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4 ESPIESTA 1L CUESTIONARi1IO EVIADO PO? LA, COTTISION
EPISCOpAL PARAI EL ESTIDIO U1) LA ACCIOUT CATOLICA

1 - Estado actual de la AGA

Existe un doble aspecto, el referido allos laicos, y el que ocu-
pa a los Obispos, Asesores y Sacerdotes.

En el primero y en un pý,no conceptual, evidentemente que el pa-
norama se ha aclarado muchísimo, en lo que, se refiere a fines, metodología
y vivencia.

En el plano de las realizaciones pr`cticas, hay mas que nada un
intuir de cosas, antes que planes cefini tivos y concretos. Pero, cierta
mente que convencidos de cual es el lugar dentro de la Pastoral que nos co-
rresponde, y seguros de adonde llegar y con que medios contar, es inevita-
ble que en un plazo mas o menos corto, concretemos efectivamente nuestra -
misión.

En el plano referido a l, Jerarquía y a los sacerdotes, el problema
cobra tintes bastantes oonfusos, siendolo an mds las situaciýnes de quie-
nes por un cúmulo de circunst'ncias, deberían aclirar el confuso panorama
Pastoral. No es exagerado .f irmar. que son excepcibne los sacerdotes y
asesores que tienen ideas claras acerca del movimiento, y que por lo tanto,
no solo no aportan, sino que desvian del camino correcto.

Conviene destacar también que existen dos realidades co respecto
a los Asesores: por un lado, se encuentra uno falta total de dedicación, por
desarrollar numerosas actividades ypor el otro el peligroso "Paternalismo
Clerical" .

En lo que respectaa los Obispos el número no es tan bajo, pero
igualmente son pocos aquellos que en sus diócesis han elaborado una Pasto-
ral en la que la A.C.A. figure cumpliendo sus fines específicos.

En general,ge puede afirmar, que en el plano direccional, hay cla-
ridad de conceptos; no así cuando lo teorico hay que llevarlo a las reali-
dades que la comunidad plantea.

Hablando de los militantes, falt. lograr que exista unidad de cri-
terios, unidad que debe partir de los Consejos Superiores, Diocesanosy Co-
misiones Directivas.

2 - Causas: (Hacemos L. aclaración que los 8 primer6s puntos se refieren con-
cretamente a la Jerarquía, el 90 por igual a la Jerarquía y Laicos y del 109
en adelante concretamente al Licado)

1-En el panorama Eclesial argentino, es evidente una clara confu-
sión en aspectos importantes de l. función pantoral y apost6lica.

2-El hecho de no participar integralmente en la pastoral es otra
causa que incide princiralísimamente en el sentido de privarle a la A.C. de
una continuidad programitic de realizaciones.

3-Escasa o nula preocupación de la Jerarquía con respecto a la AC.
En algunos casos injirstificablé ignorancia con respecto al concep-

to, desarrollo e importancia de lA A.C. .
4-Cortedad de miras, especialmente con respecto a las ramas juve-

niles referente/ a la actividad futura del movimiento, a lo que no se brin-
da ningón tipo de apoyo concreto (desde el espiritual al económico).

5-Injustificable preocupación de algunos miembros de la Jerarquía
por la concrec-i6n de nuevas organizaciones, sin valorar las existentes.

6-Falta total di- didlogo entre Laicado y Jerarquíay "paternalis-
mo" por parte de Obispos, Asesores yPzIrrocos que no es formativo, ni perso-
naliza.

7-En cierta manera participación del proceso cíclico natural a que
periódicamente se ven llevi-,ca las instituciones. Las condiciones tempora-
les son fluctuantes. Se entra en crisis en la medida en que no existe una.

^.daptación y respesta a los problemas caubientes del. medio.
8-Iý'al a de ambiente propicio para la A.C. en un porcentaje eleva-

do de parroquias.
9-Concepto diluido acerca de la A.C., por desconocimiento culpable

de sus fines.
10-Falta de compromiro efectivo con el medio en dirigentes y mili-

tantos y retraimiento a ocup)ýr el lugar que en el muido le corresponden.
11--o existencia de un a-postolado ambiental organizado y los ya ex-

existentes, no tienen el suficiente peso en el momento actual.
12-Existencia todaa drl falso dilema: Formación-Acción
13-Una foración de si-:do intelectualista despegada de la realidad.
14-Falta de planes orgmnicos de instrucción dognr'tica.
15-En nuestros rilitantes un ;clericnlismo"' que todo lo espera , de

Jerarqu a S Sacerdotes.



l·-Escasa preocupación' por resolver problema humano-sociales del mi
litante.

17-Falta de integrncion entre lor distintos movimientos apostólicos.
18-Escases de dirigentes y pocos poshilidades de formarlos.
19-En el interior sob7o todo.d esorient ción del dirigente por falta

de visión clara de:objetivos y .eS ine piri lograrlos.
20-Ptretender med ir con ur mismo metro distintas realidrdes (rurales

,urbanas, indu striales,etc. ).

3-ý01lu.ciones:

1-En cuanto a asesores: neceoi d d de un equipo nacional "full timeg
en el plano diocesano dediccisn intensiva.

2-Existencia de una pa s Tbrl donie la ACA participe de acuefdo a sus
fines,especialniente en cuanto a líneas fundementales Tinimas nacionales que
ordenen la marcha.

39Presencia de la ACA en los Serinarios,fo7rmrcion específica de los -
semninaristasen este aspacto.

4-Compromiso de los obispos y 'arrocos en el apoyo que deben prestar
a la asociacion.

5-Lecesidad de di..logo entre Jerarquía y laicos.
¿-Formoaci6n de autlónticos militantes,buscando su ompromiso con el me

dio.
7-Coordinaci6n t rX entre los diversos moviientos apostólicos.
8-Necesidad de la creacin de istitutos,rer inrios, etc.que aseguren

la total formación de dciriaentos y lde'es de Juventudes.
9-En el cepo apostdlico,aport es concretos que permitan un desenvolvi

miento de la ACA,de acuerdo a las necesidades actnales.
10-rosibi.lidad de concért r a la breved rd un núcleo mínimo de dirigen

tes rentados.
ll-Planificar la te de n oé ^ r1, .pende r ad ccuadnente con método

a las ndcesidados concretas de c"dT zenr.
12-Contacto pe-sonal y vit1 dl Consejeros Superiores con Dirigentes

Diocesanos par. nx clarifi cr objetivos juntos adecuar medios concretos.
13 -Bñsqueda dn los mei is t'cnicos recesariosy eficaces,para intensi-

ficar la comunicnción (transporte propio ,rad ioaficionados ,Cintas grabadas,
etc.).

X4-Observaciones que sugerirmes a:

a )eglamentos:
Entendamos que a las Asociaciones las mueven el espí

ritu de que estan imbuídas y no los reglamentos.Lo obstante hacomos una e,
presión de deseos en el sentido de que la elecclon de los miembros de Junta
Central elegidos en la actunlidnd por nombramierto del Espicopado,se haga -
en lo sucesivo por elecci6n directa similar a la de los consejeros superio-
res. b

. b :Formación:

Feealel A: os r"emitime r lan conclusiones duine,(e la XI3I Asamblea
Federal de la JAC:

"Ia fornrci6n de diricentes,tomando encenta su compro-
miso personal y su compromiso apost6licc para con el movimiento,debe ser
hecha en la acci6n,fundada en una formacin in tegral b sica,con distintos
cenocimientos sobra psicología ped:gorío,relidades humanas y técnicas de
apostolado.Para ello se utiliarír los elementos que brinda el movimiento:
escuelas da dirigentes,cursillos,etc. y las experiencias y realizaciones
de otras instituciones católicas sobre diversos temas espelificos".

l compromier del militante en cuanto a bu tarea a-
postlica concreta se ejecuta en s testionio vivo,actual y siempre exi-
gible.Tnra, ello la JAC debe apacit rlo en su total personrlidud apost6li
ca,fúndada en una espiritmalidr encurnoad. y sensible para con el tiempo
y co los hombres,desar-ollando al nUximo sus valores huranos,y empldando
el nAtodo de la révisión de vidi.De onora cue,meduilfnteun plan orgánico de
formnci6n-acci6r y el 'etodo de ln revisión de vida se logre el compromiso
del wilitOnte con el medio".

c )Tarea Apost6lica:
Tos remitimos al punto anterior.

d )Diílogo con el Episcopido:
1-Debe urgontemernte realiz.rse (en la mroría de los

casos no existe).
2-que el `piscrp Ao consu3 te a los laicos antes de e

nitir d irectivas,para que sean concientemente aceÉ
tadas,ejercierdo e ,estos tly imos su derecho imp-
prescriptible a ser escuch:dos,para que las direc-

tivas sean respuestas a necesidades concretas.



3-~Para nto e laico0 dehefa adopt^.r in espíritu
d ape .,rtura

4--Vigroir -J t:: de I:*i Junt is Centrales,
Dieces y Farroquiales como medio do 1-acer
ef ect iv. 1 vi: forii.:l de comiunicación entre
Jerarquí y laicado,

e)Directivas Apostólicas de 1:i Jerarquía:
Kos remitimos al mmnto anterior.

f )Iniciativas propias del l ,icado y la Jerarquía:
2os remitèmos zl punto d).

5
5-Relaci6n de la AC con otras forrys de apostolcdo leico:

Se deberí: tender a una nayor coordin.ci6n t evitando superposiciones y
la disnersi6n y creaci6n de nueas asociaciones para lo que ya existen.

6
6-Eustra opini6n sobre la promoción y capacitación del la.ico en la Argonti

na :
1-1Jxiste en muchaos lugures n verdadero laicad.o capaz.A él debe brin

darsele la posibilid d de extenclrlo,prom:overýo y capacitarlo.
2-Laicos capaces y serios pero con deasiado "Particularisno "(profu-

sión de movimientos con d.ebilitaniento de la acción como Iglesia.-



-1-

"Muchas voces Dios inspira a los hermanos más jó-1
venes los pareceres más juiciosos" Roglas Cap.III

San Bonito.-

Toniondo en cuenta que en la próxima reunión del Episcopado so ha de

tratar el problema do la Acción Católica Argentina incluyendo a la J.U.C.,y quo

poco tiempo atrás los seores Arzobispos que integran la Comisión Permanente (au

sontos los Ermos. Mons. Plaza, Primatesta y Butolor) so reunioron con los divor.

sos dirigentes y asesores do las ramas de la Acción Católica y por lo tanto con

nuestro presidente Nacional, el Asesor Nacional, el Vice-Asosor Nacional,ponsa-

mos muy oportuno redactar esto informo destinado a aquellos obispos en quienes

confiamos y esperamos una comprensión y~ decidido apoyo.

Las reflexiones que siguen a continuación están por lo tanto dostina

das a iluminar una experioncia,muy significativa, del apostolado moderno; son el

resultado de muchos años do-trabajo,do meditación,de confrontación constante con

la realidad y de resuelta actitud do compromiso en Misión de Iglesia.

Destinada a la consideración do los Sres. Obispos, osto informo os u

na contribuoión a lograr una inteligencia entro laicos y la Jerarquía Argentina.

No es, quede claro, fruto de un temor.Creemos en la capacidad de los Sres. Obis

pos para captar el sentido afirmativo de este informe que, al traducir una oxpo

riencia vivida durante tanto tiempo y por tantos cristianos con sentido do Igle

sia,es un aspecto real de la misma vida de la Iglesia.

Hace nueve anos atrás comonzó en las Universidades Argentinas y por

propia iniciativa do grupos universitarios cristianos que militaban en una Acci n

Católica encuadrada en los cánones tradicionalcs,un Movimiento do renovación qud

culminó con al reconocimiento de la J.U.C. como Acción Católica especializada.

Como Movimiento do Iglesia en una línea de afirmación do la presencia

dol laico en lo temporal, la J.U.C. procuró alimentar constantemente su acción

y fundamentar su reflexión en el compromiso y en el análisis do la realidad gro

bal, la Univorsidad, el país,el mundo ontero.Como Movimiento do Iglesia buscó

con fidelidad ovangólica confrontar los datos de la realidad con las grandes o-

rientaciones dc vida surgidas dol Evangelio y de los documentos oficialos do la

Iglesia.

El juego dialóctico do esta doblo polaridad va a constituir una fuon

te fecunda de reflexiones profundas teológicas y do criterios pastorales para

formar en la acción ,a militantes adultos en la Fe y hallar nuevas maneras do

presencia y do trnsmisión del korigma.Y porque hubo trabajo, hubo erroros,impru

doncias, impaciencias, poro también mucha ontroga,genorosidad y amor.

Mientras este trabajo so fue gestando y cristalizando,reporcutiondo

en el modIo universitario y luego en el ámbito nacional,no faltaron las dificul

tados y las críticas amargas.So tomaron medidas...Un asesor nacional sorprosiva

monto sustituido (P.Tollo), oxclusión dol Equipo Nacional de la Junta Central,

(por iniciativa del Dr. Bello), nominación del Asesor Nacional do manera incon-

sulta al movimientos amonaza do excomunión a militantes que como dirigentes gro

mialos respondieron a un intorrogatorio poriodístico,luogo aparocido en un bolo

tín de izquierda, atc.
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Respondiendo al llamado dramático de una realidad quomanto la militancia

jucista intentó afirmar la línea del compromiso real en la construcción del mun

do,medianto la presencia eficaz en todos los esfuerzos quo llevan a la realiza

ción de un mundo humano y a la unidad do toda la humanidad y dan o procuran dar

lo,a eso "movimionto do humanización" aqu6l sentido do trascendencia o do "tras

inmanencia" o "movimiento de divinización".

Estas reflexiones están pues, sustentadas por una afloración evangélica

de militantes ardorosos, en la Argentina entera, preocupada seriemente por ex-

plicitar el Mensaje en nuestro medio Universitario.

La experiencia histórica ha demostrado a la militancia jucista que no s.

lo no es imprudente, ni basta decir "conveniente" (así pensaban los militantes

en el arño 1955), sino absolutamente necesario,so pena de renegar de su mismo

ser cristiano, el trabajo dentro do las estructuras tompaIrales.

Infelizmente para todos esta búsqueda ,muchas voces dolorosa, no encontró

eco en una Acción Católica demasiado organizada, institucionalizada y presentó

a muchos pastores de almas un cierto sabor de ingenuidad;procuraron dar respues•

tas demasiado rápidas a estos "tontos" católicos que resultaban útiles.Así se

perdió todo un. trabajo realmente maravilloso de los militantes jucistas en la,

FUBA en los anos 1953-55.

Por amor a la Iglesia, y para poder continuar realizando una tarea de Igle

sia en íntima conjunción con una Jerarquía igualmente comprometida es que in-

tentamos unain-orprotación de esto nuevo tipo de experiencia cristiana y de Ac

ción Católica en el mundo.

Quiera el Espíritu Santo iluminarnos para que no se vuelva a cometer una

nueva desinteligencia entre Jerarquía y laicado, precisamente ahora que el Con

cilio Vaticano dejó tan claramente indicada la nocesidad do quo el laico asuma

plonamento la Misión de la Iglesia.

Pero,cuál os la verdadera realidad del movimiento J.U.C. ?.La última rou

nión de la comisión Permanente dio lugar a un diálogo,por primera voz en ocho

anos plantoándose a travós do un interrogatorio de cincuenta minutos una serio

de problemas,relacionados con la forma de actuar y de pensar de los militantes.

En esta oportunidad se intentó dar respuest., a los planteos pero dentro de los

límites de tiempo y circunstancias de una Audiencia.Este informe tiene por eso,

el propósito de completar esas respuestas,desarrollándolas "in extenso".

-Qué entiende por Evangelización ?

-Qué entiende por Acción Católica ?

-Qué es un militante ?

-Tiene la JUC un objetivo sobrenatural ?

-Tiene la JUC un determinado programa político ?

-La JUC tiene una preocupación por seguir las orientaciones del Concilio ?

-C6mo se encara la formación de los militantes?

-Cómo justifica el diálogo con los comunistas ?

-Por quó habla mal de Estados Unidos y no de Rusia ?

-Por qué los cristianos de mi diócesis que entran en la JUC se hacen colo

.rados?
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-Cómo se ve la importancia de la vida sacramontal ?.

-C6mo so presenta la JUC en la Universidad?

-La JUC viene onseñfando un naturalismo que desconoco el sentido do la Re

dención? Se habla mucho dol hombro nuevo,poro se desconoce a Jesucristo?

INTERPRETACION DE UNA EXPERIENCIA

Desde el Encuentro Nacional de Tandil (enero de 1963) so vorifica en la

JUC una "toma de conciencia más profunda de la Iglesia en relación consigo mis

ma" (Ecclosiam Suam).So intenta profundizar el Mistario de la Historia como Re

velación do Dios y las exigencias históricas de la Encarnación para oncuadrar

correctamente una acción Pastoral de los laicos cuya presencia en el medio' Uni

versitario les exige opciones constantes.

Criterios teológicos

La Teología no puede ignorar la historia y fundamentalmente la Historia

de la Salvación con la que Cristo nos reveló lo que Dios siempre ha sido y ser1

para el hombre.

La experiencia de un diálogo con los hombres revela con cuánta frecuencia

y mucha razón se acusa al cristianismo de falta de compromiso con el tiempo his

tórico.

. El Cristo que presenta la Iglesia a la Juventud Universitaria les resulta

nå sólo extraiAo, más aún,contrario a las aspiraciones más profundas.

Como afirmación global puede ser exagerada,sin embargo, muchos cristianos

han aceptado el reto,conscientes de que muchos hermanos en la Fe,miran la Histò

ria de la Salvación como algo diferente y externo a la Historia del Mundo,se

maginan entonces una Historia "sagrada" y otra "profana".

Sin embargo, la Revelación de Dios como conjunto de palabras que Dios di-

rige al hombre, y do gestos y acciones por medio de los cuales entra en rolación

con El,tieno verdaderamente una Historia.

Podemos hablar sí de una Historicidad divina,cuya revelación no es ,sin

embargo un elemento constitutivo de la esencia de este hombre a quien Dios habla

pero que se da dentro de su misma Historia.

La libertad y gratuidad del acto de Dios se constituye en el tiempo histó

rico.La Revelación es por óso un diálogo concreto,histórico,dialóctico, con una

marca de novedad permanente.

frente a cualquier tipo de interpretción del hecho religioso,la Historia

de Salvación .no será jamás pura emergencia del tiempo humano.

Sin embargo, hay que hablar de una verdadera Historia de Sal:ración,es de-

oir, situaciones concretas en las que aparecen significados profundamente salva

ficos (kairos).

Se trata de uan Epifanía constante y progresiva de la Palabra.Dios no ha

dicho todo de una sola vez en el sentido de que se dan realizaciones pa:rciales

do sunPalabra en cada hecho histórico.

Por eso sólo la Historia total os la plenitud total de su cmunicación con.

su imagen y semejanza.

La acción de la Gracia en el mundo os variada y múltiple.Esta diversidad
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os rovoladora do las ricas facetas do su Amor.Pero dontro do asta diversidad hay

una unidad profunda,dada procisannto por la acción de una Porsona espiritual y

libro.

Esta unidad sc realiza en el ámbito de la conciencia humana por modio do

la Palabra Rovolada que da sentido y significado último par, el hombro gracias

a la cual. ósto puede llogar a conocor si tal o cual modio histórico es salvifi

co o no.,

Sabemos por que medios históricos pasó ayer la Historia de la Salvación.

Precisamos saber por dónde pasa ahoraIsrael fue el Pueblo elegido por Dios pa

ra ser portador de su Palabra,pero la gracia fue dada tambien a todos los pue-

blos del mundoaunque de manera diversa.Los profetas debieron recordarlo constan

temente ante la tentación de exclusividad y de espíritu de ghoto.

Poro la vida pasó a otros virladoros.La Iglesia, pueblo de Dios prolonga

la misión de convocar a los pueblos a la verdadera unidad.Sin embargo existo la

tentación de volverse sinagogaY sus profetas debun recordar el carácter esencial

mento universal de su misión ,porque Dios es el Dios de todos,quo quiore sor to

do en todos.

En el fondo do todo planteo teológico y pastoral sobre la relación Iglesia

Mundo,ostá el de la imagen que tenomos do Dios.Dios os y sorá siempre lo que más

importa conocer.Y se ve con cuanta confusión la gente se imagina lo quo os Dios

para olla.loy como ayer (en la p-cocupación del Hogiógrafo del Gònosis) hay que

desmitologizar la imagen do Dios,

Dios os liberado do las imágenes antiguas qne lo dosfiguraban.Cao la idea

falsa de Dios.Ocaso do los dioses que posibilita la perspectiva dc una vordadora

trascondencia.La croación queda dosacralizada.Al dejar do confundir a Dios con

lo creado, la naturaleza a su voz deja de sor tabú para dejar paso al mundo do

la tócnica y do la ciencia.

Por. eso la experiencia histórica rel llamado de Dios opera satisfactoria

mente en el hombre un conocimiento mayor do lo que es Dios mismo.No será un Dios

entre otros dioses.El Dios de Israel no será ya el Dios de un Pueblo particular

sino el Señor de la Historia Universal abarcando sin excepción alguna a todos

los pueblos.No habrá para el cristiano descanso en superar los particularismos

de naciones,razas,color,status sociales,en la medida en que en el plano do la

cultura,ellos renieguen de esa vocación universalista.

La visión universalista de Dios en un mundo cuya presencia no es la de un

expectador pasivo frente al desenvolvimiento de la realidad que El creó,de una

vez para siempre.

Hablamos así de un Plan Salvifico de Tios.Plan que permanece como"socre-

to escondido"en El ,y en el sentido de que su realidad objetiva total sólo so

manifostará en los últimos tiompos.

En este sentido hablamos de la istoria como Misterio y del Mundo como una

marcha hacia esa Revelación final.Sentido escatológico do la Iglesia y de la cul

tura humana.

El mundo no os,pues,algo acabado,ni torminado,sino un grocoso permanente
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de dosarrollo históricofruto sí,do la obra humana como procoso cultural,poro quo

por sor obra dol hombro no cosa do estar bajo la acción intorna do la Gracia que

lo conduce hacia su plonitud.Plenitud cuya característica no es posible precisar,

pero sí estemos en lo cierto que llegará como culminación de una realidad ya an-

ticipada aquí y ahora y no como algo exterior que sobre venga a la humanidad; o-

culto naturalismo que piensa en realizar primero un mundo pagano sobre cuya rea-

lización plena sobro--vendría la Redención para alcanzar asi la dimensión sobrena

tural do que carecía ? (Planteo de Mons. Tortolo),

La perspectiva oiblica os muy clara,esencialmente, (y no circunstandial

mente) antropológica,muostra al hombro como "imagen do Dios" cuya tarea histýrica

es "dominar,construir el mundo",un mundo humano cuya fraternidad refleje el amor

Trinitario "Así como el Padre me ama,as1 Yo os amo.Amaos los unos a los otros co

mo Yo os an6".

El hombre como persona, en. cuanto espíriitu en el mundo es un ser do o

municación y do responsabilidad frente a las cosas,a los hombros y a Dios.

En este sentido el ser humano os históbico,superándose a si mismo,bus-

cando siempre formas de existencia cada vez más perfectas.Como imagen de Dios,el

hombre es un punto _e partida para la comprensión del mundo y de su sentido final.

Respmnsable de completar la creacipn,su trabajo cultural tiene sentido

de humanizaciónycomo servicio al hopbre mismo y homenaje al Oreador.

No hay escapatoria posible.Está demasiado unido por Dios para que pro-

tendamos separarlo.El pecado lo . ihentó.Poro la sobre abundancia do la Gracia pu

so las cosas en su lugar,por lo menos como vector que señala el proceso de recon

ciliación.Dónde está pues el naturalismo,sino en todo caso el pensar precisamente

todo lo contrario?.

La Historia agarece así esncialmentc como comunicación,encuentro de Per

sonas:del Dios viviente con su imagen y de los hombres entro sí.

Esto es de suma importancia.No hay qqui visiones do dualismo, cuya dico-

tomia sopare poligrosamonto la finalidad específicamente ýemporál,do la construc

ción del "Reino do los Ciolos".

La historia no os sólo proyectos tomporaled.S6lo tiene sentido hablar

do Historia,no como mora sucesión do acontocimientos;sino como comunicaci6n do

las conciencias,como intnrsubjetividad (no en o. sentido de pura interioridad co

mo opiesto a lo exterior)>,Una obra cultural no es sólo algo exterior a mi concion

cia.Ella objetiva un valor,una significación del hombro y para el hombre.Hay peos

una subjetividad dada por el significado humano en osa realización cultural,3ra-

cias a la cual so transforma en medio de comunicación entro los hombres.

Para que la Historia sea humana debe tener un"sontido'una finalidad,os

decir, una trascendencia.

La Salvación que os una iniciativa do Diosrotoma el sentido original do

la Croación del Mundo como alma buena y de la histeria humana reconciliándolo te

do con Dios.

Cristo Hombre-Dios, centro y fin de la Historia,vieno a dar sentido uni-

versal a la Croación.

El Hombro-Dios, os un mensajo viviente de universalismo.
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La Salvación os por eso Univorsalporquo por encima dol individuo implica un lla

nado a la porsona,poro la experiencia más radical que haco el Hombro on la Hista

ria-sc realiza en. el llamado quo Dios hace a Su Hijo para entrar on comunicación

cony el hombro.

Novodad que "hoy" nos ha sido revelada.(2 Tim. 1, 10).

Esto "hodio" os perenne (Profacio de Navidad)).Por Cristo Dios se autodofi

no como Amor,on el sentido quo rovola absolutamonto la definitiva comunicación.

de Dios oon el hombre.

Y revolándose a sí mismo reveló a la conciencia humana lb que nosotros so

mos esencialmente como hombros y al hacerlo manifestó el sentido de la historia

humana.A partir de esto hecho el Hombre quodará definitivamente unido a un misto

rio insondablo,"poro sin quitarlo del mundo",porquo el mundo os el ámbito donde

es posible la rodención.

El hombre os así Rovolación de Dios,dol Dios do Amor,dol Dios "fuera do

sí mismo" y la historia humana corno roveladoraffuora de sí misma y como comunica

ciónnprogresiva hasta la posesión total de la Vida de Dios.

"Vino a los suyos "dice literalmonte San Juan.Dios en la Historia no os pa

ra la Revelación unF intromisión de un ser extraño en un mundo cerrado a lo di-

vino.

Vino para "revelar el propósito de reunir todas las c6sas en Cristo en la

dispensación del cumplimiento de los tiempos,así en los que están en los cielos

como los que están en la tierra" (of. 1,9).

Llegamos realmente al aspecto más significativo que la teología pueda hoy

dar para una comprensión del problema Iglesia-Mundo y la acción apostólica del

cristiano.

Esta "historización"de Dios ennJosucristo implica un proceso do"seculari-

zación.La permanencia de los humano estará garantizada para siempre por la perma'

necia para siempre de lo divino encarnado y consecuontemento todo proceso de huma

nización verdadera posibilita de hecho la presencia de la Gracia quo al soportar

ambigüedadem propias do la acción humana,la vuelve más plena,másxcerca do su roa

lización definitiva.

Esta visión de fonCo justifica la avtitud do optimismo y confianza en el

afronatmionto cristiano de la existencia histórica de la humanidad.

Nada queda fuera de Dios.Ni siqu$ora las nogatividades propias do la His-

toria; son precisamente ellas laà que, generando una "opacidad" al proceso cultu-

ral,señalan en su superación los daltos dialócticos que la Gracia opera en el de

venir histórico y ofrecen la prueba de una gratuidad divina en el triunfo siempre

posible del amor.

La Historia toda es cristiana en la médula.

S61o queda excluído aquello que intrínsecamento repugne a la vocación mis

ma del hombre.Y el laicoprecisamento el laico,es el que hace posible esa vorifi

cación a los ojos del nundo,en la medida quo so compromete hasta la "carn "con

las estructuras temporales como ciudadano del mundo y al mismo tiempo los trascion

do en su conciencia y acción como miembrc del Pueblo de Dios.

Evangelizar el mundo de hoy sorá ante todo el esfuerzo que la ~glcsia toda

hace por evangelizar y realizar al hombre total,a.l "hombre nuovo".(Cf. San Pablo).
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Croer en el advenimiento del hombro nuevo y trabajar por su roalización no

tiene nada do "naturalismo" o humanismo inmanontoabsoluto.

"Pacom in Torris","lumen Gontium" y el Documento Conciliar sobre la Iglesia

on el mundo,reconocen la vocaci'on básica do la humanidadhacia la unidad roal¡

zada en Cristo,on justicia y amor.Todo ost "implícito "o"explícito" en Cristo.La

historia es una sola con dos dinensionos,la humana y la dc Salvación,poro en una

única realidadsi bien con nivolod diferentos.La Historia os linoal(scntido osca

tológico) si bien a 'saltos" o otapas que indican discontinuidad (sentido do gra

tuidad y perenne originalidad do la Gracia) y continuidad (sentido inmanento del

Misterio y responsabilidad propia de la acción humana)~

La inspiración más original del- ponsamiento y personalismo bíblico-cristia

no,quo lo contra-distinguo del naturalismo holónicoresido precisamente en su a-

guda visión do tras-inmanencia del hombro sobre la naturaloza, on la afirmación

de su compromiso his-órico on. el plano dc las decisiones y acontecimientos lo que

hace inexorable e irreductible la Historia de Salvación al mundo do las conoxio-

nos naturalos.

Todo esto os casi incomprensible para una mentalidad no bíblica y sometida

a los osquemas raci -nalistas de una filosofía todavía cartosiana. Todo so complica

cuando se quiero primoro distinguir para poder reunir,

Pero habría que aplicar aquellas palabras del Gònosis "no separe el hombro

lo quo Dios ha unido",en todo caso como dice Teilhard de Chardin "Unir para dis--

tinguir"%,

Sin ombargo la acción do la Acción Católica ospecializada,ha llevado a una

experiencia de vida dentro del sentido de lo que venimos luuhando.

Muchas consecuencias surgen do esta intorprctación; por oj.:doscubrimåonto

por parto del militante de la acción de Cristo en los acontocimiontos;realidad

perenne de la redonción como significado do nuestra acción,sentido de la construc

ción del Reino.

INTERPRETACION DEL CAMBIO

El hombro de hoy experimenta una conciencia de cambio como superación do su

propia oxistencia.No puedo sentarso esperando el cambiosabe que 61 puedo cambiar

el curso do la Historia.Los jefes de Estado,los científicos,los tócnicoslos po-

liticos y los obreros del mundo entero saben cada día con mayor convicciónquo

sus gestos son docisionos,son elementos do una totalidad dinámica y significadora

que modifica la naturaleza como lo "dad> ".

S.S. Pablo VI hbló en la UN pidiendo que cambiomos el curso do la Historia

para que nohaya más guerr5s.La Historia es ambigua,pero podemos modificarla y

deseamos cambiarla construyondo un Mundo Humano.

Para el hombro do hoy ,la imagen del mundo pasó de ser COSMICA como en el

mundo griego, a ser ANTROPOCENTRICA,

El hombro so hace centro y sujeto de las decisionos.Por primera vez la dig-

nidad de la persona humana se hace ejercicio cotidiano do los proyectos y no so-

Do una.concoptualización.

Sin embargo el proceso histórico dq este cambio apareco como una "secular¡-



zación del Univorso.Los valoras son hoy oxigoncias do una planificación económi-

ca y politica,

El trabajo humano adquioro una original significación.El mundo os objeto

do transfbnrmación humana y la Historia os,finalmontoun procoso do humanización

del Univorso a través do la acción humana.

El hombro so considora a si mismo como punto do partida por proyoctar su

futuroEl hombro asumo la naturaloza con una concioncia do croatividad.

El trabajo adquioro su sentido a partir do la encarnación.Es una ospocio

do llamado a la trascondencia do todo osfuorzo humano.El trabajo es para los cris

tianos un esfuerzo de superación para hacer de la Historia una tarea de humaniza

ción y de reconocimiento.Como consecuencia el militante descubre este esfuerzo y

su aspecto de ponitenciaque lo uno al Misterio de la Cruz.

La visión marxista aparece aquí como una interpretación de esta exigencia.

No solo en nuestro mediosino en todos los do Latinoamórica que son mu-

chos y loshay católicos y protestantes que la von como mótodo do trabajo.

Es un problema do hocho.No so trata do encontrar una justificación to6ri

ca do la influencia marxista.Es una consocroncia extraída del análisis do la roa

lidad.

Esto es mu:. serio y lo lamentable es que machas veces la actitud oficial

de los católicos sea de "anti".Esto agudiza el problema.

Entre los cristianos comprometidos con elproblema social se plantea bien

prontoel diálogo con militantes con ideologías socialistas (no tanto con los co

munistasporque sus posturas muy cerradas y de partido le impiden trabajar con

honestidad).Pero esto lleva a hacer varios descubrimientos por parto de los cris

tianos:

1-Que tales militantes no son monstruos ni demoniossino hombres generosos

y con tantas deficiencias como pueda tonarlas un cristiano.-

2-Y esto quizásvsca lo más serio.La visión que extraen para interpretar

los hechos politicos,resultan muchas veces oxactos o bastante aproxi-

mados. -

El mótodo marxista es una posibilidad para el cristiano de utilizar un ins

trumonto de trabajo on el orden temporala nivel de la Tócnica y la ciencia?.

Trae osto conflictos do conciencia ante el aspecto roligioso do esa misma reali-

dad y la obligación quo el cristiano tiono de vor en todo la finalidad sobrcnatu

ral?.

Los cristianos que han hecho ya una experiencia fuerte do trabajo con mar

xistas descubren que existen no pocos puntos de contacto y aspectos comunos.Nada

hay pues que temer en osto sentido.Poro ven también con gran claridad quo no pun

de sor todo explicado por el marxismo,

Esto oxigo una constante autocrítica y revisión do su misma vocación cris-

tiana y do su propia formación idoológica.Lo curioso os que los mismos merxistas

reconocen que su diálogo con estos cristianosles ha hecho ver sus propias limi-

taciones y se abren a nuevas perspectivas de visión del mundollegando a aceptar

la dimendión religiosa (si. bien con una conceptialización apropiada a sus posibi

lidades de comprensión),como NO alienante del hombre.La religión deja de aparecer

como "Opio do los pueblos".
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De hecho cuando este diálogo se ha dado en términos correctos,no sólo no ha tra

ido problemas serios al cristiano en lo que respecta a la fosino que la ha robus

tccidoponióndola si en crisispero más aún produciendo importantes"conversionos"

a la fe,

Sin embargo no hay que imaginar quo sean tantos los cristianosp.e. on la JUC

quo hayan hecho osta experiencia de diálogo,S6lo algunos dirigentes,muy pocosen

algunas ciudades universitariaspudioron trabajar dentro de estructuras pol'iticas

con marxistasy adviértaso que so trata de ostar dentro de las estructuras norma-

los a las que concurren personas de divorsas ideologías.

No so ha planteado el problema de cristianos que trabajan ,por ej. en el P.Co-

munista.Ni crodmos que esto suceda por ser "antis" sino porque han 'isto que seri

a poco eficaz para lograra osa realización del "Hombre Nuevo".

LA MORAL

Cr6ase o no la conciencia de los jóvonos modernos so caracteriza por una exi-

gente honrado= en el sentido do"reponsar" la realidad total (el ser hombrool ser

cristiano,ol sor IglosiaDiospaís,Uniiversidadfamiliaamo2,amistad),poniondo en

crisistodopara onc>ntrar lo autóttico posible.

Teniendo en cueoca determinadas actitudes asumida por osa búsqueda do lo autón

tico real,so puede croor que estamos en presencia do una verdadera pérdida dol son

tidu do la obligación moral.So habla con soltura de la "Autoridad",so establecen

muchas furmas de convivencia entre los sexos,se estudian y analizan documentos e-=

clesiales con sentado critico a "artir de la experiencia.

En otras palabrasse cuestionan principios y se parte de la realidad para si-

tuaxloc.Se usa más el método inductivo que el deductivo.

Valorizando esta nuova actitudpuede decisrso que so busca ubicar los criterios

mouales en otra perspectiva más subjetiva o interior a la conciencia.

Cuál es el riesgo? Una cierta autonomía que llega a voces a suprimir la misma

autoridad.Para los militantos oriltianos,osta revisión crítica surgida por contac

te do la realidadprovoca un alojamiento do la práctica sacramental y una pérdida

de confianza en la autoridad oclesiásticavista poco comprometida con la realidad.

Pastoralmente hablando,nu so trata do una aversión al Culto on si.

No so resuelve el problema modificando ostáticamento la liturgia,ni modificando

la orientación del altarsi osos gostosno responden a un cambio en la orientación

do la Iglosia toda.

Cuando un militante muy compromotido so plantea su vida sacramental no oncuon-

tra salida si no ve en olla la fuerzael olimento para mantenerse fuerte y firmo

en la autenticidad cristiana. -

Son los cristianos aburguesados los que concurron mecanicamente y profesan fa-

risaicamente su Fo, comulgando al Solon y explotando al Hermano.

a
j



LA IGLESIA , PUEBLO DE DIOS SN EL MUNDO Y LA JUC.

"Todos los hombres son admitidos a esta unidad católica del Pueblo de

Dios que prefiguran y promueven en Paz y a ella pertenecen de varios

modos tanto los fieles católicoscomo los otros cristianos e incluso

todos los hombres en general llamados a la Salvación por la Gracia

de Dios". (Lumen Gentium)

Dios llamó a la humanidad toda para construir su Pueblo.LLamamiento que es

una convocación,es decir no individual sino personal y comunitaria (por eso se

habla de Pueblo).,

1) Ya en el Antiguo Testamento,una de las etapas de la historia de este Pue

blose manifestaron dos actitudes:

a) una ideología judaizante (mesianismo terrestre) que cristalizaba su

misión profética con el pueblo judío perdiendo el significado de le-

vadura

b)la otralínea profética que recordará constantemente con aguda concien

cia crítica la fidelidad a su misión,con respecto a todos los pueblos

de la tierra.Fue un juicio sobre la Historid.

Fueron ,por así decir, los primeros que hicieron una Teología de la His

toria.Cristo es la plenitud de los tiempos; se inserta en la línea pro'

fótica superando al mesianismola Sinagogaol gheto,fundando su Ecolo-

sia como "comunidad abiorta".

2) La noción de Pueblo do Dios ostará fundamentalmente ligada a la de salva-

cian.

Al Puoblo de Dios portenedorág ,en cuanto a lo osoncialtodos aquellos que

entren en comunión con Dios a travós de un comportamiento de amor hacia los demás

en un autóntico trabajo de contrucciónnde un universo humano en comunión con to-

dos.

La vida cotidiana do los hombros os una forma do relación con Dios y como

incorporación al Pueblo do Dios tiene valor ontológicakente religioso.

Aquí esta la módula del cristianismo."El Reino de Dios está dinámicamento

en medio de los hombrcs" (Lc. 17,21).

La Evangelización como comunicación de la Buena Nueva sorá eso suscitar en

medio do los hombros la conciencia de la realidad,significada por la presencia

do Crsito on el mundo (dimensión trascendente) y la intorprotación de su sentido,

de su existencia total do "Hombre Nuevo".

La IglosiaPuoblo de Dios, os signo en medio de los Hombres do la reconcilia

ción de las creaturas,es la anticipación de la plenitud do los tiempos.

La Iglesia es el pueblo portador de este mensaje que da sentido definitivo

a la Humanidad.

Con mayor lucidez cada día,se hace clara la conciencia de los cristianos mi

litanteslo que el Concilio vendrá a formular de manera tan feliz.

La Iglesia y la Humanidad están en estrecha relación histórica y en cierta

manera se"construyen mutuamente".La Iglesia no está realizada mientras el mundo



-11-

no lo ostá (Cf, Lumen Gentium, No. 48),

La Iglesia no está estaticamente situada en el mundo.El Reino de Dios se con

truye gracias al juego dialéctico entre la Iglesia y la Historia humana.La misión

de la Iglesia es manifestar el Plan de Dios ante los hombres.

"La Iglesia es en Cristo como un sacramento o serial de la íntima unión con Dios

y la unidad de todo el gónoro humano" (1.Gentium,Pr'ologo).

La Iglesia institución es fundamentalmento "Sacramento del Pueblo de Dios".

En la medida en que el Pueblo de Dios madura,so hace Iglesia, so hace cada

vez más real,profótico y sacerdotal.

" Existen así ideologías correspondientes a un sentbdo del hombre,más verdadero

que en otras.

Por eso todo compromiso ideológico debe ser hecho con un sentido crítico.

La Iglesia, hoy,debe tener presente que vivimos un mundo ideologizado.Esto

presenta una doble exigencia a su misión.

1) presentar el Mensaje en una situación concreta tal como ésta se da.

2) a su voz, esa encarnación no debe hacerle perder su sentido y origina-

lidad.

Nunca debo prosentarse de tal modo que su identificación la comprometa con

las injusticias y negociaciones do lo humano,

La Iglesia, pastoralomnto hablando,debe permanecer encarnada en cada cultura

de cada grupo social,procurando a su vez superarla a sí misma.

La JUC ha tenido quo vivir esto problema de forma muy concreta.

La Universidad es un eco de todas las posiciones ideológicas del país.

El crsitiano,militante,no puedo compromoterse sin tener personalmonto una vi

sión ideológica según lo dicta su conciencia do hombro.

La JUC ha impulsado a los militantes a estar presentes a osto nivol,poro no

con una conciencia prisionera de uan ideología,

A travós do sucesivos oncuentros,la JUC ha logrado reflexionar los problemas

del compromiso do sus militantcs,llegando a ver la absoluta necesidad del compro

miso ideológico A Nivel de las Personas,conaconciencia crítica y en la medida en

que la fe no puede adherirse definitivamente a una ideología determinada.La JUC

como movimiento debe aparecer siempre superando cualquier ideologia,es decir cual

quier identificación.

Concretamente la JUZ no se identifica ni quieresser puente natural de ningún

movimiento político universitario,sea el Humanismo,el Reformismo o cualquier otro.

Si en un momento histórico de la Vida Uniforsitaria ,la mayoría de los jucis

tas trabajaban en el Humanismo y hoy no,eso escapa a las inetncionos de la JUC

como tal.Ella no se hace responsable de la orientación política concreta do sus

militantes.

La JUC respeta profundamente la opción política.Sólo pide y da elementos pa-

ra que own opción responda a todo aquel sentido teológico explicado anteriormente.

Vemos por experiencia ya do anos,que esta visión del compromiso por "profana"

que parezca,por desviada que se le quiera juzgares en el fondo el único camino

eficaz para una Evangelización de la Universidad y el.país; es asu vez un bien pa

ra la fe de sus militantes!
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IGLESIA Y CULTURA

Si cultura, en su sentido escatológico,os todo esfuerzo humano de transfor

mación y de reconocimiento,en la medida on que tiene un significado para el hom-

breo

La cultura os el medio mismo de la conciencia del Hombro-Todo hombro quien,

para roalizarso,necesita manifestarse culturalmonte.

Poro para realizarso culturalomnto los hombros doben +enor una cosmovisión

do cómo construir ese inivorso cultural,

Los grupos sociales buscan justificar su visión del mundo y sus formas do

vida como solución porfeota.Así nacen las ideologías,

La ideoloGía es un sistema de ideas y fuorzas,gracias a las cualos un gru-

po dotorminadç puede expresarse y justificar ante los otros gip su acción trans

formadora como solución a sus aspiraciones y necesidades.

Pero dada la intordepondoncia do lod factoros económicos y políticos,cada

voz mayor en el plano intornacionallas diferentes ideolgías entran en conflicto

en la medida en que los más poderosos procuran desplazar a los más débilos.

Este cinflicto ideológico determina un mundo pluralista quo exige cada voz

más a la concioncia, una opción idoológica.

La ideologá os necesaria para "proyectar" el Mundo.

Pero no toda ideología os igualmente válida para una roalización do un Uni-

verso Cultural como comunicación dc las conciencias.

Partiendo do una delas preguntas hechas por un Arzobispo - si la JUC siguo

las orientaciones del Concilio- nos preguntamos a la voz,si la renovación do la

Iglesia por el Vaticano II tiene algún significado para el hombro común argontino.

Pareco que poco o casi nada.

La Argentina es una nación en transicióm,con agudas crisis sociales ,politi

cas y oconómicas.El aumento rolativamonto rápido de la población; el aumento tam-

bión relativo del subdesarrollo,las crisis políticas; los cambios polítisos pro-

fundos,los actos de violcncia;la tecnificación,la masificación,la industrializa-

ción y el éxodo de la población rural a las grandes ciudades, son algunas de las

complicadas causas de su crisis.

t Se dice qie la Argentina es un país verdaderamente católico,Podíamos dexir

que es un gran"país protestante",en el sentido de que hay una adhesión al cristia-

nismo,sin que ello represente una adhesión consciente a la Iglesia en cuanto ins

titución.

Para entender el problema~religioso en nuestro país y en la Universidad se-

ría preciso ver cómo surgió la Iglesia en nuestra Historia, analisis que escapa

a nuestro objeto en esto escrito.

Sin ombargo interesa recordar algunos datos de significativa influencia en

la Universidades Nacionolos para comprender mejor la actual coyuntura histórica,

fronte a la que la JUC debió hacer una determinada opción pastotal.

En el Siglo XIX la Iglesia aparece identificada con las fuerzas conservado-

ras,mientras que las fucryas do liberación se manifiesta: generalmente contra la

Iglosia,con magcado anti-cloricalismo.Los'propios cristianos compromotidos con



-13-

osos movimientos do liberación,fuoron llevados a ontrar en choqué con las ostruc

turas do la Iglosia.Sor católico os ser dorochista o consorvador, anticlorical

ora igual a liboración o ihquicrda.

La gonoración más notablo del S. XX fue la ao 1918.Fuo la generación do J,

vanos universitaruos ,quo primoro on la Argontina y luogo on lo Perú y en Mójico

hicieron toda una nueva rofloxión sobre la realidad nacional y de América Latina,

correspondiendo a una especie de socialismo íbero americano.

Esa generación de Jóvenes argentinos fue la responsable de la llamada Refor

ma Universitaria de Córdoba9,por la cual los ostudiantes universitarios lucharán

y conseguirán su pasrticipación en la-gestión de las universidados.

.Y osa generación de sñcialistas latinoamericanos como Palacios en Argentina,

o Haya dc la Torre en el Perú,fuo una genoración de socialistas radicalmonte an-

ticloricales.Sin embargo ella os considerada hoy altamonto reaccionaria.

Demasiado posadas on sí mismas osas rosponsabilodados,lo son aún más cuando

daban ser soportadas por quiones ostán aún en plano desarrollo,porsonal.

Fronto a ella, los miembros adultos de la Iglesia,soan Jerárquicos o laicos,

aparecen como una masa pasiva y aún amorfa,

La Juvontud no ostá en la Iglesia.

No hay todavía,hablando concretamonto,un laicado en la Iglesia.

Parociora quo se los ha quitado la responsabilidad dentro do la comunidad

oclesial.

Y cuando algunos laicos jóvenes,consciontos do su papcl,quieron asumirlas,

sucedo como ahora quo so los cuestionan sus protensionos.

La realidad argentina presenta a la Iglesia un desafío histórico: o incñrpo

ra roalmonto al laicado activo y la revolución so hará con sontido trascondento,

o so hará contra la Iglesia.

Y es necesario que esta incorporación no sea sólo una realidad vital sino

confirmada y garantizada con un instrumento jurídico.La roforma, por ej. del ro-

glamento de la Acción Católica debería afirmar esa toma do conciencia.

. Sin embargoen todo oste proceso histórico,ospocialmento en lls últimos anos

la Iglesia Argentina no ha sabido encontrar uja forma da estar realmente presento

en las generaciones jóvenos.

La juventmd,si bien por la naturaleza da los años ha sido en nuestro país

un cuorpo espacial y aparte, se va hoy constronida a asumir responsabilidades quo

los adultos han sxcluído.

Tres genoraciones y una vecación

Llagamos hoy al fenómono do ver existir en nustro país tras generaciones quo

corrospondan a tres líneas pastorales.Las resumimos en vista a una kayor claridad

sin por eso pretender encasillar rigidamente a las personas:

l)Generación integrista: identificada oficialmente con el conservadorismo,

cuya actitud habitual es la de mantener el "status" social y religioso.Con una

visión todavía medioeval da lo temporal y de lo espiritual, su misión es la do

instrumentar lo temporal en realción a lo ospiritual.Lo temporal queda ahogado.

Es algo pecaminoso y ocasión de pecado mientras que lo espiritual aparece como

refugio,
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En conscouenci¿a la Iglesia es la guerdiana del "orden est.blecido".Interpre

tan la realidad desde una perspectiva totalmente moralizante.Defienden el "stttns

quo capitalista sin ninguna preocupación por una transformación social profunda.

Frente al comunismo son "antis" totalmente negativos.Pesimistas congénITos lanzan

gritos de alarma frente al surgimiento de nuevas experiencias.Un ejemplo rocien-

te lo tenemos en el articulo Confusión aparecido en el boletín de la ACA.

Esta generación no tieBie ya ningún peso moral entre la juventMd.

2) Generación de la Nueva cristiandad entre los anos 1928 al 37 aparece

una generación muy importante de cristianos militantes,muchos de ellos converti-

dosque surgió con el llamado movimiento litúrgico y bíblico.Estos hombres crea-

ron la Acción Católica y prepararon el Concilio Vaticano II (que hoy viene a apro

bar sus instituciones).

Esa generación dociende directamente de una familia europea llamada"cris

tianos sociales" fruto de la revalorización del tomismo en la reflexión del ser

de la Iglesia en el mundoa partir de las orientaciones de León XIII.

Tuvieron como figura polómica a Jacques Maritain que con su libro Humanismo

Integralse convirtió.en el ideólogo de toda una juventud latinoamericana salván

dola del fascismo.

Distinguiendo lo espiritual de lo temporaldescubren lo espiritual en lo

temporal y elaboran una espiritualidad de lo temporal.

En nuestros mediosuniversitarios aparecen importantes movimientos de polí-

tica universitariaespecialmente en Buenos Aires,Córdoba y Santa Fobasados en

la visión de un humanismoque haciendo distinción entre lo espiritual y lo tempo

ralvaloriza y afirma la autonomía de lo temporal sobre lo espiritual.

Fue sin duda, un artificio tal vez provocado por la perspectiva escolásticg

según la cual hay que ir a lo temporal para sacralizarlo, bautizarlo porque de

suyoestá fuera de lo espiritual.

Por lo tanto para que un católico sea demócrata es necesario injertar una

democracia de lo espiritualy darle el nombre de democracia ciistianasindicato

crsitaianogremios universitarios de inspiración crsitiana,etc.

La generación actúal reconoce que aquella brillante generación exageró la

separación de lo temporal y lo espiritual.Fue aúh una generación de gheto.No vie

ron otro camino.Quizás no se podía hacer otra cosa que los cristianos se organi-

zaran políticamente en cuanto crsitianos.

Políticamente muy activa en sus comienzos, especialmente en ColombiaPefu y

particularmente en Chile con la Democracia Cristianaintenta poder elaborar una

ideología cristianapartiendo directamente de la Doctrina Social de la Iglesia.

El Instituto "Bellarmino" de Sgo, de Chile ha influido en este sentido en la vi-

sión dec la Demoscracia Cristiana chilena y de otros paísesespecialmete a travAs

de la revista Mensaje dedicada a analizar la"Revolución Cristiana en Amórica La-

tina".El pensador más importante es el P.Dolga BeclnannS.J.

El problema de fondo reside en quo se tiende a reducir al crsitianismo a una

ideología.LOs cristianos deben estar todos unidos (políticampente en una única

doctrina política basada directamente o:1 la Doctrina Social do la Iglesia).Las
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diferencias pueden ser idoológicasPero para estos la ideología es sólo un instru

mento de aplicación de los contenidos doctrinales.Aceptada ia premisa la conclu-

si6 n es evidenteino existiria para cl cristiano otra salida mán que la Democracia

Cristiana,

3)Genoración del diálogoy del Compromiso: una nueva generación, en la

que incluimos la experiencia de los jueistas,viene haciendo un enduerzoprocurando

una visión diferente,p'rtiendo del análisis a vecos doloroso de la realidad.

Se reconoce la seriodod y larga preocupación de hombres,quo por citar

un ejemplo, comó Frei Montalva comenizaron a propararse en 1934.

Para la nueva coeneración las cosas son diforentes.IIi el "Humanismo In

tegral"de Maritain se soalata el fin do la Cristiandad medieval pero al mismo

tiempo se voía la necesidad de construir un nuevo tipo de cristiandad.No se logra

salir del problema :,e "oristiandad" porque imaginan que en el mundo no tendría

sentido una ý>ciedad civil.que no esta confundida con algún credo religioso.

Partiendo do un datociertoel nacimiento de un mundo pluralista donde

coexisten diferentes c.oon:?a diferentee idoasla Iglesia tiene que ser un grupo

sociológico que de testimonio en modio do lo otron,

Dostruían asi la idea -medieval.De ahí la reaccip3n do los grupos intogris

tas que atacaron desde la perso:a ya lejendaria y magn.fica. de Maritainhasta los

movimientos políticos y universitarios que tenían aquella orientación.

Sin embargo hoy se va que querían llegar a una forma de creitiandad en

la que los cristianos participasen de la vida políticaunidos entro s'i con la

misma opción políbica.En el fondo los católicos no habían logrado todavýa suporar

el complejo de inferioridad que les inyectó el l1beralismo anticlerical.Por eso

"ya que ostuvimosalejados durante todo el siglo pasado, vamos a mostrar que los

católicos estamos presentes",Y para justificarse so elabora la posibilidad de ex

traer una ideología del Cristianismo,

Pero el Concilio Vaticano II nos recuerda que "LA IGLESIA ,QUE ENi RAZON

DE SU MISION Y COMPE:TIECIA, DE NINGUNA MANERA SE CONFUNDE CON LA COMUNIDAD POLITI

CA,NI ESTA LIGADA A NINGUN SISTEMA, ES A LA VEZ SIGNO Y SALVACION DE LA TRASCEflEN

CIA DE LA PERSONA HUMANA",(Igles.a-Mundo, No. 76).

Estas cólobres palabras marcarán seguramente por siglos la exacta rela--

ción entre la Iglesia,Puoblo de Dios, y la realización cultural de una humpnidad

nueva.

De phi quo los cristianoshoy,comprometidos en nuvos proyectos históri-

cosno solo busquen realizarlo reunióndose entre cristianos,sino tambióncon otros

grupos que poseen objetivos §omojantes poro trabajan con ideologías muy diversas.

Piónseso;por ej., el fenómeno del Poroismo,u otrao formas de socialismo.

"Convencidos, (como ol Concilio) do la excelsa vocación del hombro y so

guros 4o que hay on él plantada una semilla divina" (Iglesia,-Mundo,Prólogo) ya no

puede pensarse en la existencia de dos Historias,una profana y otra sagrada;Dios

está en el corazón de todos los hombresen el mundo-creación.

Sin desconocer la ambivalencia de la Historia Humanaambigua y opaca por

el peoado,no separamos lo espiritual de lo tempcral.La Historia,asegurada por la



-16-
]Ecarnaciónmarcha lonta pero firmementehacia la unidad definitiva de ambas pola

ridades:materia-spiritu.jl Cielo y la Tierra unidos para siempre. "creo en la Re

sunrección de los Cuerpos".

"La figura de este mundo deformada por el pecadopasapero se nos ensena

que Dios prepara una nueva mora(,a y una Nueva Tierra en la cual habita la Justi

cia" (Iglesia-Mundo No. 39).
Ie aquí la nneva espiritualidad de esta genoración.E3l oristieno debe es

tar presente en el mundo do los proyectos históricos para hacer que ambas dimen

siones (Cielo y Tierra) se aproximen más y más,aeolerando el advenimiento del

Reino en medio do la Hnanidad.

Para lo cual poco importan las "etiquetas" de cristiano.Opción evidente

mente pastoral que quiere ser profundamonte crsitianaquizás como nunca sentida

y dramáticamente vivida por muchos rýás hembres de los que nos imaginamos.

ICADO Y JEBARQUIA

La IglesiaPueblo de Diostiene una misión únioa:construir el Reino de

Dios en el mundo.Repartida entre Jerarquía y laicado esta misión única os asumi

da do manera diferente según sus propias funciones dentro del campo eclesial.

Consecuentemente esta responsabilidad compartida exige unacomunicación

entre si.

Dantendomos que el laicado tiene una función propia con características

rof:ticasy .eri nmticas en el mundo.

La Iglecia toda tiene que realizar una acción pastoral,abarcando los di

versos nivoles de maduración del hombro en su encuentro con Dios y participación

de su vida divina.

Si distinguimos en esa aoción pastoral el nivel kerignático-Bautismal-Ca

tequético-Dialóctico y Mitológioo,vomos que la tarea más propia del laicado está

en el primer nivel.

La JUC ha hecho una opción pastoral profóticr-kerigmática.

Tal opción no surgió "a priori" sino a partir de la realidad universita-

ria y de la toma de concienoia de la misión espocífica del laico en lo temporal.

La forma de relación:

Si bien el Concilio Vaticano II ha ostablecido cuatro formas de organiza

ción del laicado9 con mandato o sin 51, creemos que la JUC Argentina ha tenido

siempre vocación de Acción Católica en estrecha relación con la Jerarquía.

La JUC cae dentro de la Acción Católioa,si bien do un modo diferente a

los esquemas italianosde los que nuestra. Acción Católica Argentina es una fiel

imitación.

Y para decirlo con claridadsi la JUC es el único movimiento do AC que

no está en declinación,puede sor porque su pedagogía de trabajo soa la que real

mente roalice la tarea do evangelización..

La JUC hoy es "noticia".Muchas revistas do difusión popular se han hecho

eco de sus problomasincluso con la JerarquíaHan difundido rumores sobro la di-

solución do la JUC o su inclusión en alas ramas juveniles.
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No sabemos cuál será realmente la respuesta del Episcopado.

Pero es impártante aclarar que se comete un e error histórico si esos rumores

fueran ciertos.

En nada se pueden asemejar la situación de la JUC argentina con la francesa.la

JEC de Francia fue cuestionada y acabó por ser un Movimiento sin mandato.

o creemos que sea esa nuestra salida.Posiblemente sería evadir el problema

por ambaspartes.

Es mucho más difícil mantener un compromiso mutuo, pero tiene más sentido de

Iglesia.

Cuisieramos por lo tanto que se mantuviera esa conexión.Y si se qiere hablar

de mandato, este debería entenderse,en primer lugar, ceno un si no ule ecuella uni-

dad de misión y diferentes funciones complementarias.En segundo lugar,domo la con-

fianza manifestada de un modo concreto y Preciso, por parte de la Jerarquía,respec

to de los militantes.

Esa confianza debería manifestarse de un modo concreto y no sólo como expre-

sión de deseo o declaración verbal.

Si miramos lo que hasta ahora ha sido la relación Jerarquía-JUC sentimos un

pesimismo lamentable.

Prácticamente no ha habido posibilidad de diálogo, ni tampoco, apoyo eficaz;

salvo en rarísimas ocasiones, los Obispos no han respondido con su presencia a

las invitaciones de participar en los Encuent ros lacionales o Diocesanos.

nunca han visto la necesidad de dedicar "a tiempo completo"a los sacerdotes

asesores.las exigencias de las parroquias han primado siempre.Par un asesor a un

movimiento de laicos especializado, es"perder"un sacerdote.

Reglamento: Pensamos que el reglamento debe ser simplemente una expresión

jurídica de la realidad, y experiencia del movimiento y de la relación que el mis-

mo tiene con laJerarquía en un momento determinaro.

Pensamos también, que no deben rechazarse experiencias que fueron más allá

de los principios que las originaron.Los principios crean formar, per* esas

formas vienen, siguen caminando, y , por propia gravitación se van de los prin-

cipíos;entonces nos encontramos con que hay gente que quiere retrotraer las ex-

periencias a los principios que las originaron y hay gente que realmente nece-

sita seguir viviendo.

El reglamento sirve para erigir o para conformar una estructura,pero no se

puede nunca exigir que esa estructura siga siempre igual, porcue si se tiene en

cuenta el valor de la experiencia nunca se va a poder defender o atacar algo en

base a ese églamehtó que sirvio parn erigir y sustentar y no para perpetuar.
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Cuando en un Movimiento se está viviendo una experiencia, que toma como pun-

to de partida la realidad de su medio, y en función de esa realidad se estrúc-

tura, piensa, reflexiona y actúa,es muy difícil no salirse de los reglamentos,pues

la vida no se puede encerrar en esquemas "a priori", sino que los esquemas,cen

toda caso, se hacen después de la vivencia, y para mejorarla, no para coartarla ni

suprimirla.

Cuando un Movimiento encuentra su razón de ser en la respuesta fiel a la

realidad argentina,no puede estar pensando mucho en a qué responde primero si

al reglamento o a esa realidad quemante, que nos reclama y que pocas veces nos a

encontrarlo dispuestos no sólo como cristianos, ni tan siquiera como ciudadanos

de este mundo, más preocupados tal vez, por "cuidar los principios" que por ejer-

cer la caridad concreta que nos llevaría a un diálogo con el mundo, con riesgos

de " contaminarnos" y volvernos también impuros"...

Ce le puede pedir a un movimiento , que tiene una experiencia tan fuerte de

contacto con el mundo, que se base en el "reglamento" ( que,sabemos, no responde

a las- necesidades de la realidad), sin exigirle al mismo tierio que renuncie a esa

experiencia y sin negar esa realidad ?.

Po debiera más bien ser al revés el proceso 9 . ne la visión del Movimiento

compenetrado de la realidad que lo rodea, se debiera ir a las formas jurídicas

que plasmarían así la posibilidad y valoración de esa experiencia y la necesidad

de esa acción en el mundo.

El reglamento, en ese sentido, no coartaría, sino todo lo contrario, posibi-

litaría, impulsar{a.Sería un instrumento dinámico, de trabajo y no de freno, res-

pondería constantemente a las necesidades de un movimiento que está a su vez ree'

pondiendo a las concretas exigencias de los hombres, posibilitaría el diálogo con

el resto de la Iglesia, con la Jerarquía, la que recibiría toda esa visión del

mundo que sólo un movimiento de laicos puede tener y gue necesita la Iglesia toda.

Claro que todo esto sólo es posible si existe, por parte de la Jerarquía,

una visión del laicado como adulto y maduro, cuya experiencia se valora y se res-

peta; un laicado que no necesita de reglamentos "niñeros" que los preserven de los

"males del mundo", pues contra esos males está luchando.

En ese sentido se apreciará la importancia fundamental que tiene para la

acción del movimiento el que sólo sea líripidc r ase-oralo por quienes lo han

vivido durante una época haciéndolo y creándolo, al mismo tiempo que captando

toda su vision, la de la realidad Universitaria y Argentina, siendo penetrado por

la vocación findramental de trabnjo en el _i'ndo, teniendo ,en fin, experiencia
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de compromiso en esa tarea.

Todo esto no se adquiere en un día, ni con un nombramiento; son necesarias

tres cosas: formación, experiencia y formación en la experiencia.El orden señala-

do es meramente declarativo, pero para nuestro moviento es básico que los laicos y

sacerdotes, militantes del mismo, no tengan una formación de laboratorio y una

experiencia cualquiera,, sino que hyan hecho ejercicio de acción evangelizadora en

la experiencia concreta,real,distinta del apostolado de la JUC en el medio Univer-

sitario.

" En esto interesa sobremanera que tal apostolado tenga en cuenta la men-

talidad común y la condición social de aquellos a quienes se dirige; de otra suer-

te resultaría muchas veces ineficaz ante la presión de la opinión pública y de las

instituciones" ( Decreto sobre Apostolado de los Laicos, punto 18-último párrafo.),

como ineficaz sería que todas esas relaciones y hechos no sean fruto del diálogo

entre laicado y Jerarquía, en una comunicación que integre las visiones y experieancias

a la única pero impostergable tarea de construir al Deino de Pios.

No basta que el problema 'reglamento" se está tratando en la Comisión de Revi-

sión de la iCA; lo necesario no es que se reforme simplemente, sino que se cambie la

mentalidad y las ideas sobre qué debe representar; lo imortante es que está en función

de un movimiento de militantes adultos en su fe y en su compromiso, de un movimiento de

Iglesia. No es esto acaso lo que nos está pidiendo el Concilio ?

CREE EL EPIeCOPA ARG7NTI1PO

-Que la experiencia de JUC trae un aporte original a la tarea evangelizadora

que cumple la Iglesia ?

-Que estas últimas posibilidades de diálogo son el comienzo de un trabajo más

profundo, o el fin del mismo ?

-Cue la dinámica propia del trabajo de la JUC ha traído demasiados "problemas"

y se prefiere una organización conformista que no loo produzca ?

-Que no se está provocando en Argentina, por incomprensión y rechazo de una expe•

riencia de Iglesia, una salida similar a la de la JEC francesa ?

-Que en caso de hacerse eso, no se está cometiendo un error hitórico ?

-Que una inteligencia feliz entre Laicado y Jerarquía podría afirmar para siem-

pro la presencia real,concreta, del laicado argentino en la Iglesia ?

cooooooooo00000Oooooooooo,


