea de la Conferencia 
Episcopal, cuyos cargos se renovarán 
en octubre próximo. 

NOSONV NTAS 
TRABA..JO INMEDIATO 

VIDEO 
Baja inversión 

hoy y excelente 
rentabilidad 

futura. 

PRESTIGIOSA EMPRESA EUROPEA ESTABLECE SEDE EN 
CHILE Y SOLICITA PERSONAL PARA SUS DIFERENTES 

DEPARTAMENTOS 
NECESITAMOS:- Profesionales, técnicos, universitarios. 

-Personal mínimo P. A. A. 
-Cualquier carrera, cualquier semestre. 

SE EXIGE:- Edad mínima 20 años y máxima 32 años. 
- Excelente presentación personal. 
-Disponibilidad inmediata. 

PRESENTARSE: En GENERAL SALVO N• 107 (Metro Salva
dor), este lunes 29 de julio, de 10:00 a 12:00 hrs. y 
de 15:00 a 17:00 hrs. 

NOTA: No se requiere experiencia. Ingreso inicial de 
$95.000. Traer currículum con foto. UNICO DIA. 

Compre hoy películas o 
clubes funcionando. 

Damos asesoría integral 
y permanente. 

2466854-2129535 
FAX 2462616 

FABRICA DE ROPA 
INTERIOR PARA 

DAMAS 

NECESITA 
SEfiiORAS 
~r:~nDJ 



1 
! 
) 

¡ 

JUAN PABLO II 

Centesimus Annus 

Carta encíclica 
en el centenario de la 
Rerum N ovarum 

documentos 
de la Iglesia 

"'-·- - ·-

Oi<l(i !J..) AL ~ IHPRtsos 

) 
: 



1 · 

1 
1 

Número 84 

Septiembre 1991 

LA EMPRESA Y EL TRABAJO A LA LUZ DE LAS ENCICLICAS 
LABOREM EXCERCENS Y CENTESIMUS ANNUS • 

• La Encíclica Centesimus Annus representa un avance sustancial en la comprensión de 

la realidad empresarial, pues reitera valores éticos y morales que son permanentes, 

pero adaptando su orientación a las realidades históricas concretas. 

• Los incentivos de utilidad y pérdida en una economía de mercado impulsan a las 

personas a emplear sus conocimientos y energías, de tal modo que, procurando su 

propio bienestar, contribuyen al mismo tiempo al bienestar de los demás. 

• Los empresarios no podemos desconocer el hecho de que las empresas son lugares de 

vida, al interior de las cuales se conjugan una multiplicidad de dimensiones. 

• En cuanto al sistema político, Juari Pablo 11 reafirma su tradicional postura de 

respaldo a las instituciones democráticas, a las que considera como el mejor 

mecanismo de protección de los derechos de las personas. 

• Para los empresarios, Centesímus Annus plantea un doble desafío: seguir 

desarrollando nuestra creatividad, empuje y medios para crear oportunidades de 

trabajo y crecimiento humano para todos, y humanizar la empresa para su propio 
bien. 

PUNTOS DE REFERENCIA es editado ·por el Centró de EstudiosPÍ!bli~cos .. Cada artículo es responsabilidad . 
de sti autor. y no refleja necesariamente la opinión del.CEP. Esta institución es una;·fundación de Derecho 
Privado, .sin fines de lucro, cuyo objetivo es el análisis y difusión de los valores, principios e instituciones 
que sirvén de base a una sociedad libre. · · · 
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1 Me corresponde analizar el tema de la empresa y el trabajo desde mi perspectiva, es 

decir, la de un empresario con cierta experiencia práctica en la empresa y a la luz de la 

Doctrina Social de la Iglesia, en especial las Encíclicas Laborem Exercens y Centesimus 

Annus, la primera publicada hace diez afíos y la segunda recientemente. 

Como empresario católico y comprometido con su Iglesia, siempre he recibido las 

enselíanzas sociales con alegría y esperanza, ya que ellas iluminan nuestro camino; pero esto 

no siempre resulta fácil, pues muchas veces nuestra experiencia práctica al interior de las 

empresas se contrapone con ciertas interpretaciones de la Doctrina Social. 

Es por esto que me parece altamente positivo que existan diversas instancias de 

diálogo entre la Iglesia y la empresa, para incrementar así la comprensión por parte de los 

empresarios de los planteamientos que ha efectuado la Iglesia respecto de temas que atafíen a 

la empresa, así como también para aumentar la comprensión por parte de la Iglesia de la 

realidad que vive la empresa en el mundo actual. 

2 En este sentido, un área de actividad de gran importancia del Centro de Estudios 

Públicos dice relación con el estudio de los valores éticos necesarios para la consolidación de 

una sociedad libre y democrática. Como católico, tengo especial interés en este campo que 

abarca, por ejemplo, cuestiones acerca de la justicia social y redistributiva, la 

fundamentación filosófica del pluralismo, las responsabilidades morales que implica un 

sistema que se basa en la libertad individual, y los valores conducentes al progreso 

económico. Un reflejo de la labor efectuada en estas materias es Cristianismo, Sociedad Libre 

y Opción por los Pobres, libro que me correspondió editar en el ano 1988. 

3 Es importante resaltar, en primer término, que la Doctrina Social de la Iglesia, 

desde la primera gran Encíclica social Rerum Novarum ha tomado en consideración las 

circunstancias históricas, "las cosas nuevas" como las llaman los Papas, pero permaneciendo 

fiel al compromiso de la defensa de la dignidad del hombre. 

4 En Laborem Excercens, que se refiere al trabajo humano, el Santo Padre menciona 

los adelantos en las condiciones tecnológicas, económicas y políticas que están influyendo en el 

mundo del trabajo y de la producción, tal como lo hizo la revolución industrial del siglo 

pasado. 

Explica cómo, desde las primeras páginas del Génesis, el trabajo constituye una 

dimensión fundamental de la existencia humana sobre la tierra; el hombre debe someter la 
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tierra. Como persona, el hombre es, pues, sujeto del trabajo; la técnica, las máquinas, los 

computadores son instrumentos de los que el hombre se vale en su trabajo. 

Más adelante, agrega la Encíclica, "el trabajo es un bien del hombre -es un bien de 

su humanidad- porque mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la naturaleza 

adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre; es más, en 

un cierto sentido 'se hace más hombre' ". (Nº 9.) 

5 La Encíclica Laborem Exercens se refiere al conflicto entre capital y trabajo, al 

principio de la prioridad del trabajo frente al capital, a los peligros del economicismo y del 

materialismo, a la relación del trabajo con la propiedad privada y su consiguiente rol social, 

a los derechos y deberes de los hombres de trabajo, a la labor del Estado como empresario 

indirecto, al problema del empleo, al salario justo, a los sindicatos y a los elementos para 

una espiritualidad del trabajo. 

Conceptualmente nadie podría estar en desacuerdo con los principios básicos de 

Laborem Exercens, pero en la práctica pareciera no existir una conexión clara entre algunos 

planteamientos de la Encíclica y la realidad del mundo laboral y de la empresa. 

6 ¿Qué es lo que realmente mueve al hombre a crear, a ser empresario, a ejecutar 

bien su trabajo intelectual o manual? 

¿Cómo medir el éxito en la empresa? 

¿Cómo enfrentar un mundo competitivo, con actividades cambiantes, con empresas 

que crecen o desaparecen por los rigores de la competencia? 

¿Cuál es la responsabilidad de la empresa frente al desempleo que ella misma 

provoca por condiciones de mercado? 

¿Cuál es la responsabilidad de la empresa cuando las fuerzas de mercado llevan a que 

los salarios sean bajos? 

¿Qué es el capital? 

¿Cuál es el límite de la acción del Estado en su rol de suplencia o como empresario 

indirecto? 
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¿Qué efectos provoca en el desarrollo económico y humano la acción del Estado? 

¿Qué sistema político económico es más liberador para el hombre? 

Todas estas preguntas, en mi concepto, han sido respondidas sólo muy recientemente 

en el magisterio social. Y lo pienso así porque considero que Centesimus Annus aporta una 

riqueza enorme, inconmensurable, a la causa de la libertad y del desarrollo humano, a las 

instituciones políticas y económicas que la sustentan y a los valores éticos-culturales que 

sirven de fundamento a los sistemas democráticos y libres. 

7 El análisis de los cambios hisióricos, en especial el alío 1989, el de la caída de los 

socialismos reales, es particularmente brillante. 

Así el Santo Padre indica "entre numerosos factores de la caída de los regímenes 

opresores, algunos merecen ser recordados de modo especial. El factor decisivo, que ha puesto 

en marcha los cambios, es sin duda alguna la violación de los derechos del trabajador". 

(Nº 23.) Y agrega "el segundo factor de crisis es, en verdad, la ineficiencia del sistema 

económico, lo cual no ha de considerarse como un problema puramente técnico, sino más bien 

como consecuencia de la violación de los derechos humanos a la iniciativa, a la propiedad y a 

la libertad en el sector de la economía". (Nº 24.) Continúa "la verdadera causa de las 

'novedades', sin embargo, es el vacío espiritual provocado por el ateísmo, el cual ha dejado 

sin orientación a las jóvenes generaciones y en no pocos casos las ha inducido, en la 

insoslayable búsqueda de la propia identidad y del sentido de la vida, a descubrir las raíces 

religiosas de la cultura de sus naciones y la persona misma de Cristo, como respuesta 

existencialmente adecuada al deseo de bien, de verdad y de vida que hay en el corazón de todo 

hombre". (N9 24.) 

8 Más adelante agrega "por otra parte, el hombre creado para la libertad lleva dentro 

de sí la herida del pecado original que lo empuja continuamente hacia el mal y hace que 

necesite la redención. Esta doctrina no sólo es parte integrante de la revelación cristiana, 

sino que tiene también un gran valor hermenéutico en cuanto ayuda a comprender la realidad 

humana. El hombre tiende hacia el bien, pero es también capaz del mal; puede trascender su 

interés inmediato y, sin embargo, permanece vinculado a él. El orden social será tanto más 

sólido cuanto más tenga en cuenta este hecho y no oponga el interés individual al de la sociedad 

en su conjunto, sino que busque más bien los modos de su fructuosa coordinación. De hecho, 

donde el interés individual es suprimido violentamente, queda substituido por un oneroso y 

opresivo sistema de control burocrático que esteriliza toda iniciativa y creatividad. Cuando 

los hombres se creen en posesión del secreto de una organizacion social perfecta que haga 
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imposible el mal, piensan también que pueden usar todos los medios, incluso la violencia o la 

mentira, para realizarla. La política se convierte entonces en una 'religión secular', que cree 

ilusoriamente que puede construir el paraíso en este mundo". {N2 25.) 

Me parece que estos párrafos van al meollo del asunto. El hombre busca el bien, 

busca el sentido de vida, busca trascender; sin embargo, existe el pecado, por lo tanto busca 

también su interés individual (es egoísta por naturaleza); los derechos humanos, como los 

denomina el Papa, de iniciativa, de propiedad y de la libertad económica hacen que el interés 

individual sea concordante con el bien común. Los incentivos de utilidad y pérdida en una 

economía de mercado impulsan a las personas a emplear sus conocimientos y energías de tal 

modo que, procurando su propio bienestar, contribuyen, al mismo tiempo, al bienestar de los 

demás. Esto significa que el sistema hace que yo, para lograr mis propios fines, deba servir a 

otros a procurar los suyos. 

9 Pero en el mundo moderno y competitivo, con eficientes sistemas de control 

democrático como son los medios de comunicación, los sindicatos libres, las asociaciones de 

consumidores y, en general, la enorme gama de grupos de interés, el "interés propio" no es 

sólo la máxima utilidad monetaria de corto plazo. Al empresario y a la empresa les conviene, 

según un recto "interés propio", tener buenos trabajadores, remunerados justamente y bien 

capacitados; les conviene fabricar productos de gran calidad, que satisfagan al consumidor; le 

conviene proteger el medio ambiente. Todo lo anterior en aras de una supervivencia de largo 

plazo. La práctica de las virtudes tiene efectos positivos en el mundo de las relaciones 

humanas y del trabajo. Los empresarios no podemos desconocer el hecho de que las empresas 

son lugares de vida, al interior de las cuales se conjuga una multiplicidad de dimensiones 

{pecuniarias, de amistad, deportivas, culturales, etc.). 

1 O El Papa lo explica en forma clarísima: "la Iglesia reconoce la justa función de los 

beneficios, como índice de la buena marcha de la empresa. Cuando una empresa da beneficios 

significa que los factores productivos han sido utilizados adecuadamente y que las 

correspondientes necesidades humanas han sido satisfechas debidamente. Sin embargo, los 

beneficios no son el único índice de las condiciones de la empresa. Es posible que los balances 

económicos sean correctos y que al mismo tiempo los hombres, que constituyen el patrimonio 

más valioso de la empresa, sean humillados y ofendidos en su dignidad. Además de ser 

moralmente inadmisible, esto no puede menos de tener reflejos negativos para el futuro, 

hasta para la eficiencia económica de la empresa. En efecto, la finalidad de la empresa no es 

simplemente la producción de beneficios, sino más bien la existencia misma de la empresa 

como comunidad de hombres que, de diversas maneras, buscan la satisfacción de sus. 

necesidades fundamentales y constituyen un grupo particular al servicio de la sociedad 

- z. ~-lo-
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entera. Los beneficios son un elemento regulador de la vida de la empresa, pero no el único; 

junto con ellos hay que considerar otros factores humanos y morales que, a largo plazo, son 

por lo menos igualmente esenciales para la vida de la empresa". (N2 35.) 

Y agrega "está claro, sin embargo, que hoy el problema no es sólo ofrecer una 

cantidad de bienes suficientes, sino el de responder a una demanda de calidad; calidad de la 

mercancía que se produce y se consume; calidad de servicios que se disfrutan; calidad del 

ambiente y de la vida en general". (Nº 36.) 

1 1 En el capítulo sobre "Trabajo, Propiedad Privada y el Destino Universal de los 

Bienes", el Santo Padre profundiza lo ya expresado en Laborem Exercens, pero introduce una 

nueva forma de propiedad, aparte de la tierra y del capital (medios de producción} que es la 

propiedad del conocimiento. 

Dice el Papa "existe otra forma de propiedad, concretamente en nuestro tiempo, que 

tiene una importancia no inferior a la de la tierra: es la propiedad del conocimiento, de la 

técnica y del saber. En este tipo de propiedad, mucho más que en los recursos naturales, se 

funda la riqueza de las naciones industrializadas". 

1 2 "Se ha aludido al hecho de que el hombre trabaja con los otros hombres, tomando 

parte en un "trabajo social" que abarca círculos progresivamente más amplios. Quien 

produce una cosa lo hace, generalmente -aparte del uso personal que de ella pueda hacer-, 

para que otros puedan disfrutar de la misma, después de haber pagado el justo precio, 

establecido de común acuerdo después de una libre negociación. Precisamente la capacidad de 

conocer oportunamente las necesidades de los demás hombres y el conjunto de los factores -- ~ 

productivos más apropiados para satisfacerlas es otra fuente importante de riqueza en una 

sociedad moderna. Por lo demás, muchos bienes no pueden ser producidos de manera adecuada 

por un solo individuo, sino que exigen la colaboración de muchos. Organizar ese esfuerzo 

productivo, programar su duración en el tiempo, procurar que corresponda de manera 

positiva a las necesidades que debe satisfacer, asumiendo los riesgos necesarios; todo esto es 

también una fuente de riqueza en la sociedad actual. Así se hace cada vez más evidente y 
determinante el papel del trabajo humano, disciplinado y creativo, y el de las capacidades de 

iniciativa y de espíritu emprendedor como parte esencial del mismo trabajo" (Nº 32). 

Continúa senalando "en efecto, el principal recurso del hombre es, junto con la tierra, el 

hombre mismo. Es su inteligencia la que descubre las potencialidades productivas de la tierra 

y las múltiples modalidades con que se pueden satisfacer las necesidades humanas. Es su 

trabajo disciplinado, en solidaria colaboración, el que permite la creación de comunidades de 

trabajo cada vez más amplias y seguras para llevar a cabo la transformación del ambiente 
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natural y la del mismo ambiente humano. En este proceso están comprometidas importantes 

virtudes, como son la diligencia, la laboriosidad, la prudencia en asumir los riesgos 

razonables, la fiabilidad y la lealtad en las relaciones interpersonales, la resolución de ánimo 

en la ejecución de decisiones difíciles y dolorosas, pero necesarias para el trabajo común de 

la empresa y para hacer frente a los eventuales reveses de fortuna". (N2 32.) 

1 3 Dos comentarios al respecto: primero; Su Santidad se refiere al "justo precio" como 

"el establecido de común acuerdo después de una libre negociación". En este punto el Papa 

reafirma una antigua tradición que recoge la Iglesia y que se remonta a los escolásticos que se 

ocuparon por definir "el justo precio". (Véase, Raymond de Roover, "El concepto de Precio 

Justo: Teoría y Política Económica, en Estudios Públicos Nº 18, otofío 1985.) Y, segundo, Su 

Santidad reafirma la importancia de las virtudes conducentes a la eficacia económica. Se trata 

de una materia que ya planteó en su discurso a la CEPAL, en su visita a Chile. Con este 

planteamiento la Iglesia quiere hacer hincapié en ciertos hábitos y virtudes individuales y 
sociales, sin los cuales el desarrollo económico no se logra. Insta por lo tanto, a su estudio, 

práctica y cultivo. La revista del Centro de Estudios Públicos ha publicado, desde sus 

primeras ediciones, muchos trabajos sobre este tema. 

1 4 Más adelante nos sefíala: "si en otros tiempos el factor decisivo de la producción era 

la tierra y luego lo fue el capital, entendido como conjunto masivo de maquinaria y de bienes 

instrumentales, hoy día el factor decisivo es cada vez más el hombre mismo, es decir, su 

capacidad de conocimiento, que se pone de manifiesto mediante el saber científico, y su 

capacidad de organización solidaria, así como la de intuir y satisfacer las necesidades de los 

demás". (Nº 32.) 

Magnífica descripción de la empresa moderna y de las virtudes que se requieren para 

que ésta sea exitosa. 

1 5 Pero el Papa va más allá del ámbito de la empresa y de la persona; se refiere 

también al sistema económico internacional y a la apertura de las economías al exterior. 

Así nos sefíala que: "en anos recientes se ha afirmado que el desarrollo de los países 

más pobres dependía del aislamiento del mercado mundial, así como de su confianza exclusiva 

en las propias fuerzas. La historia reciente ha puesto de manifiesto que los países que se han 

marginado han experimentado un estancamiento y retroceso; en cambio, han experimentado 

un desarrollo los países que han logrado introducirse en la interrelación general de las 

actividades económicas a nivel internacional. Parece, pues, que el mayor problema está en 

conseguir un acceso equitativo al mercado internacional, fundado no sobre el principio 
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unilateral de la explotación de los recursos naturales, sino sobre la valoración de los 

recursos humanos". (N2 33.) 

Continúa diciéndonos que "da la impresión de que, tanto a nivel de naciones como de 

relaciones internacionales, el libre mercado sea el instrumento más eficaz para colocar los 

recursos y responder eficazmente a las necesidades". (N2 34.) 

En cuanto al sistema político, Juan Pablo 11 reafirma su tradicional postura de 

respaldo a las instituciones democráticas, las que considera como el mejor mecanismo de 

protección de los derechos de las personas. En relación al papel del Estado en el sector de la 

economía, dice: "la actividad económica, en particular la economía de mercado, no puede 

desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político. Por el contrario, 

supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un 

sistema monetario estable y servicios públicos eficientes. La primera incumbencia del Estado 

es, pues, la de garantizar esa seguridad, de manera que quien trabaja y produce pueda gozar 

de los frutos de su trabajo y, por tanto, se sienta estimulado a realizarlo eficiente y 

honestamente". (N2 48.) 

1 6 Continúa señalando: "otra incumbencia del Estado es la de vigilar y encauzar el 

ejercicio de los derechos humanos en el sector económico; pero en este campo la primera 

responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos y asociaciones 

en que se articula la sociedad. El Estado no podría asegurar directamente el derecho a un 

puesto de trabajo de todos los ciudadanos, sin estructurar rígidamente toda la vida económica 

y sofocar la libre iniciativa de los individuos". (N2 48.) 

Y reafirma: "el Estado tiene, además el derecho a intervenir, cuando situaciones 

particulares de monopolio creen rémoras u obstáculos al desarrollo. Pero, aparte de estas 

incumbencias de armonización y dirección del desarrollo, el Estado puede ejercer funciones 

de suplencia en situaciones excepcionales, cuando sectores sociales o sistemas de empresas, 

demasiado débiles o en vías de formación, sean inadecuados para su cometido". (N2 48.) 

Pero a continuación nos reitera que éstas deben ser "limitadas temporalmente". 
(Nº 48.) 

1 7 Y agrega: "en los últimos años ha tenido lugar una vasta ampliación de ese tipo de 

intervención, que ha llegado a constituir en cierto modo un Estado de índole nueva: el 'Estado 

del bienestar'. Esta evolución se ha dado en algunos Estados para responder de manera más 

adecuada a muchas necesidades y carencias tratando de remediar formas de pobreza y de 
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privación indignas de la persona humana. No obstante, no han faltado excesos y abusos que, 

especialmente en los años más recientes, han provocado duras críticas a ese Estado 

preocupado del bienestar, calificado como 'Estado Asistencial'. Deficiencias y abusos del 

mismo derivan de una inadecuada comprensión de los deberes propios del Estado. En este 

ámbito también debe ser respetado el principio de subsidiariedad". (Nº 48.} 

Continúa diciéndonos que "al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la 

sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado 

de los aparatos públicas, dominados por lógicas burocráticas más que por la preocupación de 

servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos". (Nº 48.} 

1 8 El Papa termina previniendo sobre los excesos de los sistemas basados en la libertad 

y denuncia la alienación que fructifica hoy en las sociedades consideradas más bien como de 

"consumo" o "consumísticas". La denuncia a este respecto ha sido constante en el magisterio 

social. Y esto porque, como declara Centesimus Annus, muchas sociedades actuales presentan 

"formas de organización social, de producción y consumo" que dificultan la realizacion de la 

donación libre del hombre de Dios y a los otros. "La alienación -agrega el Papa- se verifica 

en el consumo cuando el hombre se ve implicado en una red de satisfacciones falsas y 

superficiales, en vez de ser ayudado a experimentar su personalidad auténtica y concreta". 

(Nº 41.) 

1 9 Esto mismo lleva a alterar, y es a su vez alterado por el relativismo moral y político 

que prospera en las modernas democracias. Se ve en la adhesión firme a la verdad una 

pertur.bación de los únicos mecanismos considerados propiamente democráticos en la 

determinación de la "verdad": la ley de la mayoría y la política de los acuerdos. Sin embargo, 

desde una perspectiva ética y cultural, se puede afirmar que "una democracia sin valores se 

convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubiertor como demuestra la historia". 

Así lo expresa muy claramente el Papa. (Nº 46). 

2 O Creo que la Encíclica Centesimus Annus representa un avance sustancial en la 

comprensión de la realidad del mundo en que se mueve la empresa, reiterando valores éticos y 

morales que son permanentes, pero adaptando su orientación en aspectos sociales, 

económicos, políticos y culturales a las realidades históricas concretas. 

Para los empresarios, su aplicación representa un doble desafío: por una parte 

seguir desarrollando nuestra creatividad, empuje y medios para crear oportunidades de 

trabajo y crecimiento humano para todos. Por la otra, humanizar la empresa para el bien de 

ella misma. 

--z.. Lfz-
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21 Permítanme terminar citando un párrafo muy esclarecedor de la Encíclica en 

relación a estos desafíos: "la Iglesia no tiene modelos para proponer. Los modelos reales y 

verdaderamente eficaces pueden nacer solamente de las diversas situaciones históricas, 

gracias al esfuerzo de todos los responsables que afronten los problemas concretos en todos 

sus aspectos sociales, económicos, políticos y culturales que se relacionan entre sí. Para este 

trabajo la Iglesia ofrece, como orientación ideal e indispensable, la propia doctrina social, la 

cual -como queda dicho- reconoce la positividad del mercado y de la empresa, pero al mismo 

tiempo indica que éstos han de estar orientados hacia el bien común. Esta doctrina reconoce 

también la legitimidad de los esfuerzos de los trabajadores por conseguir el pleno respeto de 

su dignidad y espacios más amplios de participación en la vida de la empresa, de manera que, 

aun trabajando juntamente con otros y bajo la dirección de otros, puedan considerar en cierto 

sentido que "trabajan en algo propio", al ejercitar su inteligencia y libertad". 

2 2 "El desarrollo integral de la persona humana en el trabajo no contradice, sino que 

favorece más bien la mayor productividad y eficacia del trabajo mismo, por más que esto 

puede debilitar centros de poder ya consolidados. La empresa no puede considerarse 

únicamente como una "sociedad de capitales"; es, al mismo tiempo, una "sociedad de 

personas", en la que entran a formar parte de manera diversa y con responsabilidades 

específicas los que aportan el capital necesario para su actividad y los que colaboran con su 

trabajo". (Nº 43). 

Eliodoro Matte Larraín** 

* El presente Documento corresponde a la exposición del autor en el panel "La Empresa 

Y el trabajo a la luz de las encíclicas Labore m Excercens y Centesimus Annus", realizado en 

el Centro de Estudios Públicos en junio de 1991. 

* Ingeniero Civil, Universidad de Chile. M.B.A., Universidad de Chicago. Vicepresidente 

de la Compat'íía Manufacturera de Papeles y Cartones. Presidente del Consejo Directivo del 
Centro de Estudios Públicos. 
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RESTOS DE MONSEÑOR TAGLE.- A la parroquia el Sagrado Corazón de El Bosque, de Santia
go, donde el Arzobispo Carlos O~iedo_ Cavada _~(ició una eucari~~ía en s_u memo~·ic:', fue traslada~o ayer al _me
dwdia desde el Hospztal de la Umvers¡dad Catoltca donde fallecw, e[ Obtspo Emento de Valparazso, monsenor 
Emilio Tagle Covarrubias. La urna será nuevamente trasladada en el día de hoy hasta la Catedral Metrop~lita
na y a las 1 O horas, monseñor Oviedo oficiará una misa que será concelebrada. por todo el clerq de Santiago. 
Más tarde los restos de monseñor Emilio Tagle Covarrubias serán traídos hasta la Catedral de Valparaíso, 
donde son'esperados cerca de las 13 horas. Sus funerales se efectuarán mañana después de una misa que será 
oficiada a las 16 horas. En la fotografía se aprecian los restos de monseñor Emilio Tagle durante la eucaristía 
celebrada en la Parroquia el Sagrado Corazón, de El Bosque. 

Monseñor T agle será sepultado 
mañana en la Catedral porteña 
La llegada de sus restos está anunciada para 
las 13 horas, y serán velados hasta las 24 horas. 
En la Iglesia Catedral de Valparaí

so serán sepultados ·mañana · los 
restos del Obispo Emérito de esta 
diócesis, Monseñor Emilio Tagle 
Covarrubias, quien falleció poco an
tes de la medianoche del jueves y 
cuyo deceso produjo honda conster
nación a nivel regional y en diversos 
círculos del ámbito nacional. 

La misa de funeral del recordado 
Arzobispo, quien murió a Jos 84 añ.os 
de edad, se efectuará a las 16 horas, 
y la sepultación tendrá lugar en la 
cripta de los Obispos, en forma pri
vada. 

Los restos de Monseñor Emilio 
Tagle. fueron velados previamente 
en la Parroquia del Sagrado Cora

' zón, de avenida El Bosque, en San
- tiago, donde ayer, a las 19 horas, ofi

ció una misa el Arzobispo de Santia-

C- · L. L 

go, Monseñor Carlos Oviedo Cava
da; y hoy, a las 10 horas, habrá un 
oficio de funeral de cuerpo presente 
en la Catedral Metropolitana, a la 
que concurrirá el Arzobispo Obispo 
de Vaiparaíso, Monseñor Francisco 
de Borja Valenzuela Ríos; de la mis
ma forma que lo hizo ayer, acompa
ftado por su colaborador David Tole
do. 

Los restos mortales de Monseflor 
Tagle serán trasladados posterior
mente a este puerto, donde ·se los 
espera esta tarde, a las 13 horas, pa
ra ser colocados en la Catedral. El 
prineipal templo de la diócesis abri
rá sus puertas al público a las 14 ho
ras, para que la comunidad rinda ho
menaje a su Obispo Emérito, pu
diendo orar ante el féretro hasta las 
24 horas. Se espera, asimismo, que 

.. ? ' ... / ¡.\ -·"' ¿~.s.(_'-:;¡ 
.• 

la ciudadanía participe masivamen
te, mañana, en la misa de funeraL 

Monseflor Emilio Tagle Covarru
bias nacio el 19 de agosto de 1907, 
en Santiago, y en enero de 1925 de
cidió su vocación sacerdotal, en Vi
ña del Mar. El 25 de abril de 1925 in
gresó al Seminario Mayor de Santia
go y en 1929 viajó por primera vez 
en comisión a Roma. 

El 20 de diciembre de 1930 fue or
denado sacerdote, por el entonces 
Obispo de Rancagua, Monseñor Ra
fael Lira. En 1931 fue vicario coope
rador de la Parroquia Asilo del Car
men y en 1933, párroco fundador del 
Divino Redentor. 

Entre otras labores que cumplió 
el entusiasta y dedicado ~acerdote 
figuraron las de vice asesor de la Se
cretaria Económica y Social del Ar
zobispado de Santiago, párroco de 
San Vicente de Paul, profesor de 
Bienestar y Economía Social de la 
Unh,ersidad Católica de Chile, di
rector espiritual del Seminario Ma
yor capitalino, director de la campa
ña de vocaciones, asesor de la Fede
ración de Apoderados de Chile y del 
Movimiento Familiar Cristiano. 

Asimismo, rector del Seminario 
Mayor, de 1949 a 1954; y Vicario ge
neral de Santiago. 

El 16 de marzo de 1958 fue consa
grado Obispo y en 1959 obtuvo el 
nombramiento, para acceder en 
1959 a la dignidad arzobispal. El 5 
de abril de este último año fue de
signado Administrador Apostólico de 
Santiago ·y el 25 de junio de 1961 to
mó posesión del Obispado de Valpa
raíso. En 1926 participó del Concilio 
Vaticano 11, en 1956 y 1957 es ase
sor nacional de la Acción Católica, y 
el 19 de marzo de 1969 fundó e l Se
minario Mayor San Rafael de Valpa
raíso. 

El 4 de diciembre de 1976 fue de
signado Hijo Ilustre de la Quinta Re
gión, el16 de marzo de 1983 inaugu
ró el nuevo edificio del Seminario 
Mayor, en Lo Vásquez; y el 24 de jt¡
nio de 1983 entregó la d ióces is de 
Valparaíso a su sucesor, Monseñor 
Francisco de Borja Valenzuela. 
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Tenemos el' s~ntiiT!íe~to de comunio~r- el f'a:_l\~lrniento 'de ¡;¡Ó~str~i querido . 
Director Honorario, A~obispo-Obispo-,Eri)éritq ~de· ·vatp~raísg, ;;Ex~mo.: Mon~e· 
·ñor . .. : ' :• · · · ' . , .. _,~_ ·· ·· / ... , 

EMI'LI9 TAGLE COVA~RU.~IA$.: -.. 
(Q.E.P.D.)' -- .. ,,.: ';;;;,._: .. 

• -~ .... ,:_ ''l'o.'·:~· ..... ..::: ..... · .• - '.~ .. ~-"' .. -,. · . . .' .: . ")::·_·..:,,.···~· . 

. ··se-celebrár_á··uila:inisa solemne por su. eterno des'canso mañaná domingo 8, 
· a las .}6;'fi0rás> eh-la lgi"~sia éatedral de Valpara¡só: Su~"restos:'mortalesdes: . .., 

. -. . ' 

cansaráo en la -é~ip,ta del mfsmo··Templo. . ' · · · .. - · · ' · .~ · '. ; · 

J
. . .· · .. ;'_:· .,, ~: •f. ·; •-.. ·· ·~:·:·· -~ .. :::: Ho~pital de ,Niños y. G~~~~ -d~-Vift~ -~~t;~~·t ;:· 

. . .. . . · · y Miembros ~el Direeforio ~er tjqsgifa~ ;-,¡; 

;::=============---....,....---------~·~· -' _/~.~~!f(~íso; :i~ase~tiembir~:e -~991. · '~,-- •· · · ... ;tn~f, 
t 

DEFUNCION · 
r · . ·: -~ 

DEFUNCION ·•. 

Tenemos el sentimie.nto de comunicar el fallecimiento d~ nuestro querido ex · Tel)emo~ el sentimiento de comunicar· el fallecimiento de nuestro que~ido 
Gran Canciller; Obispo Emérito de Val paraíso, . · ·· · Arzobi~pa,Obispo E~~rito, Monseñor · · 

-t MONS. EMILIO TAGLE COVARRUBIAS 
(Q.E.P.D.) 

La misa de funeral se oficiará mañana domingo 8 de septiembre, en la lgle· 
sia Catedral de Valparaíso, a las 16.00 horas. · . . · . /" . 

Universidad Católica de Valparafs_o 

Va!paraíso, 7 de septiembre de 1991. 

EMILIO TAGLE COVÁRRUBIAS 
. (Q.E.P.D.) 

· . La .misa . po~ su eterno descanso se efectuará mañana. domingo. 8 de sep. 
t1e~br:e,~ las 16 horas, en la Catedral de Valparaíso. Su sepultación se realizará · 
·e.n la cripta· de la Catedral er forma privada. 

Valparaíso, 7 de séptiembre de 1991. 

' ,- __, 
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2 CRONICA 

Junto al Papa Paulo VI, en una de sus tantas visitas a El Vaticano. 

Las fechas importantes en_ la 

vida de ·Monseñor Emilio Tagle 
•Las fechas más impor

tantes en la vida de Monse
ñor Emilio Tagle Covarru
bias son las siguientes: 
Nace el 19 de agosto de 
1907; en enero de 1925 de
cide su vocación en Viña 
del Mar; el 25 de abril .de 
ese año, ingresa al Semina
rio Mayor de Santiago; en 
1929 viaja por primera vez 
en comisión a Roma. 

Es ordenado sacerdote el 
20 de diciembre de 1930; 
en 1931 es nombrado Vica
rio Cooperador de la Parro
quia Asilo del Carmen; en 
1933 es Párroco fundador 
del Divino Redentor; en 
1940 Vice Asesor Secreta
ría Económica y Social del 
Arzobispado de Santiago; 
en 1941, Párroco de San 
Vicente de Paul; en 1947, 
Director Espiritual del Se
minario Mayor; el 24 de di· 
ciembre de 1947 es desig
nado Director de la Campa
ña de Vocaciones; en 1948 
Asesor de la Federación de 
Apoderados de Chile (FE
DACH), y del Movimiento . 
Familiar Cristiano (MFC). 

Entre 1949 y 1954, ejer
ce el cargo de Rector del 
Seminario Mayor; el 11 de 
febrero de 1958, es nom
brado Vicario General de 
Santiago; el 16 de marzo 
de 1958 es consagrado 
Obispo; en 1959, nombra
do Arzobispo; el 5 de abril 
de 1959, designado Admi
nistrador Apostólico de 
Santiago. 

El 25 de junio de 1961 
toma posesión del Obispa
do de Valparaíso; participa · 
en el Concilio Vaticano 11 
entre 1962 y 1966; entre 
1965 y 1967 es designado 
Asesor Nacional de la Ac
ción Católica. 

El 19 de marzo de 1969 
funda el Seminario Mayor 
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San Rafael de ValparaÍso; 
el 4 de diciembre de 1976 
es designado Hijo Ilustre 
de la V Región; el 16 de 
marzo de 1983, inaugura el 
nuevo edificio del Semina
rio Mayor de Lo Vásquez: 

El 24 de junio de 1983, 
entrega la diócesis de Val
paraíso a su sucesor. 

Con su hermana. la religiosa Maria, y su madre. Era muy 
joven, era obispo, era pastor. 

•Sábado 7 de septiembre de 1991 La Estrella 
Monseñor Emilio Tagle Covarrubias.· 

El pastor ya está 
•"Elevo a ti, Señor, esta ferviente Acción de Gracias: 

Por lo que me diste para entregar y por lo que he recibido 
de mis hijos muy amados. 
Me llamaste a evangelizar, anunciando el insondable miste
rio dt tu infinito y misericordioso Amor creador y redentor, 
que por nosotros te llevó a la Muerte y Resurrección. · 
¡Oh, Jesús! Quisiera decir tus palabras: "Padre, ha llegado 
la hora. He dado a conocer Tu nombre a estos hombres 
que me has dado y que han guardado Tu palabra. Yo les he 
revelado Tu nombre, para que el Amor con que me has 
amado esté en ellos, lo mismo que en ellos estoy Yo". 
Dulces palabras de mon- La extensa e intensa acti-

señor Emilio Tagle Covarru- vidad de monseñor Tagle, 
bias en el año 1983, en la que será sepultado maña-
Catedral de Valparaíso, al na domingo en la cripta de 
retirarse· y despedirse co- la Catedral de Valparaíso 
mo Arzobispo Obispo de la luego de una misa que se 
Diócesis porteña. Hoy el iniciará a las 16 horas, ca-
pastor ya no está con naso- menzó de muy temprano. 
tras. Se ha ido para estar Nacido en Santiago el 19 
junto al Creador, junto a la de agosto de 1907, ingresó 
razón de su vida terrenal y al Seminario Mayor de esa 
de su extensión celestial. misma ciudad el 25 de abril 

Durante 22 años, desde de 1925, siendo ordenado 
el 25 de junio de 1961, sacerdote un lustro más 
efectuó una de las m·ás ex- tarde. Su inteligencia le He-
tensas labores pastorales vó a cumplir diversas res-
de que se tenga conoci- ponsabilidades parroquia-
miento. les y educacionales, llegan-

Humilde a carta cabal: do a asumir la rectoría del 
"Echando una mirada al mismo Seminario Mayor en 
tiemP9 recorrido, veo la abril de 1954, al que le 
desproporción· entre la mi- construyó un nuevo edifi-
sión recibida y la práctica cio. 
realizada. Veo mi frágil res- En 1958 fue designado 
puesta: Señor, es muy poco Vicario General de Santia-
lo que tengo; eso es todo lo go, siendo consagrado 
que soy. Sólo he querido el obispo el 16 de marzo del 
bien y la salvación de los mismo ar'\o. Poseía el título 
hijos que me diste para tu personal de Arzobispo des-
gloria, Señor". de 1959. D~ez años más 

tarde, exactamente el 19 
de marzo de 1969, funda el 
Seminario Mayor San Rafa
el y en 1983, casi al final de 
su tarea episcopal, le entre
ga a este instituto su nuevo 
edificio de Lo Vásquez. 

Comunicador por exce
lencia, escribió innumera
bles textos y documentos 
en el orden teológico, so
cial , pastoral e incluso polí
tico desde el punto de vista 
de la moral y de la ética. 
Destacó durante su perma
nencia en la Diócesis por 
un gran aprecio por los pe
riodistas, comunicadores 
en general y los medios 
propiamente tal , aprove
chando esos recursos para 
su activo trabajo pastoral. 

Monseñor Tagle, en sus 
mensajes a la comunidad y 
a la feligresía, siempre se 
destacó por defender el pu
dor femenino y fue así co
mo en varias ocasiones, 
por los medios de prensa 
locales, hizo llamados para 
que las mujeres vistieran 
recatadamente en las pla
yas. A principios de la dé
cada pasada solicitó oficial 
mente a los ejecutivos del' 
Casino Municipal de Viña 
del Mar que suspendieran 
el show de la italiana Raffa
ella Carrá anunciado para 
los días de Semana Santa. 
Por esos días los bailes y 

Lectura del libro de lsaí· 
as 35, 4-7•.- Digan a los 
trmidos: "¡Animo, no ten
gan miedo! Aquí _está su 
Dios para salvarlos, y a sus 
enemigos los castigará co
mo merecen!". Entonces 
los ciegos verán y los sor
dos oirán; los lisiados salta
rán como venados y los 
mudos gritarán. En el de
sierto, tierra seca, brotará 
el agua a torrentes. El de
sierto será un lago, la tierra 
seca se llenará de manan-

Evangelio del Domingo 

tiales. SALMO 145 
R. Te cantaré, Señor, . 

mientras viva. 
El Señor hace justicia a 

los oprimidos, 
da pan a los hambrientos, 
el Señor libera a los cauti · 
vos. 
El Ser'\or abre los ojos al 
ciego, 
el Señor endereza a los que 
ya 
se doblan, 
el Señor ama a los justos. 
El señor guarda a los pere
grinos, 

el Señor sustenta al huérfa
no 
y a la viuda. 
El Señor reina eternamen
te. 

lectura de la carta del 
apóstol Santiago 2, 1-5.
Hermanos: Ustedes que 
creen en nuestro glorioso 
Señor Jesucristo, no deben 
hacer diferencia entre una 
persona y otra. Suponga
mos que ustedes están reu
nidos, y llega un rico con 
anillos de oro y ropa lujosa 
y lo atienden bien y le di 
cen: "Siéntate aquí, en un 
buen lugar", y al mismo 
tiempo llega un pobre ves
tido con ropa vieja, y a éste 
le dicen: " Tú quédate allá 
de pie, o siéntate ahí en el 
suelo"; entonces ya están 
haciendo distinciones entre 
ustedes mismos y juzgan
con mala intención. Que
ridos hermanos míos, oi
gan esto: Dios ha escogido 

a los que en este mundo 
son pobres, para que sean 
ricos en fe y para que reci
ban como herencia el reino 
que él ha prometido a los 
que le aman. 

Evangelio de nuestro Se
ñor Jesucrito según San 
Marcos 7, 31-37.- En 
aquel tiempo, dejó Jesús la 
región de Tiro y, pasando 
por Sidón y los pueblos de 
la región de Decápolis, lle
gó al lago de Galilea. Allí le 
llevaron un sordo y tarta 
mudo, y le pidieron que pu
siera su mano sobre él. Je
sús se lo llevó a un lado, 
aparte de la gente, le metió 
los dedos en los oídos y 
con saliva le tocó la lengua. 
Luego mirando al cielo, 
suspiró y dijo al hombre. 
"¡Efata!" (es decir. " ¡Abre 
te!"). 

Al momento, al sordo SE 
le abrieron los oídos y se lt 
destrabó la lengua, y pud6 
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n el Reino ... 
"piruetas" de la Carrá y 
sus chicos eran considera
dos atrevidos. 

Según dice el libro "Vigía 
de la Fe", escrito en su ho
·menaje por David Toledo, 
"don Emilio no tuvo ni un 
día quieto para éL Su ac
ción, como el pensamiento, 
nunca _se detuvo. Su capa
cidad física pudo respon
der siempre a su "divina 
impaciencia", porque él 
fue un Obispo impaciente 
de Dios". 

Al agradecer aquella pu
blicación, que hoy es posi
ble encontrar en librerías, 
cierta vez dijo: "Los años 
de acá abajo son para ir. 
por los caminos que mejor 
nos conduzcan a cada uno 
personalmente, y a todos 
aquellos sobre los cuales 
podamos ejercer nuestra 
influencia, para llegar al 
umbral de la muerte en·for
ma que podamos entrar en 
su Gloria para siempre". 
' En la misma eucaristía 
de la Catedral, al despedir
se como titular de la Dióce
sis, los asistentes le escu
charon decir: "Me retiro, 
quedando más unido que 
nunca a-quienes he estado 
unido con mi corazón de 
padre y de pastor. Los 
grandes amores no se apa
gan por las distancias: las 

hablar bien. Jesús les man
dó que no se lo dijeran a 
nadie; pero cuanto más se 
lo mandaba, tanto más lo 
contaban. Llenos de admi
ración, decían: "Todo lo ha
ce bien. ¡Hasta puede ha
cer que los sordos oigan y 
que los mudos hablen!". 

- REFLEXION 
.e.Con asombro veían a Je

. sús que hacía oír a sordos 
y hablar a los mudos, lo 
que testimoniaba el com
plemento de las profesías 
del Antiguo Testamento. 

Sin embargo, la supera
ción de las limitaciones 
materiales no ha supera
do las deficiencias espiri
tuales. 

"No hay peor sordo que 
el que no quiere oír y .. . ". 
Necesitamos oír su mensaje, 
anunciarlo por la palabra y 
testimoniarlo por nuestra 
vida. 

Pidámosle al Señor que 
abra nuestros sentidos y 
no"- transforme. 

P. Leopoldo Núñez 
Huerta 

traspasan y se acentúan y 
encienden más con la sepa
ración. Y a ese ret iro los lle
vo yo á Uds., en mi recuer
do y oración, anhelando re
cuperar con mi plegaria lo 
que faltó a mi acción. Co-

mo Obispo, es mi deber y 
mi alegría rogar por uste
des, estar con Uds. delante 
del Señor. Quiero acercar
me a El en forma creciente 
y, junto con ustedes, ir co
rriendo hacia el Señor ... " 

Una larga y fecunda vida 
al servicio de la Iglesia 

•una de las facetas que 
mayormente sobresale en 
la personalidad de Monse
ñor Emilio Tagle Covarru
bias, fue su preocupación 
por las acciones de la Igle
sia. Fundador de Parro
quias, fundador del Semi
nario Mayor, constructor 
de numerosos edificios; fue 
incansable en su quehacer 
pastoraL 

Al hacer un resumen de_ 
su actividad como pastor 
de la diócesis de Valparaí
so, es posible ir visualizan
do el intenso accionar que 
desarrolló durante sus 22 
años de episcopado. 

El simple recuento habla 
por sí solo: 

-Participación en las se
siones del Concilio Vatica
no 11 (1962-1965). 

-Fundador de 19 nuevas 
Parroquias (1963-1983). 

-Fundador del Seminario 
Mayor San Rafael (1969). · 

-Creador de la sede Viña 
del Mar del Colegio Semi
nario San Rafael (1975). 

-Construye nuevo edificio 
del Colegio Seminario San 
Rafael (1981). 

-Construcción de la Casa 
del Clero de Quillota 
(1981). 

-Construcción la Casa de 
Ejercicio de Los Perales 
(1983). 

-Construcción nuevo edi
. ficio Seminario Mayor San 
Rafael en Lo Vásquez 
(1983). . 

-Construcción del nuevo 
Edificio Mons. Eduardo 
Gimpert de la Universidad 
Católica de Val paraíso. 
Durante su episcopado: 

-Incorporó a los la icos a 
la pastoral eclesial y a la 
educación. 

-Se ordenaron 28 nuevos · 
sacerdotes. 

-Invitó a numerosos sa
cerdotes y religiosas ex
tranjeros para colaborar en 
la Pastoral Diocesana. 

-Creó la Vicaría de la 
Educación y dio impulso a 
la Oficina Diocesana de 
Educación, funda_rdo nu
merosos liceos y . escuelas 
gratuitas. 

-Se reconstruyeron la 
Iglesia Catedral y numero
sos templos destruidos por 
los sismos. 

3 DORMITORIOS- 1 l / 2 BAÑO 
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Monseñor Emilio Tagle Covarrubias 

A las 13 horas arriban sus restos a la Iglesia Catedral 

Valparaíso recibe 
hoy a "Don Emilio'' 

Mañana domingo, a las 16 horas, son su~ funerales. Asisten Obispos, 
todo el clero diocesano y las comunidades parroquiales. 

•Monseñor Emilio Tagle Covarrubias retorna hoy a su 
Valparaíso de siempre. 

Quién fuera por 22 años 
el pastor de la diócesis, • 
sembrando paz, compren
sión, y haciendo realidad la 
palabra del Señor, regresa 
-por última vez a su ciudad, 
y será acogido por aquellos 

· que fueron sus feligreses. 
A las 13 horas de hoy 

sus restos mortales serán 
recibidos en la Iglesia Cate
dral porteña. Anteriormen
te, en horas de la mañana, 
en el principal templo del 
Area Metropolitana, se rea
lizaba una ceremonia pós
tuma oficiada por el Arzo
bispo de Santiago Monse
ñor Carlos Oviedo Cavada, 
acompañado de Monseñor 
Francisco de Borja Valen
zuela R!os. La Iglesia de 
Santiago despedía así, a 
quien fuera su Administra
dor Apostólico, a la muerte 
del recordado Cardenal Jo
sé Marfa Caro. 

COMITIVA 
Desde Santiago sus res

tos mortales serán traídos 
en una comitiva que será 
escoltada por efectivos po
liciales. El acceso al sector 
de la Catedral porteña será 
por Avenida Pedro Montt. 
En su entorno se ubicarán 
los estudiantes de los cole
gios católicos, las comuni
dades parroquiales y los 
habitantes de Valparaíso 
que quieran recibir al oas-
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tor que retorna a su mora
da. 

En la Catedral será reci
bido por el Arzobispo-Obis
po de VaJparaíso, Francisco 
de Bbrja Valenzuela Ríos, 
efectuándose el responso y 
la ce~emonia de entrada al 
templo. Posteriormente, y 
hasta lás 24 horas, sus res
tos quedarán en ese lugar 
a fin que pueda recibir el 
homenaje de los feligreses. 

Mañana domingo, desde 
las 8 horas en adelante, los 
fiele!¡ también podrán visi
tar el templo a fin de ofre
cer su último homenaje a 
"Don Emilio", como cariño
samente lo llamó el pueblo 
cristiano. 

FUNERALES 
La ceremonia fúnebre 

está programada para las 
16 horas. Ser.á presidida 

por el Obispo Diocesano, 
Monseñor Francisco de 
Borja Valenzuela, concele
brada por el Obispo Auxi
liar, Monseñor Javier Pra
do, y además, por los Obis
pos Contreras, Hourton y 
Camus, que viajarán espe
cialmente para asistir a las 
exequias. 

Finalmente, luego de la 
ceremonia, los restos de 
Monseñor Emilio Tagle se
rán sepultados en forma 
privada en la cripta ubicada 
bajo el altar mayor, en el 
nicho donde también fue 
sepultada su madre. 

Se espera que una gran 
cantidad de fieles, prove
nientes de todas las comu
nidades religiosas de la dió
cesis participen en este úl
timo adiós al recordado 
pástor. 

t 
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Valparaíso (Chile), domingo 8 de septiembre de 1991 

· una misa oficiada a las 16 horas. Rodea':l el fé~t!D .sacerdote~ Y 
RESTOS DE MONSEÑOR TA<;JLE.- El Arz?bisp~ <?bisp~:s~ ristas. Numeroso público brindó un emottvo .rectbtmtento a qulEm fue pas
Valparaiso Monseñor Francisco de Borya Valenzuela RlOs, oftcta u.n. tor de la diócesis por más de 22 años. Autondades y parlamer~tanos tam
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Esta tarde serán sus funerales.-

Val paraíso da 
último adiós a 
Obispo T agJe 
•Sus restos serán sepultados en la cripta de los 

obispos, después de una misa que será oficiada, a 
las 16 horas, en la Iglesia Catedral. Emotivo 
recibimiento le brindó ayer la comunidad 

. porteña a la llegada de sus restos a nuestro 
puerto. 
Con la expresión del reposo eter- te puerto, Monseñor Emilio Tagle 

no ·en su rostro y en un vehículo de Covarrubias, quien será sepultado 
Bomberos que traía el ataúd descu- esta tarde, en la cripta de la Iglesia 
bierto, llegaron ayer a Valparaiso ~ 
los restos del Obispo Emérito de es- (SIGUE EN LA 1()8 PAG.) · 

EL MERCURIO 

VALPARAISO ... (De la 1a Pág.)-------
Catedral diocesana. Tras pronunciar, Monseñor Valen-

ponso a la 'llegada de los restos de Monseñor Emilio Tagle Covarrub~asda bién se hicieron presente. 
~~~~~~~~~-~~~~~~~:s:p:u:e:s:e~::::::::==-----~------~~-----

El cuerpo de quien dirigió la dió- zuela, la oración por el ascenso al cie
cesis de Valparaiso por más de 22 lo del alma del arzobispo fallecido, 
años fue traído desde Santiago, don- _ la urna ingresó a la Catedral, siendo 
de falleció la noche del jueves, y lle- colocada frente al altar, momento en 
gó al sector de la Catedral a las que el público fue invitado breve-
13.30 horas, siendo recibido pór el mente a rendirle su homenaje. 
Obispo Auxiliar, Monseñor Javier Encabezados por el Arzobispo 
Prado Aránguiz; vicarios, sacerdo- Obispo, los religiosos y asistentes 
tes y seminaril1tas, además de parla- participaron del responso para des
mentarios, autoridades comunales y filar, luego, junto al féretro. Ense
el rector de la Universidad Católica guida, se les pidió abandonar el 
de ValpllJ'aiso, Bernardo Donoso. templo, que debía ser preparado e 

t 
DEFUNCION 

Tenemos el sentimiento de comunicar el fallecimiento de nuestro querido 
Arzobispo Obispo Emérito, Monseñor · 

EMILIO TAGLE COVARRUBIAS 
(Q.E.P.D.) 

La misa por su eterno descanso se oficiará hoy domi~go _a, a las ~6.00 ho· 
ras, en la Catedral de Valparaíso. Su sepultación se realizara en la cnpta de la 
Catedral, en forma privada. 

Obispado de Valparaiso 

Valparaiso, 8 de septiembre de 1991. 

: 

Delegaciones de diversos plante- iba a abrirse al público nuevamente 
les edUCl\Cionales vinculados con la a las 16 horas. 
Iglesia, entre los que se contaban el DESDE EL VATICANO 
Seminario San Rafael y el Colegio En el Obispado se informó ayer en 
de La Salle, se instalaron a ambos la tarde de la llegada de un fax des
costados de la calle, entre el sector de el Vaticano, con las condolencias 
de Avenida Pedro Montt esquina del Papa Juan Pablo Segundo, por el 
Las Heras y Edwards con Chacabu- deceso de Monseftor Tagle. 
co. 1 

· El documento tiene fecha 7 de 
El Arzobispo Obispo de Valparaí- septiembre y expresa textualmen

so, Monseñor ·Francisco de Borja te: "Monseñor Francisco de Borja 
Valenzuela, acompañó la comitiva Valenzuela Ríos, Arzobispo Obispo 
fúnebre desde Santiago, ya que asis- de Valparaíso: Recibida la triste no
tió a las misas oficiadas el viernes, ticia del fallecimiento de Monseñor 
en la Parroquia de El Bosque, y Emilio Tagle Covarrubias, Arzobis
ayer, en la Catedral Metropolitana. po Obispo Emérito de Valparaíso, 

El pastor se adelantó, posterior- ,ruego a vuestra excelencia transmi
mente, para recibir a su antecesor - tir a fieles y a familiares del prelado 
fue Monseñor Tagle quien le hizo el sentido pésame del Santo Padre. 
entrega de esta diócesis- en las "Mientras ofrece oraciones por el 
puertas de la Catedral, donde están · eterno descanso del venerable pas
siendo velados los restos y se efec- tor, Su Santidad imparte su bendi
tuará hoy la sepultura, en forma pri- ción apostólica, como signo de fe y 
vada, luego de una misa que será esperanza cristiana en el Señor re-
oficiada a las 16 horas. . sucitado", termina el mensaje, fir-
RECOGIMIENTO mado por el Secretario de Estado y 

Momentos de profunda emoción y ex Nuncio Apostólico en Chile, el 
recogimiento se vivieron ayer, cuan- cardenal Angelo Sodano. 
do el carro que traía el féretro hizo FUNERALES 
su entrada por avenida Pedro La Iglesia Catedral permaneció 
Montt, en dirección a la Catedral. abierta anoche hasta las 24 horas, 
Un numeroso público se ubicó en para permitir al público elevar sus 
los sitios próximos, previamente oraciones, y a las 19 horas hubo 'Una 
acordonados, y siguió en silencio el misa. Para hoy, se señaló que habrá
recorrido del cortejo, que llegó pre- misas a las 10.30, 11.30 y 12.30 ho-

. cedido por tres motoristas de Cara- ras, en tanto que el oficio de funeral 
bineros. se efectuará a las 16 horas. 

El cuerpo d~ Monseñor Tagle fue · Enseguida, Monseñor Emilio Ta
col0cado en la urna levemente le- gle será sepultado en forma privada 
vantado en su parte superior, de ma- en la cripta de ese templo, donde ¡ 
nera que el rostro podía ser aprecia- descansan actualmente ' los obispos l 
do desde diversos puntos. Eduardo Gimpert y Rafael Lira. 

Frente a la Catedral, voluntarios Durante el recibimiento que brin-
de Bomberos ayudados por semina- dó ayer la comunidad de Valparaiso 
ristas procedieron a bajar el féretro a los restos de Monseñor Tagle, se 
color café y de diseño sencillo, del recordó que una ceremonia igual 

f:~!~o~0~~~sq~~e~0 a~~:b:~ia}~~f~ ~e~b~r e~~2:18iJ~aaY~Fa~~~~e~~~er-:~~= - ~ 
del templo, hasta donde descendió denó al primero sacerdote '!f más ~ 
Monseñor Valenzuela, para oficiar tarde obispo y quien desde hoy des- 4 
un res onso por el Prelado fallecido. canzará e tiJZUarliócesis----' 



Emilio, el amigo 
Emilio Tagle, entonces • sacerdote y 

rector del Seminario Pontificio de San
tiago, me llamó a su oficina. Yo tenía 
entonces .16 años. Sostenía un cuento 
que yo há)Jía escrito para un concurso 
interno de. la Academia Literaria, nove
lando la historia de Luzbel que se había 
rebélado contra Dios. El cuento, que ha, 
bía ganado el primer premio, se llamaba 
"Guerra en el Cielo". 

Emilio Tagle quería conocer al alum
no-seminarista (yo llevaba dos meses en 
el seminario), que había escrito ese 
cuento de buena vena literaria, pero con , 
tal atentado a la Teología, ya que una 
~<guerra" era lo más ajeno a la felicidad 
de la vida eterna. 

Desde entonces fuimos amigos. 
Cuarenta años después -hace dos me

ses-, tuvimos nuestra última conversa
ción en la Clínica de la Universidad Ca
tólica de Santiago donde estaba interna
do. Cuando me iba, hizo un esfuerzo que 
le costó mucho, como le costaba hablar: 
to~ó mi mano entre las suyas, ajadas, 
casi secas, duras y huesudas. Me miró a 
los ojos, trató de sonreír y me dijo: "¡Así 
que guerra en el Cielo!. .. Nunca me ha
bría imaginado locura semejante". 

Tales recuerdos se me han venido a la 
memoria cuando lo próximo que he sa
bido, estando por casualidad en Valpara
íso es que Emilio Tagle, el amigo, el sa
cerdote, el Arzobispo, ha cerrado para 
siempre sus ojos y se ha ido a ese Cielo 
del que hablamos y que ya ha comproba
do que es como él lo creía: un lugar de 
felicidad eterna, en la compaftía inmuta
ble de Dios. Justa recompensa a una vi
da consagrada desde pequeño al servicio 
de Dios y de su prójimo. _ 

Austerfsimo en su vida, inflexible en 
sus principios, débil de salud como to
dos los santos que Dios escoge, tuvo que 
hacer muchos esfuerzos para cumplir 
con la vocación que cultivó junto a una 
madre profundamente religiosa. "No le 

debo mi sacerdocio a mi padre. Después 
del llamado de Cristo, es obra absoluta y 
exclusiva de mi madre", me confidenció 
cuando ya vivía en su retiro de Olmué. 

Fue el brazo derecho del Cardenal Ca
ro Y parecía ser su sucesor natural en el 
gobierno de la Arquidiócesis de Santia
go,, el pri~cipal enclave de la Iglesia Ca
tólica Chilena, cuya dirección asumió a 
su. ~uerte como Obispo Auxiliar y Ad
mmistrador Apostólico. Pero la Santa 
Sede eligió a otro, al entonces Obispo de 
Valparafso, monseñor Raúl Silva Henrf
quez, nombrando a monseñor Tagle en 
su reemplazo. 

· Esos designios de Dios volvieron a 
juntarme con ese hombre .extraordinario 

~ 7 M!!lll!l 11 1 1111! 1111!111111 

"Muchos lo calificaron, sin conocerlo, 
de conservador. Pero la verdad es 

que, por un amor natural a los 
desposerdos, tenía un gran interés por 

las cuestiones sociales." 

~!11 !1111 1MUIIIUilloWJIWllil~illll!ll 

y providencial. El, como Arzobispo
Obispo y yo, como reportero ... Y tuve la 
suerte que a través de los años me hon
rara con su amistad, me otorgara la con
fianza de pedirme colaboración en ase
sorías periodísticas y hasta que le redac
tara, en más de una ocasión, algunos de 
sus pensamientos. 

Muchos lo calificaron, sin conocerlo, 
de conse~ador. Pero la verdad es que 
por un amor patural a los desposeídos, 
tenía un gran interés por las cuestiones 
sociales y fue un pionero cuando era pá
rroco de La Florida en la reivindicación 
de los derechos de los campesinos; épo
ca en la que no sólo realizó obras, sino 
que escribí? algunos documentos que le 

- ¿ "fó
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sobreviven, sobre los derechos de los 
trabajadores. 

Muchos lo recordarán por sus polémi
cas pastorales en que prohibió o vetó el 
uso del bikini en las playas de esta dió
cesis. Le pregunté una vez por qué pu
blicaba esos pronunciamientos, que no 
sólo eran criticados públicamente por 
sus detractores,. sino que además: eran 
ignorados por las bañistas que, cada vez 
más descubiertas, poblaban las playas. 
de Viña del Mar. 

"Muy simple, Harold, -me contestó- yo 
tengo la obligación de hacerlo. Yo soy fa 
conciencia moral de esta diócesis y, aun
que me critiquen, aunque se rían, teng<>" 
que decir lo que es correcto o no. No 
puedo ignorar lo que es una inmorali
dad, pensando que no me van a hacer ca-
so". · 

Nunca lo envaneció su contacto con el 
poder humano y con las más altas auto
ridades del país. Eso era, para él, parte 
de su tarea pastoral. Gustaba recordar 
que su amistad personal con Carlos Ibá
ñez del Campo, permitió que lo confesa
ra, le diera la Extremaunción y la Comu
nión, en una reconciliación con Dios en 
su lecho de muerte. 

En Val paraíso lo ví en actitudes tan di
ferentes como jugando ping pong con los 
niños del Refugio de Cristo; llorando 
junto a los familiares de quienes fueron 
sepultados en el terremoto por los rela
ves de El Cobre; amparando en sus bra
zos a un hom"Qre deshecho porque se le 
había quemado su casa en el cerro Cár
cel; ejecutivo, enérgico, justo· y dedica
do, en sus reuniones con el clero; pro
fundamente concentrado y fervoroso 
cuando le oraba a Dios, y reposado, 
cuando leía o escribía en el retiro de su 
casa en los últimos años. 

Su gran apoyo ("la eminencia .gris de
trás del trono", como decían medio · en 
·broma, medio en serio, los sacerdotes) 
fue su hermana María, que Dios se llevó 
a su reino antes que él. 

Se.vera y enérgica, pero con mucho ca
riño lo GUidaba constantemente, espe
cialmente después de su retiro de la ac
tividad del Episcopado, con la firmeza 
de una madre, para que no se excediera 
en su trabajo ("es tan porfiado este 
Emilio", comentaba). 

Hasta los últimos días de su vida su , 
preocupación fueron las vocaciones sa
cerdotales, por las que oraba y hacía sa
crificios personales diariamente. De esa 
preocupación es testimonio el Semina
rio Mayor que construyera en Lo V ás
quez y que perdurá como un monumen-
to a su vida, permitiendo la formación 
de nuevas generaciones de religiosos. 

Ahora, cuando Emilio Tagle reposa en 
la cripta de la Catedral, muy cerca de su 
madre -única mujer sepultada en una 
Iglesia de Valparaíso- no puedo menos 
·que escribir, nostálgico y apesadumbra
do, éstas mal hilvanadas líneas, para re
cordar, no a una eminente autoridad de 
la Iglesia Católica, no a un obispo que 
influyó tanto en la vida nacional, no al 
rector de . ésta diócesis por mas de 22 
años; sino a un amigo y consejero que 
Dios puso junto a mí cuando era un mu
chacho. 

Eso me permitió conocer el perfil hu
mano de un santo. 

HAROLD MESIAS P. 
'>irector de " El Diario Austral" de Puerto 

MonH. 
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En la Catedral de Valparaíso.· 

Emotivo adiós d e los porteños 
al obispo emérit o Emilio Tagle 

•"Soramente la fe hace posible estos sentimientos en
contrados. Como seres humanos, sufrimos y lloramos por
que un gran Obispo, un maestro y un amigo del alma, se 
nos ha ido", expresó en el inicio de su homilía, monseñor 
Francisco de Borja Valenzuela Ríos, Arzobispo-Obispo de 
Valparaíso, al despedir los restos de quien fuera por 22 
años el pastor de la Iglesia en la diócesis, Monseñor Emilio 
Tagle Covarrubias. 

En sus palabras, monse
ñor Valenzuela fue reflejan
do el profundo sentimiento 
que le embargaba por esta 
sensible pérdida, un senti
miento que, por otra parte, 
también era de esperanza, 
al señalar: "Con los ojos 
nublados de llanto, se nos 
dibuja una· sensación de 
alegría y de esperanza: se 
ha muerto a la vida terrena 
el Obispo Emilio; pero ha 
resucitado para la vida 
eterna. Sí, después del lar
go caminar, con sufrimien
tos y dolores, después de 
participar en la Pasión de 
Cristo, está contemplando 
al Señor Resucitado". 

"YO RECUERDO 
A EMILIO 

Luego de recordar algu
nos datos biográficos, el 
pastor se detuvo en algo fa
miliar e íntimo . . "Yo recuer
do a Emilio desde el año 
1929, cuando él, con una 
dele~:ac110n de seminaristas 

presididos por el entonces 
presbítero Alfredo Cifuen
tes, y en la cual delegación 
iba también mi hermano 
Carlos, fueron a Roma con- . 
vocados por Su Santidad 
Pío XL Desde esa época, mi 

· amistad con Emilio se fue 
háciendo cada vez más 
fuerte". 
· Evocó asimismo aspec

tos delsermón de despedi
da de la diócesis de monse
ñor Tagle, quien al referirse 
a él, expresó: "Te conozco 
desde niño. Juntos hemos 
recorrido muchos caminos. 
Recuerdo a tus padres 
e¡emplares que desde el · 
Cielo te contemplaron co
mo sace'rdote y como obis
po; y a tus hermanos que 
siempre han estado conti 
go". 

"ES UN SANTO" 
Recordó las palabras de 

un distinguido hombre pú
blico, "que no comparte 

nuestra Fe, pe-

ro que conoce a cabalidad
a monseñor Tagle, ha dicho 
simplemente: " Es un san
to" . Y esto lo he oído repe
tir muchas veces . . Y yo 
comparto plenamente este 

· juicio. Por ello es que he di
cho que, junto a las lágri
mas de la partida, está el 
gozo de tener ..un bienaven
turado en el cielo" . 

Dijo que monseñor Tagle 
fue un sacerdote pleno de 
Dios. Hombre débil de sa
lud y de frágil contextura fí
sica, pero de una gran fuer
za moral. Intransigente con 
el error, en este sentido no 
sabía de componendas, ni 
con ,soluciones a medias 
que, a su juicio, no entrega
ban toda la verdad y sólo la 
verdad. Sin embargó, junto 
a esta rigidez de juicio, ha
bía un gran amor y compren
sión con los que estaban 
en el error. Grande-'en él 
amor, amable y comprensi
vo con el que está en el 
error. 

"A El ESCUCHADLE" 
Más adelante, re-

.cordó que el lema de su 
antecesor era "lpsunÍ Audi
te": "A El escuchadlé". 
Formuló un llamado: " Her
manos, prometámosle al 

La totalidad del clero diocesano estuvo presente en el tem
plo Catedral, tes~imoniand_o ~/ profundo respeto y dolor 
que causó el sensible fallec1m1ento del querido pastor. 

Monseñor Francisco de Borja Valenzuela Ríos presidió las solemnes exequias del Obispo :> 
Emérito de Va/paraíso, Monseñor Emilio Tagle Covarrubias. . \ 

Padre de los Cielos que, 
por amor a nuestro querido 
hermano Emilio, y con su 
ayuda desde el cielo, va
mos a escuchar con pronti
tud y valentía la voz de 
Cristo, que nos llama a ser 
los evangelizadores de esta 
hora crucial de la historia. 
Todos: sacerdotes y fieles 
tendremos los oídos abier
tos y la voluntad presta pa
ra seguir a Cristo". 

También se dirigió en 
forma especial a los semi
naristas presentes, al seña-

lar "mi ·último recado en 
nombre del amado arzobis
po Emilio T<lgle: Sean fieles 
al llamado del Señor, sem
bradores de alegría, de 
amor, de Evangelio". 

NATIVIDAD 
DE MARIA 

Finalmente, recordó la 
plegaria dirigida a la Virgen 
María por monseñor Tagle: . 
"Que Maria, cuya fiesta ce
lebramos hoy, amor .entra
ñable del querido arzobis
po, lo haya recibido en los 
cielos y que allí, él le haya 

repetido la plegaria que hi
ciera al despedirse de la 
diócesis: 
· "¡Oh María!, Madre 

Nuestra, libra a nuestra pa
tria de todo peligro. Protege 
a sus hombres y mujeres, 
que son ·la grandeza de Chi
le. Haz que, exentos de to
do mal y unidos en la paz 
de una concordia fraternal, 
y como hijos de una misma 
Madre, y conducidos por su 
pastor, puedan llegar un 
día al Amor Eterno del Rei
no de Dios. Así sea". 

Pésame del Santo Padre 
•El Cardenal Angelo So

dano, SecFetario de Estado 
Vaticano, hizo llegar la 
presente comunicación al 
Ar~obispo-Obispo de Valpa
ratso, Monseñor Francisco 
de Borja Valenzuela Ríos. 

"Recibida triste noticia 
fallecimiento Monseñor 
Emilio Tagle Covarrubias 
Arzobispo-Obispo Emérit~ 
de- Valparaíso, ruego vues
tra excelencia transmita 
f ieles y familiares prelado, 
senttdo pésame Santo Pa
dre. Mientras ofrece oracio
nes por eterno descanso 
venerable pastor, Su Santi 
dad imparte confortadora 
bendición apostólica como 
si~n? de fe y esperanza 
cnsttana en el Señor Resu
citado". 

Persone!'os de gobierno, del poder judicial, parlamentarios, 
académ1cos y de los más diversos sectores de la comuni
dad se dieron cita en la Iglesia Catedral para despedir al 
Obispo Tagle. 



Multitudinario adiós le brindó ayer la Diócesis.-

RestOS de monseñor Tagle 
descansan ·. en la Catedral 
•Obispos de Valparaíso, Santiago y San Bernardo concelebraron la solemne 

Eucaristía durante sus funerales. . . . 
Una multitudinaria despedida Francisco de Boija Valenzuela.ÍÜos, nave central de la lgle~la y sobre 

brindó ayer Valparaíso a quien fue- y que concelebró con obispos de las ella sólo col?caro~ su mitra, simbo-
diócesis vecinas vicarios y sacerdo- lo de su !lita mvest1dura. . . 

ra su Pastor, durante 22 años, mon- t ' Estudiantes del Semmar10 San 
Señor Emilio Tagle Covarrubias, al es. R f 1 C 1 'o La Salle montaron Los restos mortales de monseñor a ae. Y o eg1 , . 
participar de los f~nerales que se r~- Emilio Tagle, que falleció en Santia- guardia durante el velatono y f~me-
alizaron en la Cnpta de, la Iglesia go, lleg· aron a Valparaíso el sábado rales del prelado, en tanto los f1eles 
Catedral, luego de una solemne Eu-
carl'stía, que presidió el Arzobispo a las 13.15 horas. La urna, enchapa-· 

d l. t f locada en la (SIGUE EN LA 88 PAG.) Obispo de Valparaíso, monseñor a en euca 1p o, ue co 

Resultados de 
Lotería, Loto, 
la Polla Gol, 
1Jingo y Kino 

- . • {Pég5.~~ ~ 

. .y 

· Cámara vota 
la Reforma 
Municipal 
(Pág. 5) 

US$ cien mil 
millones pide 
la U. Soviética 
{Pág. 11) 

z o Zamorano, V1 z 
¡¡; 
o otra vez "' V1 w 
u 

. "terrible" "' < 
<-' 
z (Pág. 24) o 
V1 ..... 
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FUNERALES DE MONSEÑOR EMILIO TAGLE.- En la cripta de l_os Obi~pos de la cated_!al 
de Valparaiso fueron sepultados ayer los restos de monseñor Emilio Tagle Covarrub.ta~, qute~ ~urante 22 anos 
fue Obispo de esta Diócesis. Sus funerales se realizaron durante una sole_mne eucanstta prestdtda ~or el A~zo
bispo-Obispo de Valparaíso, monseñor Francisco ,de Borja Valenz~~la Rtos •. ~ concelebrada.'?or obtsp.os, vtca
rios y sacerdotes, con la asistencia de las máximas autoridades ctvtles y mtlttares de la regt~>r~ Y d~ ~tentos de 
fieles que repletaron la principal iglesia porteña. En la fotografía se o_frece ~n (IS~ecto del oftc!O relt.gwso,. don-

. de se ve la urna enchapada en eucalipto en cuya superficie se coloco la mttra, stmbolo de su alta mvesttdura 

Edberg, el 
campeón de 
los EE.UU. 
(Pág. 19) 

~ov_al. 

8 PAGINA DE PASES ELMER 

RESTOS DE.:. (De la 1a Pág.)----------------
en forma continua participaron de 
los oficios religiosos, que se efectua
ron previo a los funerales. 

Altas autoridades de gobierno y 
de las Fuerzas Armadas y de Orden, 
se hicieron presente en los funerales 
del difunto obispo, encabezadas por 
el Intendente de la V Región, Juan 
Andueza Silva; el presidente de la 
Corte Suprema, Enrique Correa La
bra; el vicepresidente del Senado, 
Beltrán Urenda Zegers; el Coman
dante en Jefe de la Primera Zona 
Naval, contraalmirante Osear Vidal 
Walton; el jefe de la II Zona de Ca
rabineros, general Iván G9nzález 
Jorquera; el Comandante de la 
Guarnición Militat , coronel Luis 
Watkins Guzmán; él Prefecto de Ca
rabineros, coronel Renán Ahumada 
Tapia; el alcalde de Valparaiso, Her
nán Pinto Miranda y el diputado 
Francisco Bartolucci. 

SOLEMNE EUCARISTIA 
A las 16 horas, en medio del cánti

co "Hacia ti morada Santa", entona
do por el coro del Seminario Mayor 
de Lo Vásquez y seguido por los fie
les que repletarop la iglesia Cate
dral, debiéndose mantener las puer
tas abiertas, ingresó en procesión el 
Arzobispo Obispo de Valparaíso, 
monseñor Francisco de Borja Valen
zuela Ríos, acompañado de los obis
pos, Javier Prado Aránguiz, Obispo 
Auxiliar de Valparaíso; Sergio Con
treras, de Temuco; Carlos Camus, 
de Linares; Orozimbo Fuenzalida, 
de San Bernardo; José Manuel San
tos, Arzobispo Emérito de Concep
ción; Sergio Hourton Poisson, vica
rio general de la Diócesis de Temu
co y vicarios y sacerdotes de la Dió-

cesis de. Val paraíso. 
La misa se inició con el rito de los 

difuntos, seguida de las lecturas bí
blicas que estuvieron a cargo del 
Rector de la Universidad Católica 
de V¡dparaíso, Bernardo Donoso; y 
de la religiosa Berta Reyes de la 
Congregación de las Adoratrices. 

El diácono Edgardo Fernández, 
proclamó el evangelio, según San 
Mateo, que versó sobre el Sermón 
de la Montaña. 
DEFENSOR DE CLASE POPULAR 

Monseftor Francisco de Borja Va
lenzuela, en su homilfa, definió a 
monsefior Emilio Tagle, como un 
defensor de las clases populares, 
ejerciendo su ministerio sacerdotal 
en sencillas parroquias, desde di
ciembre del año 1930, cuando es or
denado sacerdote. 

"Hoy nos reúne un intenso- dolor 
comenzó diciendo- sufrimos y llora
mos porque un gran Obispo, un ma
estro y un amigo del alma, se nos ha 
ido". 

Luego se refirió brevemente a su 
trayectoria sacerdotal, iniciada en 
Viña del Mar el año 1925 cuando de
cide abrazar la vida religiosa, desta
cando el 25 de junio de 1961 cuando 
tomó posesión de este obispado y el 
24 de junio de 1983 cuando se despi
dió de esta Diócesis. 

"Fue un sacerdote pleno de Dios, 
dijo más adelante, hombre débil de 
salud y de 'frágil contextura física, 
pero de una gran fuerza moral. In
transigente con el error. En este 
sentido no sabia de componendas, 
ni de soluciones a medias que, a su 
juicio, no entregaban toda la verdad. 
Sin embargo, junto a esta rigidez de 
juicio, había un gran amor y com-

prensión con los que estaban en el 
error". 

En su dilatada labor pastoral, or
denó 28 sacerdotes, fue gestor de la 
erección de 19 parroquias, estructu
ró la Diócesis en zonas y 'élecanatos 
y creó diversos organismos diocesa
nos, ayudando siempre a los más ne-
cesitados. . . 

TeÍ'minó sus palabras, recordando 
la permanente preocupación de 
monseñor Tagle Covarrubias: el sa
cerdocio y las vocaciones sacerdota
les. "El Seminario, 'pupila de sus 
ojos'. En lo que. llamó su plegaria, 
con ocasión de sus Bodas de Oro Sa
cerdotales". 
FUNERALES 

Finalizada la Eucaristía, monse-· 
ñor Francisco de Borja Valenzuela, 
p_ronunció la oración final de la Igle
Sia, antes de darle sepultura en for
ma privada a monseñor Emilio Ta
gle Covarrubias. Las autoridades y 
los fieles fueron invitados a perma
necer en la Iglesia, participando de 
los funerales solamente los obispos 
presentes, los sacerdotes que fueron 
sus vicarios y sus primos, Alfonso 
Covarrubias Bernales, Alberto Cruz 
Covarrubias, Manuel Tagle Valdés y 
Eduardo Guilizástegui Tagle. 

La urna fue depositada en la crio
ta, construida junto con la Catedral ' 
que se terminó el año 1950 y donde 
reposan los restos de su madre, Ana 
Luisa Covarrubias de Tagle, falleci
da el27 de enero de 1975 y los cuer
pos de los prelados Eduardo Gim
pert, primer Obispo de Valparaíso, 
fallecido el año 1937; Rafael Lira In
fante, en 1958 y Angel Custodio Ro
dríguez, vicario general de la Dióce
sis de Valparaíso. 
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-,Elle·stl:m.o:nJo, de ·u-n 
. ~hi.spo sant<:>" . 

'' 

.: Ptófanda peria_ ~a . causado la noticia 
· del 'fállecimiénto de' quien, durante 22 

· -:. años fuera: O~ispéu:le V<!Jparafso: Mon
l":~efidr;É~i{!,cf'Fá~l~;-Gpvar!ubias. 
-; Y 'lo. dicho, . a pesar. de que su muerte 

.. 'lf-~9 fúe s_orpz:~sá,;~or ~Q.;lar:ga y .dolorosa 
·. i{g_l~nci'a, , pgr ~~tf ayii¿z~ct,a'·eaad y por su 

· · .e~e-~P<?ional 7fragilicJ.ad física. . 
'':·'Motivo de la,sincera tristeza produci
- d~ p_ot .el déc,~s9 cii:{ Qc¡m ;E~ili_o, como la 
tiariñósa confianza lo llamaba, ha sido la 
fíHeli!( imborrabl~ que dejó su gobierno 
:de., la: -Dióce~is. . · ,. · · 

- \; ES,rl)tpJ::)á~l~ qae no sean. su capacidad 
,, 'ib( orgruiización, o ' su rapidez de ejecu-

·-~;i:$ii' ¡:,;, ~4'-.:ep:e~td~ --~~ ~á,acei1~n~ ~as cuali.
_. .dJ~g~~;,:qu~ tq_.r~c:Uerden: coptp pas~9r so~ . 
i)'!Mal_i~fj(~.~i>e~o- ser,~ -.9t~~s, qye? :efl ~u 

·' tiJ.l-s~~I!~.<\~,tpral, nunca' _ser~ QlVId_~Q..as~ _ 
Es! qu~::inf~n~rnaron :su .;viqa .en . gr~t<:\o ex-
' · · lf~s ,, ,son . '$u .i espirit4alidad, su 

. <- if/'Y, su.bondad. . : -~- - ; '· . 
:· :·i"DE'f s\l>pk-ofitn:dá· éspidtualidad .parecía 
·:uí1a :·;nalpá:ble .. démbstradón '·su 'cuerpo 
t~in:ifrágii-. . P.e:fo, mucho in~s- im(>ortante; 

. eíia iriahcaií~Lae '·su ri'ca-irida ~obrenatu~ . 
. :t~t~~~ ~.tpl~un~~b~ sú~ paial)ra~(y s'u . 

·irnpresionante,,:unción sac~rdotal .Yr la 
. ·-sle~pr~- a~,J;i~gad~ y generosa dedica-
···~!9~~1t:~-~ -~k~;~ O· .. ; · · , · • ' 

_:.~ : .: !;!~ cS~lt9I~!~-~.; ~n:{l;_ r.~~go _;sur-? tr;m c~,ra~-' 
,. yt~d~P~~o..,·q~~ ~e ~ p~rrp~tf~ rápida c.omum
. ;: cacxón y - (~~xl-, ~anfil. .de ,af~cto~ Jamás se 

.. 1' ' ·. :; 1~ ' yiQ, n~· rernotameP,te, pomposo con los 
; l ; , -· imp.otteñte~ '5~rfeos : ~pisc.opál'es, rii leja

' no; rii nri.'A,o~;~bütlesco ' '? •"irónico en su 
siérnp't~':'at~ble_"' corivei:Sacióri.' Infundía 
cótif!lit-nz~ 'y . ~.er~anfa. · ~eril-lítasenos evo

v.:. 
:~ 

r ¡ 

.! 

. ,·~flf, ,,~aJ~?;:~94é/n~pRª , h~r.hps de olviqar. 
. {G~a):íd'O •há.~~: Yá;· ~~c~osJ.~ós nos. ofre- . 
' c16·l a: írectóña.- del-'.Semiriario, no sólo . 
' tiqfupr~n:.di~~: '(l_~\lilme~jat9 las' razonés 

· · ;-pariUiúé ·:nos ' liberára del peso de con
: ({jé~~iª'i:que·;,pa,iá uli, c~istiario signific~ 
-·q~(~c~.t;J~c\er: a-;'\<is' des~~s.:a~ su Obi~p(), si- · 

... ~~'19,~~.y.c?n. . ~$~t~o!1p~Qaria co.rqialidad, 
. agr~(Jeció.:.la.~coil;fi'an~a;.de .. los Personalés. 
·::Pühtoi(d~.-.:vrsta> :expúestos . con franque-

o ~· • ~za~r~~. \~·;:(t:~~~~,~::~:·.-~:::: .;··_. ,,. -· · 
.. pe::otro epi~bdio de l?encillez y-de hon
da~ 'quieren estas líneas· d~jfir '~e-stimo- · 

,_,ni(). ·' Cuandp manipulaciones, que htiy 
1 - -p~ef~r.l~ós no ,ca~ificar, afuen~aron co:p 

el-' ~ien-e¡ ~de .los colegios de :la Corpora-
. . :cion, J.uát{ XXIIl~ cuyo loéal' había sido 

.: · · · · · · · d.ejado.ien testa~ento para obras .de be-
~ ~:~~fiif~~cja;X;t~~~peraqamep,.~e-; He~ó en 
.'·- ~rsan~ ,¡a;·.,p~e:stra:- casat 'en qn VI:rnes 
·r-S~to; para expresar su preocupación y 

.. ; ' 

ofrecer su mediación. 
Difícil, por no decir imposible, sería 

cuantificár los 'resultados .O frutos del 
gQbiemo.episcopal d~ Do';l Emilio. Si tu
viérámos que sefíalar._ rápidamente algu
nos, el 'primeró . serl~ su constante pre
ocupációp por las VQ~!lCÍOnes sacerdota
;les. Permitiéndonos una aparentemente 
inapropiada ·redundancia, él quería •·s~: 
cerdotes verdaderamente sacerdotales . 
y, por lo, mismo, las c;lés·erciones lo an~ 
gustiaban y lo haCf~ ·s':l.frir. También. se 
le vio siempre a:pheloso por la formación 
cristiana laica!. Pensamos, convencidos 
absoi~t~mente, que el Obispo quería lai
cos com,prométidos y serviciales, pero 
jam~s serviles .. ni rastreros. ·y; por 1? 
mismo, nunca pretendió .. "usar" a los lai
cos, sino dignificarlos y darles su verda
dero pawl cómq miembros integrantes 
de la Iglesia. Por es'o -¡y cuái}tas véces 
lo lanferitó!---,.-nunca se conformó con la 
deplQtable d'~saparición d~ ... -la··. Ac~ióD: 
Cátólic~, m<_>vjz;pierito laica! . de excep-

''Diffcll; por no decir. lmpc)slble, seria · 
cuantificar los··resultados o frutos del 
gobiert:~o -eplscopal de Don Emilio". 

.. ción, caracterizado por su es:Pfritu de fe 
y de trabajQ,; que; -al .. morir-; privó .a la 

· Iglesia .d~ ' ll_~a . fu~~~ apost~lica nunca 
jamás igualadá, ni ~iquiera pálidamente 

. similar. ,. ·' . ····. · ·. · .·; · · 
Don Emilio se ha ido ya a la "Casa del . 

Padre":·A .Elllo. sitvió siempre coQ¡o jo- · 
. ven lai~ó;:;~ólriq s.eÍpinarista,' co~o .sa
cerdote, como :bbispo A-uxiliar· dé _ San-

. tiago, comó ···A.dministr~doi A-p?'st~lico 
de la Arquidiócesis, como ObJ.~P9 de 
Valparaíso. No cabe -duda de que ya go-

'. za de la única feUcid!id que jatJ;iá~ termi
.na, porque participa de la infinitud qe 
Dios. H~ recibido .el premio prometido a 

_ quiEm~s han sido fieles. Y Don Eq¡ilio lo 
fue sieippre, porqu~, unido íntimámente 
·a Dios, sembró sencillez y bondad. En 

··otras palabras, supo realizar el ·lema 
epi~copal .qüe. eJigió cu~do lo consagra
ron Ob,ispo: "~m'ps\lm audite": "A El es
.cuchad". Y entr~gó su vida --su larga 
vida-:-.pé'.ra que todos los hombres escu
charan y siguiex:an a ,Jesús. 

,. · Fernando Silva Sánchez 

-z.s- r-



sürñ~spjo exagerado' y ostentoso-: crEl_Cil:mt:e "'""',., .... ,:uua_u - eccmómH~a 
y· só~ial, y deli.ncuencia en aumento,--éritre . una -
"constelaCión unitária de decádehcia moral":. Esta -situáción no 
sólo pone en peÚgro-ia salvaciórÍi ncÜvidúal_. si:t,lo'; 'adeinás, "la-sub- . '~ . 
sistencía de la soci'edad y del -bhm comú:n,' que es su fin". ' · 

. -.' La mag~it~d: ,_profi:'Índi¿ád y ex~ensiór/de. esta "ola de in$ o• 
r alid_ad" -sobte tod!{ én:;eFámbité d_e -Ía sexualidad y de la fam1~ . 
Ji a.:....:: es, segQn la Pl'ltéei)d6'n d~ monseñOr Oyie(i'Q,~ ·d'e ' tal modo -. 

. enórme y alarmante;. y su:{ef.e~tos socifiles eüÍ_dividuales tan grá: 
' ves y~ radi~a1e~. _qu~' nadi~ !febéría pet.m'~i!ec~r in_~·Í.f~,r.ep.te ante ·. 
sus reflé~iones:-, El d'ócúmento E!piscÓpal,' cabe adver.tlirio, es de 
una vastá .:éd~pÍeji4ad y ·r!~Ú:.e~a d,octti·I?-ari~;-~loé?rido ios c'onéep- ¡.' 

tos, fundáx:ijentqs~·_yJ~~ónt~rif9,os:AsenCi~Ies :de.J~. I+loral cristiana y,· 
. por ende·, pis· re:Ee:t:enci¡ís',a?~l'será~ ~sóip,,P,~i<;!.fares' e incompletas. 

~ . ' \ ' .... -~ • • ._· - .... . · ;,} t, _ •• ·-~-, . • • 

_ Ánte todo,~ ·es-'précis.o r~par.ar~iEm' la. oportiínidad.' En efecto, 
' considerando <iiréel proPio Arzobisp(Úecono¿e. que esta crisis se 

viene gestando h~c~ .afios, y en vista i:le lo ¡¡.-v~nzado de la penetra~ . , 
Ción de la inmoralidad dénunci_ada por . él; sí:i·.,O.ram~tico llamado 
de alarma ~o pued~ ~Íno áparecei.-~o~Ó -algo-_i·étrasado. El énfasis 

y.e.uu;~s~: sm:e 'de · Así · . " . ' ~ . . .~ . ; - . . . ·' . 
1 anuria morafí:fatú:fál-ob;jetfv'a .no puede COilSi:stil:·tan 
su simplef~fitmaeión'; confiandó· ~n una supuest a 
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CARTA PASTORAL DEL ARZOBISPO DE SANTIAGO: 

Jóvenes y Moral: ¿Demasiado Tarde? 
H ABLO demásiado tarde el 

• arzobispo de Santiago, 
¿i monseñor Carlos Oviedo 
~ Cavada? 

Es de temer que sí. 
Intentamos un foro con jóvenes 

de enseñanza media. Llamamos a los 
presidentes de los centros de alum
nos de diez colegios y liceos. Cuatro 
católicos y seis laicos. Sólo tres acu
dieron al encuentro. ¿Quiénes? Nin
guno de los colegios de Iglesia. Sólo 
los dirigentes del Liceo 7 de Niñas, 
del Liceo A-68 Rafael Sotomayor (ex 
11) y del Colegio Latinoamericano 
de Integración. 

¿Qué pasó con los demás? Que 
iban a venir... que iban a llamar ... 
que querían participar ... El hecho es 
que no llegaron. ¿Indiferencia? ¿Te
mor? ¿Lata? Un poco de cada cosa 
tal vez. Para seguir preocupando al 
arzobispo. Para obtener el pensa
miento de los estudiantes católicos 
hubo que perseguirlos, y agregarlos 
a la conversación inicial. 

¿Dónde está la inquietud esen
cial del pastor? 

En el relativismo moral. En que 
la moral natural, ley objetiva y pro
pia de la naturaleza humana, ha sido 
olvidada. En la conversación con los 
jóvenes brota el hecho de que no sólo 
está olvidada por algunos, sino que 
jamás la han conocido. ¿Ley moral 
objetiva? ¡Chino! 

¿Y sobre el sexo, al que monse
ñor dedica la mayor parte de su men
saje? De todo. 

Aquí está lo que los propios jó
venes dicen. Ellos son Paulina 
Bronfman, del Latinoamericano, no 
creyente; Valeska Naranjo, del Liceo 
7, no creyente; Santiago González, 
del Rafael Sotomayor, católico; y 
Eduardo Cuevas y Andrés Celedón, 
del Verbo Divino, ambos católicos: 

¿Hay o no hay crisis? 
-En su carta, monseñor Oviedo 

plantea su inquietud por la existen
cia de una crisis moral que tiene es
pecial gravedad en la juventud chi
lena. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen 
que existe una crisis de valores en la 
juventud? 

Paulina: Pienso que hay una cri
sis, pero no solamente en la juven
tud. Creo que hay una crisis social 
inmensa, un problema de vacío, so
bre todo espiritual, que tiene que 
ver con la moral. Y eso es general. 
Los jóvenes somos los que hemos 
crecido en esta crisis, y por eso se ve 
más fuerte en nosotros. 

Eduardo: Yo comparto el juicio 
que hace monseñor Oviedo y la for
ma como este cambio valórico ha ido 
entrando en la gente, inconsciente
mente. La carta es un llamado para 
tomar conciencia de esa realidad, y a 
partir de ahí asumir posiciones para 
superarla. 

-¿Qué factores generan esta 
crisis'? ¿Son factores sociales, fami
liares, de educación? 

Paulina : Hay un problema social, 
que se genera en cada individuo: en 
cada uno hay un problema que hace 
surgir la crisis general, o al revés ... 
al final es lo mismo. Especialmente 
es ese vacío, un espacio en cada per
sona que no está siendo copado, y 
trata de ser copado por cosas exter
nas. 

Valeska: Es a todo nivel el pro
blema. Partiendo del sistema, el mis
mo sistema nunca te ha entregado 
valores. Ves a tus papás que siempre 
están preocupados si van a tener pla
ta pa'l mes, si van a t(mer pa'l arrien
do, pa' las cuentas. Entonces, ¿qué 
concepto moral le podís pedir a la ju
ventud si no se lo ha entregado ni la 
familia. 

e Las inquietudes de monseñor 
Oviedo parecen tener abundante 
fundamento: "El verdadero 
problema es que pasamos por la 
vida como espectadores"; uNo 
existe nada prohibido, hay un«\_ 
éultura hedonista, con placer al 
máximo"; "No creo que hacer el 
amor antes del matrimonio sea 
inmoral"; ~'~la virginidad no tiene 
ningún valor"; "Los padres dicen 
que conversemos, que no.hay 
tabúes, pero eso es una mentira". 

• También se buscan respuestas: 
"Nuestro ideal supremo es ser 
castos"; uLos jóvenes 
enfrehtamos estos temas con más 
franqueza"; ~'~El fin de la relaéión 
sexual es unitivo y procreativo, y 
sólo en el matrimonio ese fin se 
da en plenitud". 

Andrés: Yo creo que el problema 
no es de ahora, sino que parte hace 
mucho tiempo atrás. Ahora hay una 
completa subversión de los valores, 
donde ya la escala valórica es total
mente distinta. Todo es permitido. 
N o existe nada prohibido. Hay una 
cultura hedonista, con placer al má
ximo. 

En familia 
-¿No has encontrado en tu fa

milia algún tipo de formación mo
ral? 

Valeska: Sí... pero también con 
17 ó 18 años, si a tu hijo no le diste 
una línea de valores clara, a esta 
edad no se la puedes exigir. Ese es el 
gran error que cometen muchos pa
pás. Tratan de pararte a los 17 ó 18 
años cuando tú ya tomaste el vuelo. 
¿Qué valores vas a poner ahora si no 
los pusiste antes? 

Paulina: Yo siento que a mí me 
la han dado. Sobre todo por el ejem
plo. Siento que no ha sido una cosa 
impositiva, sino enseñarte a darte 
cuenta qué te hace bien y qué no, y 
qué le hace bien al del lado. No fue 
algo como: "Mira, esto es bueno; esto 
es malo, y así d,eben ser las cosas". 
Los padres son el ejemplo diario que 
uno tiene. Ellos te entregan los va
lores, más que enseñarlos, los entre
gan de alguna manera. Uno los acep
ta o los rechaza. Lo más importante 
es aprender a pensar, y crea en lo 
que crea, es lo que uno cree. 

Andrés : El primer educador es 
la familia. No sólo a través de una 
conversación cuando somos grandes, 
sino lo que más queda es cómo viven 
ellos los valores: si se respetan, si 
tienen verdadera fidelidad. Lo pri
mero es el ejemplo de los papás, y 
ahí parte lo de uno. 

Las caras de la crisis 
-Este vacío o esta crisis ¿en qué 

se manifiesta? ¿Cómo lo ven uste
des? 

Paulina: Lo vemos porque se 
busca llenar el vacío, con activida
des, con drogas, con alcohol... con ex
periencias. 

VaJeska: Dentro del círculo en 
que nos movemos nosotros, por ejem
plo, tú me hablas de aborto y es algo 
totalmente aceptado, porque a lo me
jor resulta que tu misma compañera 
de banco se hizo un aborto. Las rela
ciones sexuales igual, son totalmente 
aceptadas. Pero todo eso ¡anda a de
círselo a tus papás! ¡Se caen de es
paldas cuando se dan cuenta la reali
dad que están viviendo los hijos! Con 
mi mamá he hablado mucho distintos 
temas, pero igual tiende a escandali
zarse con ciertas cosas. Que yo le di
ga de repente que mi mejor amiga se 
hizo un aborto ... no sé ... se muere. 

Paulina: Lo sienten como expe
riencias fuertes. Ellos han tenido 
otra vida, otra historia. Son expe
riencias tan fuertes que estamos vi
viendo nosotras tan chicas, que les 
cuesta comprenderlas. 

Valeska: Claro, además, 17 años 
de represión de la cuestión creativa 
ha hecho apagar eso, y se nota en la 
actitud del "no estoy ni ahí" de toda 
la juventud. 

Paulina: Esta es la generación 
del "no estoy ni ahí". 

Valeska: Nadie está ni ahí con 
nada. 

Respuesta del sexo 

vés de relaciones prematrimoniales 
se conciban niños que no se espera
ban. Y ahí surge el problema del 
aborto y otras consecuencias. 

-¿Cuál es el objetivo de la se
xualidad humana, y cómo tienen que 
vivirla los jóvenes? 

Valeska: Para mí en lo personal, 
la sexualidad es un paso muy impor
tante, lo cual implica una manifes
tación de amor máxima, cuando de 
verdad sentís que estai enamorada, y 
mientras sea de esa forma yo creo 
que no es mala. Claro, también te po
dis sentir enamorada de veinte polo
los, pero si de verdad lo hacis pen
sando en que es una manifestación 
de amor, una cuestión verdadera, yo 
no le encuentro nada de malo que 
haya relaciones sexuales. Creo que 
de repente es hasta necesario mani
festar de esa forma tu amor. En esos 
términos no creo que sea algo inmo
ral tener relaciones sexuales antes 
del matrimonio. 

-¿Y también entre sus amigos 
ven la sexualidad como manifesta
ción de amor? 

Valeska: Bueno, uno conoce de 
todo. Hay gente qJ,le se mete con un 
gallo así no más, porque de repente 
fue entretenido, porque fue el mo
mento. La sexualidad uno tiende a 
verla como un monstruo. 

-¿Creen que el llenar ese vacío Paulina: Es que te. han enseñado 
es la gran motivación para la forma lo que es bueno y lo que es malo. En
como los jóvenes viven su sexuali- tonces, ¡hay pánico hacia la sexuali
dad? ' dad! Y la gente se enfrenta a ella con 

Paulina: Yo creo que hay poca miedo, con cualquier cantidad de 
conciencia en lo que se hace. Pasa- trancas y con una culpa inmensa. Y 
mQs por la vida como espectadores, eso hace que la relación de pareja 
no como actores. La gente se da sea mala, culposa y sufrida, sobre to
cuenta de que ha hecho de todo, pero do en las mujeres. 
apenas una o dos cosas las ha hecho Valeska: Y se producen muchas 
realmente consciente. frustraciones, porque las cosas no re-

-¿Se están dejando llevar? sultan bien y sientes que lo que hi· 
Valeska: Es que vas encontrán- ciste fue más atroz que lindo. Y los 

dote con ciertas cosas, las haces, des- mismos papás rebajan el tema. Te 
pués otra, y lo haces, y lo haces ... J a- hacen bromas: "Llega temprano por
más te ponis a pensar por qué lo ha· que si no, ¿ah?, quizás que vas a ha
go, ni cuestionas lo que estás hacien- cer". Y predican mucho, que son de 
do, lo que estai viviendo. los más abiertos ... 

Eduardo: Yo creo que este es el Paulina: Claro, te dicen que con-
momento para darse cuenta del pro- versemos, que no hay tabúes... y es 
blema y enfrentarlo. Se está \ibera- una mentira ... 
!izando la sexualidad, y es el momen- , Valeska: Porque al momento 
to de atacarlo, porque la liberaliza- de ... no pasa nada. 
ción es negativa. Permite que a tra- _ Paulina: Ellos nunca aprendie-

ron a hablar de sexualidad. Vienen 
con rollos mucho más grandes, que 
nosotros. Y sus trancas se las trans
miten a sus hijos, ¿Y qué pasa? Que 
tú estai recibiendo las trancas de tu 
madre, de tu abuela, de tu bisabue
la ... 

-¿Cómo deben mostrar ellos la 
sexualidad? 

Paulina: No como libertinaje, si
no como debe ser. 

-¿Cómo debe ser? 
P: Creo que es una cosa delicada, 

personal y súper importante. Se le 
debe dar la importancia que tiene. 
Debe ser una cosa que algo que se 
hable, sobre todo con los padres. Y 
como todas las cosas que uno haga en 
la vida, la sexualidad tiene que ser 
con amor, y consciente. Creo que ca
da uno sabe cuándo, cómo, dónde. 
Cada uno lo entiende de manera dis
tinta. 

Valeska: Mirarlo como un mons
truo hace que, de repente, no sé, apa
rezca como que eres mucho mejor 
porque eres virgen, y no es tan así... 

Paulina: Hay que desmitificar 
un poco la sexualidad. 

Castos y vírgenes 
-¿Ustedes no le ven ningún va

lor a la virginidad o a la castidad? 
Valeska: ¿Valor en si mismo? Yo 

no le veo ninguno. 
Paulina: Está rodeado de cual· 

quier cantidad de conceptos sociales, 
pero en sí no significa absolutamen
te nada. 

Valeska: Yo diría incluso que al 
contrario. Si tuviste una relación 
sexual con amor, eso es mucho más 
lindo eq una persona que el hecho 
que seas virgen. 

Paulina: Es sólo una caracterfs· 
tica de las personas. Nada más. Y no 
hay una edad para dejar de serlo. Lo 
importante es que lo decida uno. 
Porque hay muchas presiones exter
nas que te llevan a no hacer lo que 
quieres y a hacer lo que no quieres. 

Andrés: El valor de la castidad 
se nos ha ido inculcando desde chi· 
cos, a través de distintas cosas: gru
pos pastorales, grupos de scouts, se
'minarios, clases de religión. El ideal 
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supremo es tratar de ser puro y cas
to. 

Eduardo: Y el beneficio de eso es 
darse cuenta de que cada uno es tem
plo del Espfrit anto e imagen y se
mejanza de D . Si me doy cuenta 
de eso, puedo proteger la castidad. 

Valeska: Pero por qué la Iglesia 
no promueve un sexo limpio, un sexo 
lindo, que signifique amor. 

-Bueno, eso es lo que está di· 
ciendo esta carta. 

Paulina: ¡No, pero si lo que está 
pidiendo es pudor! 

Valeska: Volver a reprimir todo. 
Me suena a "Aguántense hasta que 
se casen, porque entonces va a ser 
mejor". Y yo creo que no, ¡por qué! 

-Pero escuchen: "La castidad, 
con sacrificio, por c•erto, permite 
comprender los dos fines esenciales 
de la relación sexual del hombre y la 
mujer: el amor conyugal fiel, com
prometido, duradero y generoso que 
debe dar forma humana al deseo y 
convertirlo en el lenguaje del des
prendimiento y del abandono; y la 
procreación de la nueva vida huma
na, misterio en que la pareja hu
mana participa del propio poder 
creador de Dios". ¿Eso lo ponen en 
duda ustedes? 

Paulina: ¿Pero por qué debe de
terminar el amor un papel? ¿Qué va
le un papel aliado de mi amor? 

Andrés: A alguien que no cree 
en Dios es muy difícil explicarle que 
no es sólo un papel. Antes del matri
monio, la relación sexual se reduce a 
una mera genitalidad. 

Sexo y matrimonio 
Valeska: A todo el mundo le da 

vergüenza hablar, de sexualidad. 
Paulina: Sí al gobierno, a la igle

sia, a tus padres ... 
Valeska: ¿Qué sacai si apenas 

mencionas la palabra tu profe se po
ne roja? ¡Cortalá! 

Santiago: No se puede hablar 
tranquilamente, ni en la casa ni en el 
colegio. Aunque mi caso es diferen
te. Me siento con valores muy arrai
gados. Sé qué es lo que puedo, debo 
y quiero hacer. Yo creo que la sexua
lidad no se debe limitar a la relación 
sexual, sino abrirse a lo que es la re
lación de pareja. Es más que el acto 
sexual. 

-¿Pero no creen que las relacio
nes sexuales deben ser sólo dentro 
del matrimonio? 

Santiago: Yo creo que es una 
elección libre. Una elección tuya. Si 
para ti significa algo ser virgen y lle
gar virgen al altar, está bien. Pero si 
tú querfs tener relaciones sexuales, 
y es por amor, y no por el lado mor
boso ni por probar sensaciones, yo 
creo que también podría ser. 

Eduardo: El fin de la relación 
sexual es unitivo y procreativo. Yo 
creo que en el matrimonio se dan 
esas dos condiciones. Y no se dan los 
dos completos y al mismo tiempo fue
ra del matrimonio. 

Lo malo 
-¿Qué elementos negativos hay 

en la forma como los jóvenes asu. 
men la sexualidad actualmente? 

Santiago: Si, se enfrenta irres
ponsablemente. 

Paulina: Yo creo que la misma 
decisión de tener o no tener también 
se hace con irresponsabilidad. Es 
muy a la ligera. 

Santiago: La relación sexual im· 
plica responsabilidades: tenis que 
aceptar que si la vai a tener, tu pa
reja puede quedar embarazada. Y te
nis que afrontarlo. 

Valeska: Pero es que va más allá 
de ese riesgo: está la responsabilidad 
que toma la relación de pareja al te- A 



ner relaciones sexuales, en el sentido 
de lo que significa lo que entregaste. 
He visto poca gente que sea asf. De 
repente lo haces porque tu pololo te 
lo pidió y tú estai tan enamorada de 
él, que bueno ya pos. Y al mes ter
minaste y filo, no significó nada. 

Paulina: Es como a la rápida. 
Valeska: No se le da un carácter 

de valor dentro de la relación de pa
reja. 

Paulina: Y significa muchisimo. 
Valeska: Se toma como una ex

periencia más. 
Paulina: Se toma como fumarse 

un pito. Y muchos lo hablan asi, tal 
cual. 

-La carta de monseilor Oviedo 
dice: "Atravesamos por un periodo 
de la vida social en que intencional· 
mente se quiere fomentar el desa
rrollo de un ambiente altamente ero
tizado, que multiplica sin pausas los 
estfmulos sensoriales dirigidos a to
da la población y en especial a la ju
ventud. El exhibicionismo sin recato 
de la desnudez, particularmente, en 
el verano, permite percibir la exis
tencia de un verdadero culto del 
.. uerpo que anida de manera ambi
gua y peligrosa en muchas personas, 
particularmente, de ambientes ju
veniles, inclinándolas al placer fácil 
y desordenado". 

Paulina: Yo creo que el cuerpo 
QO tiene nada de malo. Todo lo con
trario. Me parece mucho más terri
ble una pistola que el cuerpo huma
no. Lo que es verdad es que se pre
tende vender. Ese es el problema. La 
liberación está malentendida y es 
una cosa como de consumismo. 

Santiago: Se está utilizando al 
cuerpo para hacerlo malo. 

-La carta dice también: "Al· 
gunos quieren difundir la impresión 
de que la Iglesia, al recomendar la 
castidad, cede a una suerte de som
brfo y anticuado puritanismo que 
considerara que el cuerpo, la belleza 
ffsica y el sexo son malos y han de 
ser reprimidos. Debo decir que la 
perspectiva cristiana es exactamen
te opuesta a esta triste caricatura. 
La invitación a la castidad brota, por 
f."l contrario, del reconocimiento de 
i a profunda bondad y aun santidad 
del cuerpo humano y de la sexuali· 
dad". 

Paulina: ¿Entonces por qué hay 
que esconderlo? 

Valeska: ¿Y por qué es sano no 
tener relaciones sexuales? 

-Escuchen: "La sexualidad re
clama con todas sus fuerzas la inti· 
midad que le es propia y consustan
cial, siendo el pudor el reconoci· 
rpiento activo y oportuno de esa ca· 
racterfstica humana. De allf que no 
~eban ventilarse en forma pública 
las intimidades de la vida sexual". 
· Santiago: Yo creo que va a que si 
estai teniendo relaciones sexuales, se 
llega a una etapa de mucha promis
éuidad. Eso es lo que ataca. Lo que la 
Iglesia no quiere es la promiscuidad. 

Paulina: Pero la Iglesia no acep
ta ninguna relación sexual antes del 
matrimonio. 

antiago: Yo lo entiendo asi, por 
el problema de la promiscuidad. 

Paulina: Pero es que la promis
cuidad puede existir antes o después 
del matrimonio, y de hecho se da 
más, porque los jóvenes somos harto 
inás fieles que los viejos ... ¡en la du
ra! 

Santiago: Es que somos más 
francos. Los adultos tratan de escon
derlo. 

-¿Y qué opinan sobre esto?: 
"La verdadera educación sexual con
siste, entonces, en mostrar a los j~ 
venes la razón profunda de la casti
dad. Ella representa un valor insus
tituible como preparación para el 
matrimonio, para la total donación 
de sf mismo a la persona amada". 

Paulina: No ... 
Valeska: No me parece ... 

Santiago: Yo creo que esos son 
postulados netamente católicos: lo 
que te pide la Iglesia es que si eres 
~ristiano llegues virgen al matrimo
nio. No te va a estar controlando, pero te lo pide para que en el momento 
de casarte te entregues por entero. 

Valeska: Si yo me pongo a vivir 
con un gallo, y duramos toda la vida 
~ somos fieles, para la Iglesia de to
dos modos es inmoral. 

Santiago: Es necesario el matri
monio porque se asume un compro
miso no sólo ante tu pareja sino ante 
Dios y ante los demás. 

Paulina: Bueno eso me parece 
súper válido, pero es tan válido como 
Gasarse arriba de un cerro mirando 
la luna. 

-¿Le ven algún valor al matri
'fuonio? 

Paulina: Si, es una unión en 
~mor. Pero lo importante está en la 
unión, no en el papel que lo dice. 

Eduardo: Cuando las relaciones 
son antes del matrimonio, se están 
dejando llevar por las pasiones, de
mostrando que no tienen autodomi
nio. En ese sentido, no hay nada más 
rico que darse cuenta que uno puede 
manejar su propio cuerpo. 

Santiago: Volvemos a lo perso
nal. 

Paulina: Entonces tenemos la po
sibilidad de exigir los mismos dere
~hos, todos, católicos y no católicos, y 
a no ser calificados de inmorales. 

-Bueno, como sea, ustedes no 
tienen una visión positiva hacia la 
forma en que los jóvenes actualmen-
te viven su sexualidad ... 

Valeska: Depende... porque tú 
forjas cómo es tu sexualidad. 

Paulina: Yo creo que hay un pro
blema del concepto de sexualidad. La 
sexualidad y el cuerpo humano son 
los más codiciados objetos de venta Y 
comercialización de la sociedad. 

-Bueno, la carta de monseilor 
Oviedo se refiere a ese problema con 
profundidad. 

Paulina: Pero se nos critica a no
sotros. Y debería ir contra los que 
nos envfan esta información sexual 
trastrocada. 

-su llamado es a la familia, los 
educadores, las autoridades. ¿Cómo 
los j6venes pueden asumir positi
vamente la sexualidad? Para la lgle-

sia es a través de la castidad, que se 
traduce en una renuncia y una es
pera consagrada dirigida hacia la to
tal entrega en el amor. 

Valeska: Es que para mi la se
xualidad también es entrega absolu
ta, sea la primera, segunda, tercera 
vez. A mf no se me oeurrirfa tener 
relaciones sexuales sin esa entrega. 

Relativismo o 
moral natural 

-Entonces la castidad tiene un 
valor ... 

Santiago: Lo tiene, si eres cristia
no. Depende de tus conceptos való
ricos y morales. 

Paulina y Valeska: Claro ... 

-0 sea que ustedes piensan que 
cada uno tiene sus propios conceptos 
de valor ¿o hay una moral? 

Santiago: Hay una moral están
dar. 

Paulina: ¿Pero quién la deter-
mina? . 

Santiago: La sociedad. 
Valeska: No, siempre ha sido la 

Iglesia la que la entrega. La moral 
de la que se habla bajo términos ge-

nerales siempre es la moral cristia
na. 

-Perdón, pero la Iglesia no in
venta la ley moral. Asume la moral 
natural objetiva, propia de la natu
raleza humana ... 

Paulina: Es que el problema no 
es de dónde venga, sino que está 
siendo impuesta. 

Santiago: Es que si queris ser 
cristiano, tenis que olvidarte de lo 
demás, tenis que vivir según la for
ma de vivir cristiana. Si lo decides, 
tienes que sujetarte a ciertas reglas. 

Paulina: ¿Y tú aceptas imposicio
nes? 

Santiago: Es que si te la crefs no 
te la vai a tomar como una imposi
ción, sino como una forma de vida 
con la que estai de acuerdo. 

Paulina: Pero cómo alguien pue
de estar de acuerdo con un asunto 
tan impositivo como el pecado. 
¿Quién determina qué es el pecado? 

Andrés: Es que se confunde la 
conciencia con la moral: lo que yo 
creo que es el bien, eso pasa a ser lo 
bueno. Y en una sociedad pluralista, 
cada uno tiene su conciencia, y todos 
tienden a convertirla en SU moral, y 
desaparece la moral general. 

-¿Ustedes creen que en el tema 
de la sexualidad existe el pecado? 

Paulina y Valeska: No, absolu
tamente no. 

Santiago: Si. Si tú estai utilizan
do tu cuerpo. El pecado es lo que le 
hace mal a la forma de vida que tú 
elegiste. Y van primero en contra tu
ya, en contra de Dios y de los demás. 
El problema de la religión es que es
tá mal planteada, porque te dicen 
que esto está bien y esto está mal, y 
que si no lo haces asf, te vai al infier
no. Terminai encerrado en un cajón 
reprimido completamente. Entonces, 
como somos libres, tú podis elegir el 
camino que querai. 

-Pero perdón, la ley moral na
tural y objetiva es una sola, no se la 
da la sociedad ni cada individuo. 

Paulina: ¡Pero es que ésa es la 
opinión de la Iglesia! ¡Es una ley ob
jetiva desde el punto de vista de 
monseñor Oviedo! 

-Escuchen: "Se oye hablar con 
frecuencia ( ... ) que la moral corres
ponde a un problema privado de las 
conciencias individuales, que sólo 
puede hacerse valer en la intimidad 
de la familia y de las relaciones in
terpersonales ( ... ) La Iglesia no pue
de hacerse parte del creciente y des
tructor relativismo moral de nues-

tros dfas, que hace de la ley moral 
algo tan variable como las culturas, 
las épocas, los temperamentos y aun 
los gustos y preferencias individua
les, como si no estuviera arraigada 
en la propia naturaleza humana, 
donde ha sido inscrita por el Crea
dor mismo". 

Paulina: ¡Pero yo quiero que me 
demuestren eso! ¿Quién dice que esa 
es la verdad absoluta? 

Santiago: Yo creo que los cristia
nos no tenemos la verdad absoluta. 
Tampoco otras religiones. No te pue
do asegurar que estamos en lo cierto. 
Pero es lo que nosotros postulamos. 

Eduardo: El hombre tiene una 
moral independiente de si es religio
so o no, propia de él como hombre. El 
valor de la vida, de poder expresar lo 
que uno cree, y el valor de la casti
dad es parte de estos valores absolu
tos propios del hombre. 

-Hay cosas que sabemos que 
son buenas y otras que son malas, 
para todos, ¿o no? 

Paulina: Lo que se llama ley na
tural. 

Eso ES la ley natural. 
Paulina: Si, pero es bueno darse 

cuenta asi, uno mismo, que hay cosas 
buenas y malas. 

ROTTER & KRAUSS A TODO TERRENO 

protección contra viento y marea 
En Rotter & Krauss encontrará la 
precisión y tecnología de la mejor 
óptica, junto a las marcas de moda 
gue acompañan su estilo de vida. 

O P T 

ROTTE 
1 

Y recuerde siempre. Para cuidar 
mejor su vista, consulte a su ocu
lista por lo menos una vez al año. 

C A S 

RAUSS 

LA MEJOR RECETA PARA VERSE BIEN 

-Monseilor Oviedo lo dice: "La 
conciencia no crea la moralidad sino 
que la descubre en su radical obje
tividad ( ... ) Porque la conciencia es 
falible, debe ser educada continua
mente, de modo que distinga cada 
vez mejor la objetividad del bien y 
del mal". 

Paulina: Yo opino absolutamente 
lo contrario. 

-¿Crees que cada persona se in-
venta su bien y su mal? 

Paulina: No. 
-¿Entonces, los descubre? 
Paulina: Si. 
-Bueno, eso es lo que aquf se di· 

ce. Y la conciencia debe ser educada. 
¿Por quién? Por los padres, los edu· 
cadores, las autoridades públicas, to
dos con su ejemplo. 

Paulina: Pero educar significa 
dar la posibilidad de cuestionar tam
bién. 

-Obviamente. Pero llegamos 
por lo menos a este acuerdo. 

Paulina: Es que no me gustan es
tos conceptos de bien y de mal, por
que polarizan las cosas. 

-¿Cómo, hay cosas que son más 
o menos? 

Valeska: Es que no es en blanco 
y negro. Hay muchos grises entre
medio. 
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LAS PLATAS DE LOS PARTIDOS: 

¿De Oónde ''Pecata Mea''? 
Por MARIA ANGELICA DE LUIGI 

H ACEN recuerdos y se pelan 
entre ellos. Aseguran que la 
derecha siempre tuvo cuatro 

o cinco mecenas: Pedro Ibañez, para 
el Partido Nacional; Sergio Fernán
dez Larraín, para el Conservador; 
Francisco Bulnes Correa, para los li
berales. Que el gran filántropo de los 
radicales fue, sin duda, Germán Picó 
Cañas. Que el financista más impor
tante de las <'andidaturas de Allende 
fue el millo•tario Julio Donoso. Que 
para la caropaña de Freí en el 64 co
rrió mucha, mucha plata del Depar
tamento de Estado norteamericano. 
Que el gobierno de la UP llevó a la 
quiebra a la empresa Tecna (de los 
autos Acadian Beaumont) porque fi
nanció al candidato Alessandri. Y 
que la DC habría firmado un com
promiso con la Unidad Popular para 
que no se investigaran los préstamos 
concedidos por el Banco del Estado 
para la candidatura Tomic. Y que, 
obvio, el antes floreciente Partido 
Comunista se financiaba con el "oro 
de Moscú" y los socialistas con fon
dos de los partidos de Europa del Es
te y de los cubanos ... 

Se pelan y se acusan. Pero en 
una cosa están de acuerdo. En que el 
asunto de cuánto cuesta y quién pa
ga la polftica en nuestro país ha sido 
siempre una cuestión poco clara. Y 
que sigue igual. Muy oscura. 

Hipocresía social 

e Hablar de cuánto gastan y cómo se financian los 
partidos .tiene algo de irreal. El que pregunta 
sabe que no le van a decir la verdad y el que 
contesta sabe que no le van a creer. 

• Pese a que todos entregan cumplidamente sus 
balances al Registro Electoral, ftay coincidencia 
en que ellos representan, a lo más, la mitad de 
los verdaderos activos y pasivos. 

e Y que no quedó registrado de dónde se 
obtuvieron y cómo se gastaron los casi 30 
millones de dólares que habrían costado las 
campañas presidencial y parlamentaria del 89. 
Y menos se sabe cómo se financiarán las 
próximas municipales, calculadas en quince 
millones ... 

tó una bagatela. Sino, en total, entre 
20 y 30 millones de dólares ... 

Y ahora que se avecinan las muni· 
cipales, ¿cuánto va a gastar cada par
tido en postular a sus miles de can
didatos a alcaldes y concejales? La 
respuesta más coincidente es que, 
más menos, "será la mitad de la de 
las elecciones del 89, o sea, unos 15 
millones de dólares, dos millones por 
cada uno ... " 

Donantes y deudas 
¡._Y de dónde? 

La UDI asegura que con "austeridad y 
voluntariado" un partido puede 

financiarse con poco dinero. 

ga distancia? El diputado o el sena
dor. 

Pero tampoco basta y algunos 
partidos, en serios apuros, recurren 
a préstamos. Cien millones de pesos 
la DC, dando como garantía su edifi
cio en Alameda, frente a la Entel. Y 
otra cantidad en créditos el Partido 
Socialista, a cuenta de los locales que 
les fueron confiscados en el 73 y que 
esperan que se les devuelvan. Los 
préstamos no los toman los partidos, 
como entidades, sino algunos diri
gentes o amigos de cada colectividad. 

Otro mecanismo es el de las em
presas relacionados, fórmula que 
funciona bien en la DC y en RN. Así, 
los ingresos de los demócrata cristia
nos se engrosan con las rentas por 
arriendos de Ja Sociedad Inmobilia
ria dueña del edificio de Alameda. Y 
en RN han montado una empresa 
que vende análisis políticos e infor
mes legislativos a instituciones y 
profesionales. En RN se estima que, 
con ella, el partido financia un 50 
por ciento de sus gastos; el otro 30 
por ciento surge de los donantes pu
dientes; y sólo el 20 por ciento de las 
famosas cotizaciones de la militancia 

Las platas de afuera 
La ley dice que un partido poli

tico no puede recibir financiamiento 
del exterior. Pero, en esta especie de 
entelequia que es este problema, to
dos saben y reconocen que hay "pla
tas de afuera" que, de alguna mane
ra, llegan a los partidos a través de 
las llamanas ONG, Organizaciones 
No Gubernamentales, Centros de In
vestigación que siguen proliferando 
en el país con dineros aportados por 
fundaciones de apoyo democrático, 
europeas y americanas: la Konrad 
Adenauer para la DC; la Friederick 
Ebert para los socialistas; el Natío
na! Endowment for Democracy que 
financia proyectos de investigación 
del CED y el CEP; la Hans Seidel, 
austriaca, para institutos de estudios 
vinculados a RN; dineros españoles o 
italianos para proyectos de investi
gación vinculados al PPD o al PS ... 

Pedro Butazzonni, hombre a car
go de las platas en el PDC, dice que 
lo que hay sobre el tema es "una hi
pocresía social, en que unos hacen 
como que cumplen y otros como que 
vigilan". Pero todos saben que los 
balances que los partidos están en
tregando al Registro Electoral "no 
representan ni un 50 por ciento de la 
verdad". Guillermo del Valle, teso
rero en el PPD, coincide en que 
"apenas si consignan, porque la ley 
así lo pide, los ingresos que aportan 
las cotizaciones de los militantes". 
Ingresos que, en el criterio de Cris
tián Correa (RN), o de Alfonso Gue
rra (PS), no alcanzan para financiar 
más de un 20 por ciento de lo que 
realmente cuesta mantener un par
tido a nivel nacional. 

Porque, hoy, el financiamiento 
legal permitido se basa en cotizacio
nes, donaciones y asignaciones tes
tamentarias; además de los "frutos y 
productos" de los bienes del patri
monio de cada partido. Y casi todos 
sólo rinden cuenta de cuánto les en
tró por cotizaciones de la militancia: 
unos 2 millones y medio de pesos 
mensuales la UDI; unos 5 millones 
mensuales el PPD; unos 10 millones 
mensuales RN y la DC ... 

PPD: llevar casi mil candidatos a concejales cuesta dinero. 

sionado por los polfticos, que, aun
que se aviene a colaborar, quiere 
que el asunto se enfrente con la ma
yor "neutralidad". Así, hay muchas 
industrias importantes que aportan 
"a todos" o a más de una colectividad 
polftica, y que no quieren, por nada 
del mundo, que eso se haga público. 
i._Y cómo se traspasan esos dineros? 
ueneralmente, dentro de sus ftemes 
de Relaciones Públicas. 

Todo el mundo sabe que, a través 
de estos organismos, se financió la 
oposición al Gobierno militar, que 
muchos dirigentes de izquierda y DC 
subsistieron y pudieron dedicarse a 
la política gracias a estos aportes y 
que, de regreso la democracia, la 
nueva oposición (RN) también ha 
empezado a financiar proyectos de 
investigación a través de algunos de 
estos organismos. Se trata de funda
ciones que no pagan impuestos y cu
yos aportes llegan al país por trans
ferencias bancarias. 

¿Y entonces?. 
"El sacristán que vende velas y 

no tiene cerería, ¿de dónde pecata 
mea si no es de la Sacristía?" 

Un proverbio desconfiádo y muy 
castizo que viene a cuento porque, 
por dar un ejemplo, en la documen
tación entregada por los partidos al 
Registro Electoral no quedó consig
nada la millonaria campaña parla
mentaria y presidencial del 89. 
¿Cuánto dinero recibió cada uno, de 
quién o quiénes, y en qué forma lo 
gastó? Mal que mal, a ojo de cual
quier polftico, esa campañita no cos-

Imposible, se reconoce, si vivie
ran sólo de eso estarían pobres como 
la rata. Y aunque a algunos les han 
cortado más de una vez la luz o el te
léfono y a otros les han hecho cona
tos de paro por no pago de remune
raciones, la verdad, verdad, es que 
"un partido grande requiere de unos 
20 millones de pesos mensuales y 
uno chico de, por lo menos, 8 ó 10 mi
llones". 

¿Para qué? Para sueldos e im
posiciones de su personal de secre
taria y mensajeros, para arriendo y 
mantención de locales y oficinas 
(RN tiene 145 sedes a nivel nacional, 
la DC supera las 300), .para viajes, 

viáticos y gastos de representación 
de sus dirigentes, para seminarios, 
convenciones, cursos, para pagar 
monstruosas cuentas telefónicas 
(¿ha visto algo que requiera hablar 
más que la actividad política?) , fax, 
sistemas de computación, papel, pa
pel, papel... (¿ha visto algo que acu
mule más fardos de papel?). 

Y sólo estamos hablando del pe
ríodo ordinario de los partidos, no 
del momento en que entran en la ca
rrera electoral, como está ya ocu
rriendo, en que los gastos (especial
mente en publicidad) se duplican, 
triplican y cuadruplican sin tope. To-

do eso no pueden pagarlo -"es in
genuo e hipócrita", dicen en los dis
tintos partidos- los militantes. To
dos cuentan la experiencia engorro
saque significa perseguir, "marcar", 
a los escurridizos partidarios para 
que entreguen ¿cien, mil, cinco mil 
pesos mensuales? 

¿Entonces? Hay otras fuentes de 
ingresos: los amigos y simpatizantes 
que "se ponen fuerte" y los présta
mos y las deudas. 

La colaboración de las empresas 
y profesionales "pudientes" se hace 
lo más en las sombras posible. Se tra· 
ta de un mundo, constantemente pre-

Dietas y empresas 
relacionadas 

Otra parte de la fuerza la hacen 
los parlamentarios. Diputados y se
nadores de la UDI, PPD, DC, RN, to
dos entregan cuotas mensuales (de 
entre 30, 50 mil pesos o más) a sus 
partidos. Aparte de que las oficinas 
que mantienen en distritos y regio
nes son usadas para la actividad par· 
tidaria. ¿Quién paga a la secretaria, 
el fax y la cuenta de llamados de lar-

325 pesos por cabeza 
Que el asunto es poco transpa

rente, está claro. Pero, además, es 
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Definir y aplicar la Contabilidad e Información 
Contable. Conocer los principios básicos de la 
Contabilidad . Conocer el Balance General, Estado 
de Resultados y entender como se componen. 
Confeccionar los diferentes libros contables, de 
acuerdo al tratamiento de las cuentas mediante los 
principios generalmente aceptados. ,\plicar los 
conceptos contables al tratamiento de cuentas en el 
sistema financiero. Conocer y utilizar las razones 
financieras en el análisis e interpretación de los 
estados financieros. 

CONTENIDOS 

l. CONTEXTO GENERAl, 
Concepto de Empresa. La Empresa como Organi
zación Económica. Rol de la Empresa Privada en 
una Economía de Mercado. 

2. LA EMPRESA 
El Proceso Administrativo. La Información Conta
ble. Transacción Comercial. La Contabilidad. 
Principios Básicos de la Contabilidad. 

3. ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES 
Concepto de Cuenta. Concepto de Partida Doble. 
Balance General y Estado de Resultados. Concepto 
de Flujo y Stock. Estructura del Balance General. 
Estructura del Estado de Resultados. 

4. CUENTAS CORRIENTES Y SU TRATAMIENTO 
Registro que se efectúan en una Cuenta (Debe -
Haber). Cargos y Abonos. Total de Débitos y 
Total de Créditos. Saldo de una Cuenta. Saldo 
Deudor y Saldo Acreedor. Tratamiento Contable 
de las Cuentas de Activo, de Pasivo y de Resultado. 

5. EL PROCESO CONTABLE 
El Proceso Contable Báscio. Plan de Cuentas. 
Libro Diario. Libro Mayor. Balance de Compro
bación y Saldos. Estado de Pérdidas y Ganancias. 
Balance General. 

6. INDICBS FINANCIEROS 
Situación Financiera de la Empresa. Indices de Li
quidez. lndices de Endeudamiento. In dices de Ac
tividad. lndices de Rentabilidad. 

nente. posibilidades de ascensos y traslados. Ingresos u :, tvt •xrv" • "' " v " ..., 

$ 189.000 mensuales. Selección no excluye a personas stn Inscripciones desde el lunes 30 de septiembre 
experiencia. Interesados deben presentarse con tenida HORARIO ATENCION 
formal , currfculum y foto en : 

PEDRO DE VALDIVIA 478 8:00 a 12:30 hrs . · 14:00 a 16:30 hrs. 

El d la 14 de octu.bre de 8:30 a 18 horas. 

DIRIGIDO A: 

Toda empresa que oesee capacitar al personal que se 
dese mpeñan en las áreas de Finanzas, créditos, 
con ta b11túau, adquisiciones , cobranzas, captaciones y otras 
divisio nes ·comerciales afines . 

CURSOS EXCLUSIVOS 

Su organización nos puede solicitar la dictación de este 
curso en forma PRESENCIAL y/oAUTOINSTRUCCION, 
cuando existe una cantidad sobre 15 personas inscritas, 
podemos diseñar en conjunto las distintas características 
de la actividad en cuanto a : objetivos - contenidos -
lugar, fecha y horario de realización - costos especiales y 
materiales a utilizar en el programa. 

<ONTl\111\,IDt\D 
GENERAl 

lor..to u 

Textos de Autoinstrucción Tomo 1 y 1/ 
además, Calculadora (Casio HR BA) para ser 

utilizada en el Curso Presencial. 

CURSO DE AUfOINSTR.UCCION 

La metodología de AUTOINSTRUCCION aplicada 
esle curso, presenta las siguientes ventajas: 

El participante no asiste a una sala de clase, estudia 
en un lugar elegido por él, sólo debe rendir dos 
pruebas presenciales. 

Mantiene contacto telefónico o personal con el autor, 
si le surgen dudas durante el desarrollo del curso. 

Los participan tes reciben una enseñanza unif,prme 
y de igual calidad , dedicándose al estudio de acúerdo 
a la necesidad individual de cada uno. ?, 

Permite autoevaluarse con las pruebas que incluyen 
los textos, antes de rendir las evaluaciones finales. 

CURSO PRESENCIAL 

Este curso también será dictado en forma presencial en 
las salas de capacitación de Ccotroespacio, ubicadas en 
Av. Bulnes 188 ler. Piso. Para tos inscritos en esta 
modalidad se les aportará una calculadora HR-A8 con 
cinta, la que quedará en poder de los participantes que 
aprueben el curso con nota 6.0 en escala de 1 a 7. 

INFORMACJON GENERAL 

PRESENCIAL 

Inicio 
Término 
Horario 
Precuencia 
NO de Horas 
Código Sence 
Valor 
Lugar 

28.10.91 
18.11.91 
18:30 a 21:00 
L- Mi - J 
25 
01-04-0920-13 
$ 76.0000 
Cen troespacio 

AUfOISNTRUCCION 

29.10.91 
12.12.91 
90 minutos diarios 
Días Hábiles 
48 

$ 38.000 
Todo el país 

Programas e Inscripciones: Av. Bulnes 188, 5I' Piso, of.S2 
Fooos: 6727333 - 6956830 - 6956839 Fax: 6957599 

TRANSPORTE EN BUSES DE 
TURISMO DESDE SANTIAGO 

V OESDE EL "RECINTO FERfAL 

CONSULTAS A LOS TELEFONOS: 
2351840- 44'405- 5210024-5217198 

WEMIN S.A. 
INFORMA SUS NUEVOS NUMEROS 

TELEFON ICOS, 
A CONTAR DE~ l.o DE OCTUBRE: 

8238488 . 8235931 . 8235859 . 8235939 
FAX: 8231838 

Los Celulares 09·2233686 y 09·2233903 
han dejado de pertenecer a WEMI N S.A. 

UNIVERSIDAD AUSTRAL 
DE CHILE 

LLAMA A CONCURSO 
PARA PROVEER CARGOS ACADEMICOS 

A JORNADA COMPLETA EN 

FACULTAD DE CIENCIAS 
VETERINARIAS 

-INSTITUTO DE PATOLOGIA ANIMAL 
(lctiopatologfa) 
Para inicio de carrera académica a médicos veteri
narios. 
Desc ripción de funciones : Docenc1a , Investigación, 
Extensión y prestación de servicio (asesoría, d iag
nóstico, etc.) en el área de lctiopatologfa. 
Requisitos: Tftulo Médico Veterinario, edad máxima 
28 años (no se requiere expenencia previa). 

-INSTITUTO DE ZOOTECNIA 
Descripción de funciones: Docencia, 1 nvestigación y 
Extensión en el área de la Zootecnia. 
Requisitos: Tftulo de Médico Veterinario. No se re
quiere experiencia previa. 

PLAZO: Hasta el21 de octubre de 1991. 
Interesados enviar currfculum debidamente acredita
do con fotograffa reciente, indicando el área a la cual 
postulan, a Dirección de Personal, Concurso 
N.o 03/ 91 Universidad Austral de Chi le , Casilla 567, 
Valdivia. 
Nota: Los antecedentes no serán devueltos 

DIRECCION DE PERSONAL 
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Segundo Viaje Apostólico del P~pa a Brasil 

Proponer ~on Exa<:titud la Verdad 
E L pasado mes de junio vuestra Conferenda epis: 

copal publicó el texto de las "Directrices generales 
para la acción pastoral", discutidas durante la úl
tima asamblea general de Itaici. Su lectura me 

agradó mucho. En ella se percibe el equilibrio, el realis
mo y el sentido de la preocupación pastoral con la que 
habéis planeado vuestra acción para los próximos cuatro 
años. En ese texto habéis empleado una expresión feliz, 
de la que ya me hice eco: desafíos pastorales. Sé que no 
os falta la fe ni el valor para afrontar los innumerables 
desafíos que se os presentan en vuestra misión evange
lizadora. Sé asimismo que, al considerar la labor urgente 
que os incumbe, tenéis · plena conciencia de que en la 
unión con Cristo y en la fidelidad a su Evangelio, al Ma· 
gisterio auténtico y a la disciplina de la Iglesia, encontra
réis la fuerza para superar las muchas dificultades y sa
crificios que implica el ministerio episcopal en el mundo 
de hoy, el incentivo para entregaros con mayor entusias
mo al rebaño que os está confiado, y el secreto de lá efi
tacia de vuestro generoso celo apostólico. 

Y especialmente en esos motivos de consuelo y de es
peranza quisiera detenerme hoy durante esta conversa
ción fraterna con los hermanos obispos de Brasil. . 

La amenaza de las sectas 
En primer lugar, debéis tener presente siempre, que

ridos hermanos, que el alma, la fuerza y la vida de la" 
evangelización --de esa evangelización renovada a la que 
nos invita la proximidad del V Centenario de la procla
mación de la fe en el continente americano-- es la "Pa
labra de salvación" (Hech. 13, 26), es decir, la Verdad del 
Evangelio, que es "una fuerza de Dios para la salvación 
de todo el que cree" (Rom. 1, 16). 

Os preocupa, y con razón, el panorama de grave ca
rencia en la doctrina y de ignorancia religiosa, que deja 
a vuestro buen pueblo -muy inclinado por naturaleza 
hacia la trascendencia y los valores cristianos de la pie
dad y la fraternidad- a merced de las influencias disol-

No olvideis qué el propósito de dar respuesta 
cristiana al hambre apremiante de los pueblos, 
será auténtico en la medida que saque su savia 
de la doctrina social de la Iglesia, sin ceder a 
tentaciones como las de la teología de la libe
ración, que no va de acuerdo con el magisterio 
auténtico de la Iglesia. 

ventes de un ambiente de deterioro moral -tanto social 
y público como privado-- y lo vuelve fácilmente vulne
rable a la seducción de las sectas y de los nuevos grupos . 
religiosos. Su expansión preocupante durante estos úl
timos años en Brasil, así como en toda América Latina, 
debería ser objeto de una seria toma de posición de vues
tra parte. Sé bien que la promoción de estas sectas y gru
pos cuenta con fuertes recursos económicos y que su pre
dicación seduce al pueblo con falsos espejismos, engaña 
con simplificaciones torcidas y siembra confusión, sobre 
todo entre los más sencillos, que han recibido escasa ins
trucción religiosa. Es importante, pues, que vuestra pas
toral, con profundo sentido misionero, sepa ocupar los 
espacios en los que actúan esas sectas, despertando en el 
pueblo la alegría y el santo orgullo de pertenecer a la 
única Iglesia de Cristo, que subsiste en nuestra Santa 
Iglesia Católica (cf. Lumen gentium, 8). 

Toda esta realidad debe seguir impulsándoos a reali
zar un profundo examen de conciencia --sé que lo habéis 
hecho recientemente- y, al mismo tiempo, a asumir con 
nuevos rumbos la gran responsabilidad que os incumbe 
como maestros de la fe. 
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"Basta pensar en 
¿a necesidad 
urgente de 
exponer con 
firmeza ¿a 
doctrina sobre w 
unidad y ¿a 
santidad de¿ 
matrimonio, e¿ 
sentido ·cristiano 
de ¿a sexua¿idad y 
de¿ amor y e¿ 
carácter 
intangib¿e de ¿a 
vida humana 
desde e¿ primer 
momento de su 
concepción ... , 

e La realización en Santiago del Primer Congreso Latinoamericano de 
Doctrina Social de la Iglesia, concomitante con la visita a Brasil de 
Juan Pablo 11, da particular actualidad a este documento entregado a 
los obispos de Brasil en N a tal el domingo 13 de octubre pasado. 

e En sus párrafos principales ~xpuestos aquí sin los cortes de la infor
mación cablegráfica-, el Papa señala que en la Doctrina Social de la 
Iglesia, ldda sin reduccionismos, se encuentra la verdadera respuesta 
cristiana a los problemas del subdesarrollo, cuyo sustrato es primordial
mente cultural. 

der a tentaciones como las de la teología de la liberación, 
que no va de acuerdo con el Magisterio auténtico de la 
Iglesia (cf. Libertatis nuntius, Introducción) . 

Sí, el Papa alienta y bendice vuestra preocupación 
inspirada en el •:amor preferencial -nunca exclusivo ni 
excluyente- y en la solicitud hacia los pobres y necesi
tados", al que se refería la Conferencia de Puebla (Pue
b¿a, 382). Pero, al recordaros vuestra responsabilidad 
irrenunciable como maestros de la fe, quiero alentaros a 
asumir ahora, con mayor plenitud, vuestro munus docen
di y, especialmente, la urgente labor catequística que im
ponen las circunstancias de vuestro país. 

Dominación económica 

desaparecido y muchos quieren ver en ese acontecimien
to una victoria de ll,l opción "":!.~~~alista-liberal, con la que 
el munQ.o podría entrar en una nueva era de paz, de pros
peridad económica y de desarrollo social. No me corres
ponde hacer pronósticos, pero debo manifestaros mi pre
ocupación. Los últimos acontecimientos, que todos cono
cemos, en Oriente Medio, en la península balcánica y en 
otros lugares, muestran dolorosamente cuán lejos está la 
paz. Sigue existiendo, y parece que se va acentuando, el 
abismo entre los países más desarrollados y los restantes 
países, que se hallan en vías de desarrollo, como Brasil, o 
en un Estado aún mucho más precario. 

La lógica de la dominación económica y de la impo
sición de modelos que no respetan la legitima autodeter
minación de cada pueblo, así como también otros facto
res, generan mecanismos perversos que impiden la en

Durante mi última visita a Brasil se vivía la tensión trada de países como Brasil en el concierto de las nacio
. entre los dos grandes bloques de Oriente y Occidente, con nes más desarrolladas. Es verdad que esos paises tienen 
gran resonancia en todo el mundo. Parecía entonces que · que hacer mucho en el ámbito interno para lograr una 

__ ..eLdestiru>...de la organización económico-social- de-cual- • rganización más.xacional de su-econamia, a- recuper,a-
quier país tenía que optar entre el modelo capitalista y el ción inaplazable de la moralidad administrativa y la crea
del socialismo marxista. En aquella ocasión estaba en ción de una mayor sensibilidad social .en los sectores 
preparación la encíclica Laborem exercens, que .tanta re- más favorecidos y dinámicos. Es fundamental, ante todo, 
percusión tuvo en Brasil. En ella, la Iglesia procuraba el desarrollo cuantitativo y cualitativo de la educación, 
superar la visión parcial y relativa de esa tensión mun- no sólo escolar; debe abarcar también el comportamiento . 
dial, centrando la atención en el elemento decisivo que social y la mentalidad del pueblo. El subdesarrollo, lo sa
es la primacía de la persona humana, sobre todo en su hemos todos, es primordialmente un problema cultural, 
vocación al trabajo. Aludía también a lo que entonces se en su sentido más amplio. Pero es preciso decir con ve
dio en llamar una "nueva civilización del trabajo". hemencia, a fin de que se oiga en todo el mundo, que ¡la 

Los obispos de Brasil vienen demostrando desde ha
ce muchos años una sensibilidad particular para dar una 
respuesta cristiana al hambre .apremiant~ de pan Y de 
justicia del pueblo brasileño. Dws os bendiga y ·~s ayude 
a proseguir --en sintonía con el corazón de Cristo-- en 
esa noble preocupación. Pero no olvidéis que ese propó-
sito será auténtico en la medida en que sea profunda
mente evangélico, a saber, en la medida en que saque su 
savia de la doctrina social católica -que forma parte de 

,._ ___ -..L.~~~~"*-"-" -'"" d.-...tci ol"!l.l M.Ja es~si e -
Han pasado once años. El Papa vuelve a Brasil en deuda externa de un país nunca se podrá pagar a costa 

otro. tiemno. L tensión ~ste-~ ndclJl'am~nt delliarnhre...- ll.cmise.rüuie siLDUebln' 

En estos últimos años dos importantes documentos ·• 
enriquecieron la doctrina social de la Iglesia. Me refiero -... 
a las encíclicas Sollicitudo rei socialis y Centesimus An- ...; 
nus. ·• 

En ella se repite muchas veces que la Iglesia no tiene 
una propuesta concreta de organización social o modelo -:; 
económico. No es algo de su competencia, ni tampoco es 
tarea de los obispos. ¡Pero nunca podrá permanecer ca
llada, sea quien fuere su interlocutor, cuando están en ·~ 
juego la vida, la libertad y la dignidad de la persona hu- ·, 
mana, de todos los hombres en todas las latitudes, de .~· 
cualquier raza, condición social o credo religioso! Como 
sacramento de Jesucristo, Redentor del hombre, le atañe " 
recordar, siempre y a todos, los principios fundamenta- .. 
les, los criterios de la acción y las exigencias morales que --. 
deben gobernar la vida social, política y económica de ca- , 
da nación o en el marco internacional. Pero dentro del ., 
ámbito nacional y de cada diócesis, es una responsabili- .. 
dad importante de la Conferencia episcopal y de cada 
obispo como maestro de la fe. " 

El obispo, maestro de la fe 
En esa línea de responsabilidad como maestros de la . 

fe, quiero alentar todos vuestros esfuerzos para llevar a 
cabo una predicación y una catequesis cada vez más am- ., 
plia y profunda sobre el panorama completo de las ver-· . 
dades de la fe y de la moral católica. Basta pensar en la : 
necesidad urgente de exponer con firmeza la doctrina so- . 
bre la unidad y la santidad del matrimonio, el sentido ... 
cristiano de la sexualidad y del amor y el carácter in tan- ·~
gible de la vida humana desde el primer momento de s1,1 :. 
concepción. 

Recuerdo aún la importancia capital de una enseñan-:· 
za clara sobre la sacrilidad del misterio eucarístico y del 
culto litúrgico -que tiene su centro en ese misterio--. · 
Me preocupa, en este sentido, los intentos que se obser- : 
van en algunos grupos en Brásil tendentes a una incul-'; 
turación de la liturgia de la santa misa y de los sacra
mentos, sin tener en la debida consideración que ésta ha ., 
de ser siempre una expresión inequívoca de la integri- . 
dad de nuestra fe. 

Otro aspecto importante es la santidad del sacerdo
cio, el valor del celibato y la necesidad vital de la prác-· 
tica del sacramento de la reconciliación en su expresión 
normal, que es la confesión oral y secreta, tan fecunda 
para una evangelización renovada. . 

Todos estos temas han sido objeto de vuestra aten
ción y, a su debido tiempo, sabréis colócarlos en un lugar , 
destacado en el orden del día de vuestras asambleas ge
nerales, así como en las reuniones del Consejo perma-: 
nente y de la Comisión episcopal de pastoral y de doctri-
na de vuestra Conferencia. : 

Defended, con confianza ~n Dios y con humildad, la
integriGad de la doctrina de la fe y, al mismo tiempo, no:_ 
descuidéis el deber, que os recordé hace once años, de se--
ñalar serena y firmemente los errores --así como las am-· 
bigüedades y las relecturas subjetivas de la Sagrada Es-.. 
critura-, proponiendo con exactitud la verdad a vues-·· 
tros fieles (Discurso en Fortaleza , 10 de julio de 1980) . · 

Vivencia de la comunión 
Me refería, en el comienzo de este encuentro, J as · 

fuentes de las cuales los pastores tienen que sa,ear su 
fuerza --virtus Christi (2 Co. 12, 9)- y encon rar el se ... 
creto de la fecundidad de su misión. • 

Además de la fidelidad a la Palabra, mencionaba 
también --como expresión de la unión con Cristo--la vi
vencia de la comunión. 

La misma Iglesia, Cuerpo de Cristo (1 Co. 12, 27), co-. 
mo recordaron los obispos latinoamericanos en Puebla .~ 
es un misterio de comunión, reflejo del misterio de la co- . 
munión trinitaria, que es el manantial de dond~ brota to-. 
da la comunión eclesial (Puebla , 167 y 220) . 

Permitidme recordaros ahora que, en la vida y la mi
siótLdeLobispo, ese misterio...de-.comunión..se-manifiesta 
en una dimensión triple e inseparable. • 

En primer lugar, como dice san Juan, "nosotros es_.. 
tamos en comunión con el Padre v. su Hi io Jesucristo" ( 1" 
Jn. 1, 3). De ahí surge el deber _primordial de procurar,~ 
con todas las fuerzas, la santidad personal, a saber, la~ 
identificación íntima con Jesucristo, "pastor y guardián 
de vuestras almas" (1 P. 2, 25). Sed modelos de oración y 
de adoración, de fe, de caridad, de humildad, de espiritu'.. 
de servicio, en fin, de todas las virtudes, de modo que 
por medio de vosotros, la presencia de Cristo. se manifies- : 
te en el seno de vuestras comunidades eclesiales. 



Calaveras de dulces con 
el nombre de personas. 
Estas golosinas se intercambian 
especialmente entre los 
niños y las parejas. 

Tanto el mercado 
de Xochimilco 

como todos los del país se 
inundan de flores 

destinadas a las ofrendas 
para los muertos. 

Fiesta de los 
Muertos en México 

> 

Texto y Fotografías de Magaly Arenas Zapata 

e En México, cada año la Festividad de Todos los Santos y los 
muertds da lugar a alegres celebraciones, que en un princi
pio pueden resultar chocantes para el extranjero, pero ante 
las cuales inevitablemente se rinde seducido por la fuerza, 

. belleza y originalidad de esta expresión de la religiosidad 
popular de raíz precolombina. 

P ASAR la festividad de los muertos en México es 
una experiencia inolvidable y sorprendente. Cele
brar el día de los muertos como lo hacen los mexi

canos es único. P¡u;a algunos puede resultar chocante, 
pero, la verdad, es fascinante. 

juguetes. Además, se coloca una foto del difunto. 
La ornamentación de las ofrendas cambia de acuerdo 

a la región, a la situación económica del difunto y a lo re
ciente de su fallecimiento. La preparación de las ofren
das se inicia en septiembre y octubre, meses en que los 
artesanos de distintas comunidades preparan las piezas 

Recorrer los mercados en esos días es encontrarse de cerámica funeraria ornamental que se usarán en las 
con los más diversos objetos: calaveras, máscaras, esque- ofrendas. 
letos, hechos de dulce o de papel, todos pintados de ale- En el altar se deja servida una comida completa para 
gres colores. , el difunto. Al día siguiente ese alimento es ofrecido a los 

· amigos, o si no regalada a los pobres. 
En cada esquina hay una alusión a la muerte. Las No sólo en las casas y oficinas se levantan ofrendas, 

tiendas transforman sus maniquies en esqueletos, las sino también en los cementerios. En algunos lugares los 
dulcerías se llenan de calaveras de chocolate, en las es- familiares marcan un sendero de pétalos desde el cernen
quinas los mendigos --que habitualmente hacen un h · i 1 1 gre 
show de malabarismo-- en estos días se disfrazan de es- terio asta sus casas para gu1ar as a as a mas que re -

· san por ese sólo día en el año. 
queletos, se pintan la cara y siguen pidiendo limosna. Uno de los sitios donde se vive en su mayor esplen-

Aunque.la muerte no sólo está presente en estas fe- dor esta festividad es en Janitzio, una isla del lago Patz
chas sino que todo el año, como se puede observar en el cuaro, en el estado de Michoacán. Las mujeres Y los ni
nombre de dos importantes calles de Ciudad de México: ños, con sus mejores ropas, llevan al cementeri_o _ll;ls 
"La calz da del hueso" o "la Barranca del muerto''. ofrendas y depositan caléndulas en las tumbas. Se 101c1a 

Pare · ra que los mexicanos son el único pueblo que entonces una vigilia que se extiende hasta el amanecer. 
Por lo general, en un ambiente de solemnidad. Cada 

se atreve a eirse, con una curiosa valentía, de la muerte. · ofrenda es iluminada por decenas de velas, algunas lar-

Q es ~ día según la tradición, que los muerto!i re
gresa a sus e.{lsa , entQnces la familia les prepara la co
mida q e más les staba y le levanta un altar u ofrenda 
con flore~-genera_lmente caléndulas amarillas, flor pre
colombin ··vinculad~ con los muertos-, frutas, velas, 
imágenes eligiosas y los objetos que le gustaban al di
funto. En el caso de los niños, por ejemplo, les ponen sus 

gas y angostas, otras pequeñitas en coloridos recipientes 
de vidrio. 

Al amanecer se recogen las ofrendas y todos se reú
nen en sus casas junto a la familia y los amigos para re
zar por las almas de los muertos. En la ocasión se comen 
"tamales" especiales para ese día. 
· Actualmente no se permite en todos los lugares la vi

sita nocturna de los cementerios, pero donde aún es po
sible hacerlo, el ambiente sorprende por lo festivo. Inclu
so en algunos sitios -y cuando la situación económica de 
la familia lo permite- llevan un conjunto de músicos, 

tamborileros y piteros para acompañar la colocación de 
las ofrendas. 

A pesar de lo macabro que puede resultar para quien 
es ajeno al medio, los mexicanos con mucho humor evo
can la muerte, recordándose a sí mismo la inevitabilidad 
de ella. 

Las calaveras de azúcar son los dulces más populares . 
en estos días e inundan todas las ferias y mercados de las 
ciudades mexicanas. Hechas con azúcar o mazapán, son 
decoradas con mucho color, destacando los ojos hechos de 
papel alumnio. Muchas de ellas llevan el nombre de per
sonas, así cada cual puede tener su propia "calaca". En 
caso de que su nombre no aparezca, no hay por qué pre
ocuparse porque los vendedores, premunidos de papel y 
máquina de escribir, se encargarán sin demora de hacer
le una especial. Incluso es costumbre que los novios se 
intercambien calaveras. En realidad en las ferias uno 
puede encontrar a los más famosos personajes represen
tados; no se salvan ni los presidentes. 

El "pan de muerto" también abunda en estos días. Se 
trata de un pan dulce oscuro de forma redonda que ge
neralmente representa una calavera. En otras ocasiones 
tiene forma de figuras humanas, incluso de Cristo, ánge
les y animales. Otros de los alimentos que se producen 
en estos días son "roscas de la vida" y "huesos de man
teca". 

Otro de los adornos habituales en cualquier feria, 
ofrenda o simplemente como decoración de casas y ofi
cinas son unos cuadros hechos con papel doblado en va
rias partes, que luego es recortado y que al desplegarlo 
reproduce una escena. Ella P.Or cierto está vinculada con 
la muerte, y muchas son simllares a las realizadas por Jo
sé Guadalupe Posada, maestro del grabado, que a finales 
del siglo XIX y principios del XX reanimó el culto a la 
muerte dándole un toque humorístico. 

Cada altar es reflejo de la importancia del difunto. 
Una de las ofrendas más famosas y visitas de toda Ciu
dad de México es la que se levanta en honor al muralista 
Diego Rivera en su museo de Coyoacán. Un trabajo de 
gran belleza y colorido. . 

Esta festividad ha sido también fuente de inspira
ción para los más destacados artistas plásticos. Prácti
camente no hay artista que no se haya referido en al
guna ocasión a esta festividad. Incluso esta fiesta ha ser
vido de escenario para películas como la cinta "Bajo el 
volcán". 

Aunque en el mundo católico la celebración del día 
de los difuntos fue creada por el Papa Gregorio IV en e' 
siglo IX y de ahí se trasladó a todo el mundo, en México 
esta celebración se remonta a la época precolombina. 
"En México existe por lo menos desde 1800 antes de Cris
to un culto muy elaborado a los muertos", afirman inves
tigadores del Departamento de Etnografía del Museo Na
cional de Antropología de México. 

"Los mexicanos eran considerados como «el pueblo 
de la muerte ... Su filosofía acerca del tema y de la inmor
talidad está plasmado en un sinnúmero de poemas". Uno 
de ellos señala: · 

Sólo venimos a soñar, sólo venimos a dormir 
no es verdad, no es verdad 
que venimos a vivir en la Tierra 

¿Adónde iremos? 
Sólo a nacer venimos 
q·ue allá es nuestra casa 
donde es el lugar de los descarnados 

¿Acaso en verdad se vive en la Tierra? 
No para siempre en la Tierra, sólo un poco aquí 

Los especialistas señalan que esta singular festividad 
"es el resultado de la fusión de creencias y prácticas, 
probablemente toltecas, con costumbres de la religión ca
tólica". 

Aunque pueda resultar una tradición extraña, lo -
cierto es que los mexicanos consideran la vida y la muer
te las dos caras de una sola realidad. 

· En el calendario mexicano existían dos meses dedi
cados a las festividades de los muertos. "El primero de 
ellos era el noveno mes o fiesta de los muertecitos. El se
gundo o décimo mes se dedicaba a los muertos grandes o· 
gran fiesta de los difuntos, fecha en que se sacrificaba a 
un gran número de hombres, lo que daba a est c~lebra
ción gran solemnidad y relevancia". 

Según explica Octavio Paz en su ensayo Ella erinto 
de la soledad: "La vida se extendía a la muerte, y vice
versa. La muerte no era el término natural de la vida si
no una fase de un ciclo infinito. La·vida no tenia función 
más alta que la de fluir hacia la muerte, su opuesto y su 
complemento; y la muerte, a su vez, no era un fin en si . 
mismo: con su muerte el hombre alimentaba el hambre 
insaciable de vida". 

Esa concepción llevó a los aztecas a realizar sacrifi
cios humanos para calmar esa "hambre" de los dioses. 

"Para los cristianos --señala Paz-la muerte es una 
transición, un salto entre dos vidas, la temporal y la del 
otro mundo; para los aztecas era el modo más profunqo 
de participar en la continua regeneración de las fuerzas 
creativas". 

Con la evangelización los indígenas abandonaron los 
sacrificios humanos, pero mantuvieron otras costum
bres, que fueron aceptadas por la .Iglesia Católica. Así, la 
fiesta de los muértos tiene en México un cariz particular. 
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EL~na Ga_ete 

ó una silla lo más parecida a la 
No quería establecer diferen

Cias sentado en el sillón grande y 
gordo que estaba detrás de su escritorio. 
Dice que proponer la castidad a los jóve
nes no significa abstenerse del sexo, sino 
que· asumirlo con respeto y amor. Pero, 
eso sí - aclara rápidamente- dentro del 
matrimonio. 

Desde la Vicaría de la Esperanza, 
monseñor Cristián Precht conversa so
bre la sexualidad de los jóvenes todavía 
muy emocionado por la masiva presen
cia juvenil en el Santuario de Santa Tere
sa de Los Andes, hace un par de serna-
nas. 

-¿La participación de 28 mil jóve
nes en la peregrinación al Santuario de 
Santa Teresa de Los Andes no contradice 
la crisis moral que monseñor Oviedo le a
tribuye a los jóvenes? 

- En la crisis moral y en la Carta de 
monseñor Oviedo hay que distinguir u
na cosa. La crisis moral no se le atribuye 
a los jóvenes, sino a la sociedad. Puede 
que la gente esté equivocada porque la 
carta se llama Moral, Juventud y Sociedad 
Permisiva. Aunque los jóvenes son parte 
también de la sociedad, pero no son los 
únicos actores. 

-Pero da la impresión de que el ma
yor peso recae en ellos. 

-El mayor pes<;> recae en la socie
dad para que cuidemos a los jóvenes. En 
el caso de la droga no son los chiquillos 
los que comercian con la droga; en el ca
so de la pornografía, no son ellos los que 
comercian con la pornografía. Esta Car
ta de monseñor Oviedo es para llamar la 
atención de la sociedad para que juntos, 
todos cuidemos de los jóvenes. Por cier
to que también se habla de las cosas que 
pasan con ellos. 

-¿Cómo cree usted que influyó en 
los jóvenes la violencia del régimen pasa
do? 

-Yo diría que en ese régimen la 
violencia influyó sobre todo en los jóve
nes de los sectores populares. Influyó 
haciéndolos sentir excluidos de todo pro
ceso de participación. Excluidos de he
cho y de derecho porque no había forma 
d e p articipar, hasta muytarde en el régi
men. Excluidos de hecho por acciones 
de fuerza, sobre todo en el tiempo de las 
protestas. 

-¿No piensa que esa violencia es la 
que está influyendo en la crisis moral que 
advierte la Iglesia? 

-Creo que la violencia es más 
amplio que eso. Creo que es uno de los 
problemas de hoy en el mundo occiden
tal. Es un problema de cambios de épo
ca, cambios culturales donde hay pro
blemas valóricos comprometidos. Hay 
muchos rasgos de la juventud chilena 
que se encuentran en Alemania, en Lon
dres, evidentemente con distintos mati
ces. Pero como nunca hoy día hay una 
generación juvenil que traspasa las fron
teras. Cuando yo eraloloycuando se ha
blaba de jóvenes, el año 68, se hablaba de 
los jóvenes universitarios. Hoy día en 
cambio es como una transnacional dejó-

-2-? b-

venes con una cultura juvenil diferente, 
porque hay cambios culturales y valóri-
cos. 

-¿De qué manera influye en los jó
venes la cesantía, la marginación? 

· -Influye fundamentalmente en el 
mundo popular donde es mucho más 
fuerte. Crea frustración que muchas ve
ces se expresa en violencia o en delin
cuencia. Pero también hay otra causa. 
Estamos convencidos de que la sociedad 
global nos ha metido en un sistema muy 
violento, tremendamente competitivo. 
Para ser alguien hay que competir, para 
conseguir un trabajo o entrar a la univer-

Marcoa Gulftez 

Monseñor Cristián Precht 

11Yo TAMBIÉN 
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sidad, hayquecompetir,lo cual hace, sin 
querer queriendo, que todos los demás 
sean tus adversarios. Entonces el joven 
se siente dentro de una sociedad que lo 
está acechando y si no gana lo embro
man. En segundo lugar, ésta es una so
ciedad donde el individuo nace muy so
lo, tiene pocos espacios de acogida. Por 
muchas razones -yo no culpo, sólo di
go-. La mayoría de los padres, cuando 
pueden trabajar los dos, lo hacen y los 
cabros están más botados que nunca en 
las casas. En el mundo popular la gente 
se junta en las calles y la calle es una ace
chanza, los vecinos los miran mal, llegan 
los carabineros y se los llevan. Entonces 
ésta es una sociedad que te desgasta 
neuróticamente. 

-Entonces debiera ser más inmoral 
para la Iglesia la marginalidad en que 
han vivido los jóvenes. 

- Lo que pasa es que la moral tiene 
muchos aspectos, tantos como tiene la 
vida humana. Hay moral personal, fa
miliar, social. El que se hable de un as
pecto no excluye los demás. El año pasa
do monseñor Oviedo hizo una carta so
bre el acontecer político que fue excelen
te. Se le pudo haber reprochado enton
ces, ¿y por qué no se preocupa de la vida 
sexual de los jóvenes? La próxima será 
de los pobres, pero no se puede tocar to
do a la vez. 

-Pero queda la impresión de que la 
Iglesia está siendo demasiado obsesiva 
con la sexualidad de los jóvenes. 

-Evidentemente que la sexualidad 
de los jóvenes nos interesa. La sexuali
dad es una globalidad, es la vida afecti
va y la vida sexualporque la vida es.glo
balidad. Es lo afectivo, lo genital y lo se
·xual. Y nos interesa porque es clave en el 
desarrollo de la vida. Si no valoramos 
bien nuestra sexualidad somos muy in
felices y hacemos muy infelices a mu
chas personas. También estamos cons
cientes de que en esta materia nadie pue
de decir "de esta agua no beberé". Hay 
que ver cómo le toca a cada uno, cómo 
me toca a mí, para que demos un paso 
que humanice nuestra afectividad. Hay 
además una relación muy profunda en
tre las trancas sexuales y las conductas 
sociales. Cuando uno tiene desajustes 
muy serios y se vive muy infelizmente 
su sexualidad, su afectividad, eso se tra
duce muchas veces en conductas violen
tas, agresivas, porque están muy entre
veradas. Por eso nos preocupa. También 
nos preocupa la falta de trabajo, porque 
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si un joven está mal y siente que no pue
de llegar a ninguna parte, eso redunda 
en una imagen de sí mismo que lo hace 
sentir muy desintegrado de la sociedad. 

-¿No resulta extemporáneo reco· 
mendarle a los jóvenes la práctica de la 
castidad?, ¿no es más aconsejable fo
mentar el uso del condón? 

-Claro, pero el condón no se lo re
comendaría a nadie porque es inhuma
no, crea distancias, implica una descon
fianza hacia tu pareja. A mí me puedes 
hacer daño o yo te puedo hacer daño. El 
condón está diciendo que eres una ace
chanza para mí. No eres mi amor ... 

-De acuerdo ... pero algún otro mé· 
todo anticonceptivo. 

. -Hay que proponerle a los jóvenes 
ideales posibles. Una castidad bien asu
mida. Castidad no es lo que piensa toda 
la gente. Hay castidad incluso en los ma
trimonios. De lo que se trata es de ver la 
sexualidad no para agredir al otro o da
ñar al otro. La castidad no es la virtud 
que te impide el rol sexual, sino que tu 
sexualidad sea lo más humana posible, y 
eso es lo más fantástico. 

-Pero la práctica de la castidad no 
libra a los jóvenes ni del Sida, ni de los 
embarazos. 

- Lo que pasa es que nosotros re
querimos urgente de una formación se
xualintegralqueayudeaasumirmuyde 
fondo y a vivir muy responsablemente 
la sexualidad. Necesitamos una educa
ción integral y nosotros concebimos des
de luego, las relaciones sexuales dentro 
del matrimonio. 

-Pero eso no es lo que sucede en la 
realidad~ 

-En ese .caso aconsejamos que ca
da persona, cada }<areja aplique los crite
rios de la Iglesia. En caso de no ser así se
remos lo más acogedores posible, pero 
nosotros concebimos la sexualidad den
tro del matrimonio. 

-Si la Iglesia afirma que es la socie
dad la que sufre esta crisis moral, ¿qué 
razones de fondo estarían explicando es
te problema? 

- En el caso de Chile ·tendríamos 
que hablar sólo de asuntos políticos y 
creo que va más allá. Hoy día en general 
los jóvenes no tienen aprecio ni afecto 
por la política. Viven mucho más en tor
no a elementos culturales como teatro, 
las artes. Desde luego que existen en for
ma muy significativa jóvenes militantes, 
yo no los descalifico, y ojalá hubiera mu
chos con vocación política. Pero hoy exis
te una elección diferente. 



"El condón no se lo recomendaría a nadie porque es 
inhumano, crea distancias, implica una desconfianza 
hacia tu pareja". 

-Tal vez, porque los partidos no tie
nen espacios para los jóvenes. 

-Pero no es sólo en Chile, en todas 
partes a los jóvenes no les atrae la polí
tica. Uno podría decir que aquí el ré
gimen anterior estigmatizó mucho a la 
política y a los políticos, pero en países 
que han vivido en democracia los jóve
nes igual están desinteresados. Hoy exis
te un desencanto universal, ¿por qué se
rá? No tengo respuesta. Pero es un he
cho. 

-¿Será porque los sistemas políti
cos tradicionales están en crisis? 

- El que los jóvenes no puedan in
fluir para cambiar las cosas explica par
te del desinterés. Pero no es sólo eso. 
Hoy día hay un rebrote, una reaparición 
de la necesidad de la interioridad, ser 
p ersonas, realizarse en la vida en pleni
tud. Quizás una causa sea que los hijos 
de padres de los 60 tienen a sus padres 
tan reventados porque en su época ellos 
se la jugaron entera, que no quisieran 
repetir la experiencia. Otra explicación 
en países como Chile podría ser que la 

Ma.rcos Gulriez 

generación joven tuvo una partid pación 
muy fuerte en política, pero no hubo 
medios de hacer oposición. Porque sólo 
se pudo manifestar la gente que era par
tidaria del gobierno de Pinochet, con 
Chacarillas, y qué sé yo. Yo creo que 
este fenómeno de la interioridad expli
caría también la presencia de 28 mil jóve
nes en Los Andes. Es una búsqueda del 
espíritu, pero del espíritu con mayúscu
la. 

-¿Qué se puede hacer para dar 
respuestas a los jóvenes? 

-Es urgente humanizarnos, huma
nizar las relaciones, hacer más social la 
convivencia, hay que meternos en es
quemas económicos diferentes, para a
quellos que no van a hacer negocios, si
no servicios, como la educación que pue~ 
d e ser un negocio, pero es ante todo un 
servicio que el Estado debe procurar pa
ra todos. Tenemos que buscar formas 
para hacer resurgir la familia, pero tam
bién hay un asunto de humanidad colec
tiva. Algo tenemos que hacer con la ciu-
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dad. Se nos ha escapado el creci
mientodeunaciudadllenadesmog, 
con un parque automotor superior 
a la capacidad de las calles y que es 
una locura. Yo llego a la casa en la 
noche deshecho y tengo una vida 
que me encanta, lo digo como cura. 
Pero estar en esta ciudad es muy 
desgastador, y el sistema imperante 
es muy excluyente. · 

-Pero esas son soluciones de 
largo plazo. ¿Qué se puede hacer 
ahora? 

- En el corto plazo, todo lo que 
tenga que ver con la participación 
de los jóvenes en el trabajo. Este es 
un llamado para todos, especialmen
te para la empresa privada. En 
segundo lugar, capacitar laboral
mente, abrir oportunidades de tra
bajo y espacios de acogida como 
pueden ser canchas, lugares de 
recreación, casas con presencias 
adultas donde la gente vaya y el jo
ven se proyecta en el adulto y don
de pelean también. Cuando el cabro 
pelea con la mamá se está haciendo 
persona, la mamá tiene que sopor-

tarnos, es parte de parir. Hay que abrir 
espacios, capacitar y dar oportunidad 
de trabajo. La Iglesia tiene la Vicaría de 
la Esperanza. 

-¿Cómo se relaciona usted con 
ellos? 

-La verdad es que no me cuesta 
mucho porque tengo una simpatía muy 
grande por ellos y desde siempre. Ellos 
están siempre opinando, imaginando y 
que son tan transparentes, en sus amores 
y en sus odios y a la edad mía es como 
una experiencia paterna, te mantiene 
muy alerta. El otro día, animando esa 
liturgia en Los Andes. 28 mil cabros. 
Cuando llegamos a rezar nuestro cuerpo, 
Ilegamoa a nuestro sexo, un silencio. Yo 
no los veía, porque estaba de espalda, 
pero los oía. No volaba una mosca. 
¿Cómo no va a ser lindo ayudar a los 
cabros en su sexualidad? Poder meternos 
donde más trancas tenemos. Si me toca a 
mí, porque yo también tengo trancas, y 
les toca a ellos, es lindo. Me siento útil 
con los cabros. También me equivoco, 
me enojo y digo ¡qué estupidez! • 



1 -

~ERC Fundado en Santiago el1 o de Junio 1900 
·Año LXXXVII- N° 31.323 (Es propiedad) 

Santiago de Chile, Domingo l.o de Márzo de 1987 $ 120,00 (IV A inc.) -1, 11, XI y XII Regiones S 170,00 

·V ''El Mercurio'' con Juan ·Pablo 11 
:l enviado especial de "El Mercurio" en Roma, Jaime Antúnez Aldunate, informó directamente al Papa Juan Pablo II 
e la realización en esa ciudad de una serie de reportajes y entrevistas preparatorias de su visita. El Santo Padre se 

mostró complacido por esta iniciativa periodtstica, que agradeció y para la cual imploró la bendición divina. 

] Vaticano por Dentro: 

Cardenales y Asesores 
Del Papa Hablan a Chile 
• "El Mercurio" jnicia hoy serie de reportajes y entrevistas a los más próximos co

laboradores de Su $antidad, realizada en la sede vaticana. 

• Para ~1 Cardenal Poupard una sociedad fuerte se logra en el núcleo familiar. 

"El Mercurio" se ha hecho presen-
~ en Roma a fin de seguir del modo 
tás próximo y completo posible los 
reparativos del viaje del Santo Padre . 
Chile. · 

En tal sentido, nuestros lectores 
mdrán, a partir de hoy, en difer~ntes 
~cciones del diario, y hasta la llegada 
el Papa Juan Pablo II al país, una se· 
e continua de reportajes que com
renden crónicas culturales y entrevis· 
ts · a los principales colaboradores de 
u Santidad, así a los cardenales Jo
~ph Ratzinger, Edouard Gagnon, Al· 
lllf •tckler, Paul Poupard, a monse
or- :lo Cafarra, al portavoz del San
' Pacíre, Joaquín Navarro-Valls, y al 
irector del Museo Vaticano, profesor 
arlo Pietrangeli, entre otros. 

Este enviado especial de "El Mer
Irio" tuvo el insigne privilegio de sa
tdar personalmente al Santo Padre y 
~ explicarle la naturaleza de esta ini· 

Por Jaime Antúnez, desde Roma. 

ciativa periodística. El Pontífice reci• amplias y modernas oficinas, aulas de . 
bió con beneplácito la información y, reuniones, archivos de documentación, 
con aquella siempre conmovedora atiende el cardenal Paul Poupard, bajo 
transparencia que ilumina todos sus ac- - euya tutela directa se encuentran las 
tos, agradeció y expresó, de manera ta- dos citadas dependencias vaticanas. 
jante y directa: ¡Dios bendiga su obra! Francés de nacionalidad -origina-

Animados principalmente por este · rio de Anjou- historiador y doctor en 
encuentro que constituye el hecho cen- teología, rector del Instituto Católico 
tral de nuestra presencia en Roma, en- de París hasta 1981 cuando fue trasla· 
tregamos, ya hoy el registro de nuestra dado a Roma, el cardenal Poupard, au
conversación con uno de los colabora- tor de discursos literarios, es un emi
dores de Juan Pablo 11, el cardenal nente hombre de cultura. 
Paul Poupard. Cómo es natural, su sintonía con la 

Es en el hermoso palacio de San cultura francesa se hace notar apenas 
Calisto, construido después del Tratado se ingresa a su despacho, decorado con 
de Letrán por Pio XI para alojar a la hermosas acuarelas que le ha regalado 
Curia Romana, que se ubica el Pontifi· su amigo, el famoso escritor francés Je
cio Consejo para la Cultura y el Secre- an Guitton, atributo artístico desde lue
tariado para los No Creyentes. Las re- go poco conocido en dicho autor. 
particiones ocupan un ala completa de Cordialísimo, su conversación con 
este importante edificio que cubre toda "El Mercurio" pone a luz importantes 
una gran manzana del barrio conocido -
como Trastevere. En ella, provista de (Continúa en la página A 16) 

,;)f&i~'"'~": 
MEN~v\IERO DE LAV!DA 

"El Mercurio" incluye hoy, como 
cada domingo, otro fascículo de 
la serie "Esperando al Papa". 

obispo 
Monseiíor Camus solicitó la 
intervención de Nunciatura 
en el caso de sobrina .. 
detenida. (e 1) 

estivales 
Dirigente del cobre es 
partidario del equilibrio e 
independencia para defender 
a los trabajadores. (C 1) 

nacionalistas 
José Ramón Molina, 
dirigente de Avanzada 
Nacional, se rl'lfiere a la 
proyección de dicho 
movimiento, que se 
inscribirá como partido 
polftico. ( D 3) 

cacha gua 
La política es el tema 
principal en las 
conversaciones de Cachagua, 
balneario costero de la V 
Región. (C 3) 

respuesta 
Reagan anuncia "respuesta 
completa" al informe Tower. 
(A 10) 

Un golpe puede cavar un vacío 
en La memoria. "Revista del Do· 
mingo" indagó por qué se pro· 

ducen lagunas en el cerebro. 

deuda 
Completo reportaje al 
acuerdo chileno de 
renegociación de la deuda 
externa y a la situación ·de los 
otros países 
latinoamericanos. (D 4) 

condena 
Justicia francesa condenó a 
·Cadena perpetua a extremista 
libanés Georges Ibrahim 
Abdalá. (A 9) 
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trazos del pensamiento del Santo Padre d 

1 
mental de la cultura es la sana mora· 

al respecto del tema de la cultura. Car e na es y Asesores udad", ¿puede decirse que es la fami· 
lia el primer agente de la cultura, y 

EVANGELIZAR LAS CULTURAS que es en el cuidado de esta célula so-
(De la página A 1) · cial que se apeya.l~~so la identidad 

El Cardenal comienza por contar' 
nos cuales fueron los objetivos del San
to Padre al fundar el Pontificio Con
sejo para la Cultura, en mayo de 1982. 
Ellos se expresan en carta del Papa al 
Secretario de Estado del Vaticano, Car· 
denal Agostino Casaroli, donde expresa 
algo que venia pensando desde el co
mienzo de su Pontificado: "el diálogo 
de la Iglesia con las culturas de nues
tro tiempo, como campo vital·donde se 
juega el destino del mundo en este oca
so del siglo XX" ( cf. Boletín del C.P.C., 
Iglesia y Culturas, n.l.). 

"Yo diría que el C.P.C. tiene una 
misión de síntesis: proyectar la luz del 
Evangelio sobre las culturas devolvien-

do al hombre su verdadera identidad Respuesta del Cardenal: de ·nación, en cuanto el ~~~s 
cultural, fecundizada, a su vez, por .la Creo que puede afirmarse que uno t bién un vinculo de cultura? . · 
luz del Evangelio", expresa el Cardenal de los fenómenos más palpables hoy en Urio de los fenómenos más tfpicos Y 
Poupard. dia es este apagamiento del amor por la del etéreos de nuestro tiempo es la de- ) 

-P. En entrevista concedida hace verdad. Pero no diría que los únicos se- sintegración de la familia. Y no cabe 
poco tiempo a nuestro diario, el escri- res consagrados al objetivismo son los duda que la familia es el baluarte de la 
tor francés André Frossard señalaba científicos, ya que lo objetivo de su moralidad Y de la cultura en lo que és
que la verdad se encuentra hoy oscu- ciencia no escapa tampoco a lo subje- tas tienen de innato y primigenio. La 
recida por un general dominio del sub- tivo de sus aplicaciones. Baste con alu- dispersión de que acabo de hablar, en 
jetivismo. Quizá si la única especie de dir al verdadero terror que algunos la pregunta anterior, los conflictos ge
seres consagrados a la objetividad, científicos, sobre todo en el campo tan neracionales Y las múltiples Y cada vez 
agregaba Frossard, sean los científicos. actual de la biogénesis, aplican en sus más variadas Y desconexas solicitacio
i,En qué medida coincide V. E. con este descubrimientos científicos. Es el hom- nes del mundo externo son otros tantos 
aiagnóstico, y en qué medida ese even- bre como tal el que está hecho para la factores que oscurecen el papel secular 
tual apaciguamiento del amor por la verdad segúri su misma contextura psi- e imprescindible que la Iglesia atri
Verdad condiciona la vida cultural con- co-anfmica. Lo que sucede es que hoy buyó siempre a la familia. La familia 
temporánea? más que nunca se ve solicitado por es, en efecto, el "humus" de la cultura, 

múltiples reclamos exteriores que lo no es algo yuxtapuesto a la persona si
llevan a confundir lo deseable con lo no fragua de personalidad y de cultura. 
verdadero. Asistimos a una inversión Una sociedad sin vínculos familiares 
de valores que oscurecen el universo bien trabados está llamada a la disper
de la objetividad. Y si se apaga el amor sión, y nada hay más contrario a esta 
por la verdad no puede menos que tam- dispersión que la cultura, que unifica Y 
balear la cultura misma, que es el "hu- da identidad propia. Y hablo de disper-
mus" donde se hace el hombre: ·sión como contrapuesto a diversidad. 

EQUIVOCO PELIGROSO Las verdaderas culturas unifican y di
versifican al mismo tiempo, pero no 

-Desde el periodo de la Ilustra- dispersan: dan un rostro definido, una 
ción en adelante, llegando incluso has- identidad irrenunciable. Aparece cada 
ta lo que se ha llamado "progresismo" vez más claramente que una sociedad 
católico, la cultura ha tendido a ser fuerte no puede concebirse sin el nú
mostrada como patrimonio de espfri- cleo fundamental de la misma, que es 
tus "adultos", capaces de algún modo a familia, con lo que ésta implica de 
de ponerse por encima de la moral. Las ndo cultural y de moralidad. ; 
palabras pronunciadas por Su Santidad -....-....;,&¡IW!i-CIIelte-:aBI'III~a&:&e--A:eate- a 
Juan Pablo 11 ante la Asamblea de la quiénes sostienen, incluso en sectores 
UNESCO- "No hay duda que la dimen- eclesiásticos, que la cultura es sobre 
sión primaria y fundamental de la cul· todo una resultante de las relaciones 
tura es la sana moralidad: la cultura de producción que prevalecen en una 
moral"· ¿deben ser entendidas en el época determinada? · , 
contexto de una acción general desple- Decir que la cultura depende de las 
gada por Su Pontificado en aras de re- "relaciones de producción", expresión 
cuperar al mundo cristiano del secu- de cuño marxista como es sabido; no 
larismo? me parece feliz ni creo que pueda apli-

En éste uno de los equívocos más carse al hecho cultural en su acepción 
peligrosos de hoy. Acabo de aludir a la más profunda. Y mucho menos a la 
cultura en lo que tiene de más profun- Iglesia, en cuanto vivificadora de las 
do y creador. La cultura en este sentido diversas culturas. Ya sé que e ciertos 
es el hombre mismo y no cabe duda sectores eclesiásticos se intenta aplicar 
que una de sus dimensiones innatas es las relaciones de producción incluso al 
la moralidad. El hombre es un ser lla· dominio eclesial. Pero repito que no 
mado a la moralidad por su misma na- me parece exacto ni objetívo porque el 
turaleza, pero esta moralidad surge y mensaje de la Iglesia proviene de Cris
crece e'n el contexto de una cultura de- to, Y no de la sociedad económica. El 
terminada. La cultura no es privativa hombre, y por tanto su cultura, es mu
de gentes adultas ni especialmente do- cho más que un mero resultado de re
tadas. La cultura, en su sentido más ladones de producción. Los mismos 
profundo. Así como tampoco la sana marxistas se dan cuenta hoy de que es
moralidad es patrimonio de una élite te encuadre es inoperante e inadecua-

' especialmente desarrollada. De ahí que do. 
la moralidad se forme en la entraña 
misma de la cultura porque es una ma
nera de ser, de expresar y de presen
tarse el hombre ante sí mismo y ante 
los demás. 

- Entre los "imperativos" falsos 
de la cultura contemporánea, ¿cuáles 
apuntaría V.E. como los más dañinos? 

· Yo señalaría de entrada la desen
frenada carrera consumista, el hedo
nismo, la falsa y exacerbada seculari· 
zación. · 

LA FAMILIA, BALUARTE MORAL 
- Si como el Santo Padre ha seña

lado, "la dimensión primera y funda· 

· DEVOCION MARIANA 

-¿Asigna V.E. un rol importante 
a la devoción mariana en el ser cúltu
ral de los pueblos latinoamericanos? 

Sin duda alguna. Es bien sabido 
que la devoción mariana forma parte 
de la idiosincracia del pUeblo latino
americano. Yo diría que está tan entra
ñablemente unida a la vida de este pue
blo que le da una fisonomia muy parti
cular y la convierte en elemento inse
parable de su contexto cultural. Evi
dentemente hablo de la devoción ma
riana bien entendida y purificada de 
imperfecciones y desviaciones así como 

Para el Presidente Ejecutivo del Con· 
sejo Pontificio para la Cultura y Pre

sidente del Secretariado para los· No Creyentes, en las manos de los medios 
de comunicación está hoy en gran parte el futuro cultural de los pueblos, por' 
que forman opinión, crean mentalidad y propagan ideologías más que cual-

quier otra instancia social y pública. 

de caricaturas. Aludamos de pasada a 
los intentos de evangelización de la re
ligiosidad P9PUlar que se están hacien
do en Latinoamérica. Aludamos a los 
numerosos santuarios marianos espar
cidos por todo el suelo latinoamericano. 
Esta devoción mari;ma está profun
damente enraizada en el cristianismo, 
más concretamente en el catolicismo. 
Pero este solo hecho no bastaría. De
voción mariana quiere decir fe profun
da en la Encarnación del Verbo y en in 
tima conexión con la obra redentora d 
Cristo. Son todas las vivencias cristia 
nas las que deberían vivificar la iden 
tidad latinoamericana para que su cul 
tura no se tambalee ante solicitacione 
externas de otros signos. Para ir a J e 
sús vamos por María. 

-A la luz de lo anteriormente ha 
blado, ¿qué significado particularmen 
te renovador podrfa señalarnos el fes
tejo del V Centenario del descubri· 
miento de América? 

Es la ocasión más propicia para re 
avivar las rafees cristianas del pueblo 
latinoamericano. Una adecuada reno
vación y profundización en la fe harían 
sin duda alguna revigorizar la identi 
dad cultural del pueblo latinoamerica 
no, volver a sus orígenes integrand · 
los elementos nuevos y positivos de la 
civilización actual en el acerbo de la l 
cultura latinoamericana. ·Los prepara
tivos de tal celebración son promete
dores, tanto por parte de los diversos 
estamentos civiles y religiosos como 
por parte del CELAM. 

- ¿Qué papel corresponde a los 
medios de comunicación como agentes 
de cultura? ¿Pueden éstos •ontentarse 
con vender información sm discernir 
una misión e ua~es de 
aqu ores qu~-lir-eul: 

a? 
No cabe la menor duda que los me

dios de comunicación social son uno de 
los poderes fácticos más relevantes del 
mundo actual. Las numerosas respues
tas que el Secretariado para los No 
Creyentes está recibiendo al cuestio
nario enviado a diversas entidades a ni
vel mundial sobre "Ideologías, menta
lidades y fe cristiana" nos lo confirma. 
Los m~dios de comunicación social tie
nen una función irremplazable en la so
ciedad, con la cor.respondiente e irre
nunciable responsabilidad en el ámbito 
de la formación de la cultura. Los mass 
media forman cultura. Y digo que for
man cultura por su papel no ya de 
"vendedores de noticias" sino de ."in
culturizadores" de las noticias ofreci
das. Espada de doble filo, de ahí su res
ponsabilidad social y personal. En las 
manos de los mass media está hoy en 
día en gran parte el futuro cultural de 
los pueblos, por ser dichos mass media 
lo que forman opinión, crean mentali
dad y propagan ideologías más que 
cualquier otra instancla social y públi
ca. Yo diría que es d,eber sagrado el 
que tienen de ser obje~ivos y conscien
tes de su cometido de creadores de cul-
ura y por tanto modeladores de iden

tidades y de personalidades. 



A2 

Los Laicos en la Iglesia 
En sus mensajes dominicales de los ·dias 

8 y 15 de febrero, el Papa Juan Pablo 11, co
mo preparación· del próximo Sínodo de O bis

' pos, se refirió a la participación de los laicos 
en la misión salvadora de la Iglesia. A conti
nuación se reproduce el texto expuesto por el 

• Romano Pontífice .. durante esos dos domingos 
, consecutivos: 

El tema del próximo Sínodo de los Obis
' pos sobre la "Vocación y misión de los laicos 

en la Iglesia y en el mundo" tiene raíces pro
fundas en el Concilio Vaticano 11, que ha pre
sentado a los fieles laicos como miembros ac-

• tivos y responsables de la Iglesia, investidos 
de su misión de salvación. Lo ha hecho tanto 
a nivel doctrinal como pastoral, en el contex
to de la "eclesiología de comunión" que im
pregna todos sus textos, de modo que en cada 
·uno de ellos está presente el papel del laica
do. De esta forma ha dado un planteamiento 
nuevo, eminentemente positivo, a la función 
de los laicos en el tejido del "Pueblo de Dios" 
y del "Cuerpo místico de Cristo''; ha abierto 
amplias perspectivas a sus peculiares caris-
mas y a su creatividad. • 

Del denso patrimonio conciliar ha sur
gido un florecimiento de notable riqueza y 
eficacia. La participación de los seglares en 

, la vitalidad eclesial se ha ampliado e intensi-
• ficado sensiblemente. Resulta evidente en las 

celebraciones litúrl!icas, y se extiende a otros 
sectores, como la catequesis y las distintas · 
formas de apostolado, y más específicamente 
al ministerio de salvación integral que la 
Iglesia ofrece con espíritu solidario al hom
bre de nuestro tiempo. 

Uno de los fenómen'os positivos que se 
advierte más comúnmente es el desarrollo 
~l asociacionismo, tanto en el mundo de los 
adultos como entre la juventud. Han nacido 
nuevos movimientos, se han fundado espon
táneamente comunidades cristianas con el 
afán de un enriquecimiento espiritual de sus 
miembros y de un impulso misionero más ge
neroso. Hombres y mujeres de todas las eda
des han tomado este empeño. En muchos am
bientes la contribuciÓn de la mujer, y espe
cialmente de la madre, es decisiva. 

Por los signos externos -he recordado 
sólo algunos- se puede deducir, como fruto 
del acontecimiento conciliar, una maduración 
de la "conciencia de Iglesia" en ellaicado ca
tólico. Pero el darse cuenta de que también 
los fieles laicos son constitucionalmente Igle
sia, es algo que se ha enraizado más profun
damente y más ampliamente también en los 

. demás sectores del "Pueblo de Dios", sobre 
todo en la jerarquía, a la que el Concilio le ha 
asignado la obligación apremiante de pro
mover sinceramente el reconocimiento con
creto de la dignidad de los laicos. 

En esta perspectiva se puede calcular la 
importancia de la próxima Asamblea sinodal. 
A más de 20 años después del Concilio hay 
que preguntarse sobre los frutos que se han 
derivado de él en el campo de la participa-

Cartas 

Privatización y 
Grupos de Poder 

Señor Director: 
Cuando escribí la carta que "El Mercu-

' río" publicó el 7 de febrero último, pensé ha
<;:erlo afirmando que creía que determinados 
grupos de poder se estaban concertando para 
intentar paralizar la privatización de las em
presas estatales en general y la ENDESA en 
particular. Las tres respuestas que ha tenido 
mi carta confirman dicha tesis (lamentable
mente no expuesta previamente) . 

Don Raúl Sáez refuta el hecho de que una 
central como Canutillar cueste mil dólares por 
kilowatt y señala que a otra empresa estatal 
-distinta de ENDESA-la central Alfalfal le 
cuesta mil 400 dólares por kllowatt. Conforme, 
acepto esa cifra, pero, ¿pór qué a ENDESA le 
cuesta mil 800? Debo señalar que he hecho el 
ejercicio de multiplicar los 400 dólares de dife
rencia -;-{lUe parecen no llamarle la atención al 
señor Sáez- por los 150 mil kilowatt que hay 
que instalar cada año en Chile y me encontré 
con la sorpresa de que significan una diferencia 
de 60 millones de dólares cada año .. ¿No es esto 
mucho más grave que la gran preocupación por 
una licitación pública como Pilmaiquén, lla
mada por la prensa, con precalificación y que 
o:ólo tiene como..Qecado eJ haber rrojado cifras 

ciórr laica! en la misión de la Iglesia. "Esto 
llevará a empeñarse con más eficacia en con
seguir que· tales frutos sean propios no sólo 
de una élite, sino también y capilarmente del 
conjunto de los laicos mismos" (n. 4: "L'Os
ser-Vatore Romano", Edición en Lengua Es
pañola, 27 <le mayo de 1984; pág. 12). 

La aplicación concreta de las directrices 
del Concilio sobre ellaicado católico ha hecho 
más incisiva la presencia eclesi'al en nuestro 
tiempo. Quisiera, sin embargo, indicar las 
sombras, que no han faltado junto a las luces. 

Un examen objetivo de la situación en su · 
conjunto atestigua que las dificultades ma
yores y ciertas polarizaciones, referentes tan
to a la doctrina como a la aplicación de los do
cumentos conciliares, han derivado de visio
nes parciales, de interpretaciones fragmen
tarias y equívocas, muchas veces contrarias 
al espíritu del Concilio y al margen de las 
precisiones que el Magisterio eclesial ha ido 
ofreciendo puntualmente. 

La consecuencia ha sido que, junto a in- . 
tuiciones y propuestas interesantes y válidas, 
han surgido también interpretaciones discu
tibles, que han creado confusión sobre la na
turaleza auténtica de la vocación laical. Se 
han ·acentuado algunos aspectos en perjuicio 
de otros: esto ha enge~drado extremismos de 
signo opuesto, bien situando la función laica! 
exclusivamente dentro de las estructuras je
rárquicas, bien desvinculando el compromiso 
cultural y social del laico de la fe religiosa, de 
forma que ha quedado así herida la vitalidad 
de todo el organismo de la Iglesia. 

- ereo-importarrte-s-eftalar qllé las üüliaaaes 
publicadas por Pilmaiquén fueron las que re
sultaron y no las que don Raúl Sáez cree que 
debieran ser, porque en su opinión "el costo 
marginal que sirve de base a la tarifa del sis
tema interconectado está bajo alrededor del 20 
por ciento, en términos reales". Si se equivocó 
en las utilidades, ¿no cabe la posibilidad de 
que el señor Sáez se haya equivQcado también 
en sus cálculos del precio de Pilmaiquén? Pre
fiero pensar que nuevamente se equivocó y 

. que no puede estar participando en una cam
paña destinada a detener una de las más im
portantes modernizaciones del país. 

Roberto Troncoso P. 

Seguro de Invalidez 
Y Sobrevivencia 

Señor Director: 
El sábado 21 de febrero se publicó en ese 

diario una carta del señor Alvaro Covarru
bias S., en la que, tras una breve exposición, 
concluye que las administradoras de fondos 
de pens.iones estarían efectuando una trans
ferencia ilegal de recursos desde las cuentas 
individuales de los afiliados pensionados ha
cia las compañías de seguros que cubren los 

Per9 hay que reconocer que en ello ha in
fluido también la novedad misma de la orien
tación pastoral surgida del Concilio. El im
pacto con fórmulas de larga tradición no ha 
estado exento de complicaciones. Se ha habla
do a veces incluso de "crisis de identidad". 

Repercusiones especialmente agudas se 
han manifestado en el modo de concebir la 
relación de la Iglesia con el mundo, con do
lorosas concesiones a ese espíritu del mundo 
sobre el que pesa la condena del Señor, que 
Pablo ha traducido en la severa advertencia: 
".No os ajustéis a este mundo" (Rom 12, 2). ' 

Sin embargo, los fermentos positivos pre
valecen ampliamente sobre los impulsos ne
gativos. La Asamblea sinodal, que se reunirá 
en octubré, constituirá un "lugar" particular
mente cualificado para examinar la situación 
tal como se ha ido desarrollando. A la luz del 
Concilio, y teniendo presentes las exigencias 
sucesivas, los obispos podrán hacer una va
loración global de la cuestión, tomando en 
cuenta las realizaciones verdaderamente 
acertadas, pero sin cerrar los ojos ante las si
tuaciones ambiguas o erradas, buscando así 
la respuesta justa a los distintos problemas e 
intentando estimular al mundo católico en 
una r~novada fecundidad. También en esa 
perspectiva la próxima celebración sinodal 
adquiere un valor de gran actualidad. 

Que María Santísima, a la que invocamos 
con el dulce título de "Auxilio de los cristia
nos", os sostenga en esta urgente tarea. 

tíficaci:On aeraépoca-:-Recuerdo que, según 
su testimonio, una funcionaria de alta gra
duación del mencionado servicio, a quien se 
indicó por su nombre, y a la cual se describió 
como miembro del Partido Comunista, había 
recorrido el país en 1972, organizando la 
constitución de mesas inscriptoras para nue
vos electqres llamados a participar en l<! elec
ción parlamentaria de 1973. 

En relación con ese testimonio, debo añadir 
dos hechos fácilmente comprobables: 1) Bajo 
la antigua ley, las mesas inscriptoras consta
ban de un solo miembro, el designado por el 
Registro Civil, debido a la falta de funciona
rios del Registro Electoral, por escasez de pre
supuesto, y de representantes de Carabineros, 
por insuficiente dotación; y 2) El descubridor 
del fraude, el ingeniero señor Santiago Morán, 
resolvió investigarlo precisamente al compro
bar que, pese a que según las encuestas pre
vias la UP no debía sobrepasar el 38 por cien
to de la votación en dichos comicios, terminó 
consiguiendo alrededor del 46 por ciento. En 
su investigacion el ingeniero Morán descubrió 
que en las mesas de inscritos anteriores a 1972 
la UP había obtenido un 38 por ciento o me
nos, en tanto que en las mesas de inscritos du
rante 1972 alcanzaba 80 y hasta 90 por ciento 
de los sufragios, especialmente en la~ circuns
cripciones donde se elegían senadores. 

El ingeniero Morán posteriormente des
cribió con toda exactitud la forma en que se 
materializó el fraude el día de la elección. rJes:tms_de ·nvalidez '11 sob.reJ.'Í'\Lencia Bascu;>U-___ ...,..,,..,.-:..._ ____________ _ 
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