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) fe-~:'..'8l'O J_~~j••,· 

de Jl;-,Jli2. :í:llanca y nuestro movimie11to, 

\ 
En e,1-~2 an{Jj_sis trs.·1-;a:,'er:-::; •'.9 ;~L'.11·:;,El~- ?,c.l' las car::ic~;eristice.s func'le.menta 

les antes ;f r7-es11ués de~:. '11'.JVÜ1J ent0 r~ ro1v.r.i .. ·.rario dul 26 O.e junio: 
.;-·......_....--..,__ 

-Univ0rsidae burgu3s&, ccn 1ma rdpr~R □ntnci6n ficti~~a de les tres clans

trou q_ue. no responQÍ2. a sus v3:2é'2dera::i 1'.'.eceGidaces. 

- :¡_;i cla.ustr0 profesó:-'.'~"~-- 110 es-calJP. pc~éi -'.;jzad1.·, pe.co siemn:..'e unido;:\ para ,.~• 

lo,r¡;ro de los inte:;.-eses de le "tr3:nza 

- Ios e(.\resado,i f'n ge'1.eral perd:f.an la 2.gresivinad de J.u.cha q_ue los había: 

e., .. G.ot,,,._,j_zado . cuando estudiantei, tomando actitudes intermedias. 

- Los estudia:1.tes a pesar de q_ue el porcente.je de poli tización no era mu,, 

elevado se encontraban más o menos rep;:esentados por agrupaciones estudié· 

tiles. Corno son en general p:::.'ovenie!-i.tes de clase media, las agrupaQiones 

respo~dían a sus intereses de clase con ligeros matices. 

F.U.H.C.3. de princi-pios•ca.tÓlicos conservadores, que lucha por un2. se 

ciedad católica, no pluLüista . 

L.:C::.H.S. La a.p&rturá del :n'IT:-IC3 de su seno, le quitó el título de únice, 

gremio "no comunista". :Ss en gene::..-al un mr,vülie;.y[;o rnS.s lioeral que el FUHC 

pero menos coherente en su acción. 

F. U. 3. S::. bien ):e11T,,s9:1tA Jo_ :i.zm.üe:,.-c7 :0•• deid;ro de la Universidad, es

tá constituíc.a. po:c d.ivers0s g:•u¡;os que 18 da.n heterogeneic.&d, por ejemplo 

mientras el fú'..I representa e la. -riej .. rcfo1JTia, el PR'!.' y PO i:-epresentan le.· 

izqui2rd8.s más a,(')entuadan. 

Con la revolución se afianza el claustro profesoral, la aceptación por p~ 

fcc.:-J:'iCS dete:r-minan esta actc.tu.d. Solo t.u1 mínimo de }l'o:fesores se unj_ero1• 

•• ,:, , '.,1r'.:.sntaclo en la lucha contra 1a intervención, a nivel decla:'acioi:..' 

ta q_ue de ninguna nanera sign;_::icÓ oposición al nuevo régimen sino una 

fensa de s • • - :L·dad a e acción. ----
Los egr.esauos f'n grc..l. as,uiieron una 3.ctitud semejante a las de los pro-

:'.:'c,rnre2, sin pasar d.el nivel de la mera declaración. 

,Ja l.11.ch:~. e,3-'.;na j antil CJUe c,e ;inició, por la falta de organización a nivel 4 
l::,s beses :r 1,r:ca c1o.:~i..daJ. ele obj-:.,tivos en los '3.ir:;_gentes, al encont:rarPc 

s~n rcsp~l(u j81 ciau3t~o profesoral, se agot6 en los primeros intento0. 

::Ji 1:Jipn 18. inlerve~sciÓD '1(1 la ·l?od.er-,os consiüe:-.:&.:i:' CCJ;,o un he croo pos::. ~i T' j 

sin embargo puso en criaLG a di~ic&~+es de slgu~os gren~oa. 



E>n la acc:;_::in .. (JJ.l:J sie;nl)l'e :i.o <•c;;,~•acte::üJ, ':'-,--1_.;::..s.:-1i,ear011 eJ. 1-1:,•otlc,n::. '~ .r.J

vel ju:;:·ldici1, 

Ln, T,BB:'i si bien inició la lucha act:i.va1c8nte, al cesar Aflta por el 

d•:figastet se .fue mostrc1.nr'c0 c,)iflú ui: ff,uvimie::i-:-;o vacío ideolÓgic1tmente, por 

aparecio un nuevo movüüe'.1➔;,, ,~ntur'LL;,,:o t;:;__;_ 

con intenciones de ser el vocE:ro c1eJ r.1le11'.) ,&:;cciil:,:-no n:'lc:j_o11:·.1 d9:1tn; del 

ámbito universitario, pero que no c·..1.e0 ta con r,ü:gu:im popularj_:Jad de:nt,ro 

de la masa estudiantil. 

Bahía Blanca se ca.::acteriza por ser una ciufüid con gran porcentaje de 

clase media. Es típicamente come:.•cial lo que hoce que la clase obrc.:-a 
~ ------. 
sea reJ.ativamente ;:ioca. 

::-,os sindicsi Gos más im})ortan·~es son el de portua:~ios, de la construcci6n , 

~ y~. Si bien los pr:i.mProo _¡;iasosde la revoluci6n 

fFeTon es1Je 1:2.6os r,o:r :;_e, cle,se obrf,c:2. con cj_erto P-8-peranza y una actitud 

se a¿;rupr'.n en Vil::..s.s de erne:::·g,,•: ·.e las,. :-., .. .ir::-> ~d;,-ino (, su c.cnsjJ',_:ctrl r,a.ul2.. ➔_; J_name11.·' , . 

La rr.1,0,.,yo.,·Í3, de el"i.0s trabajA.".! ,_,:, 18. (',:i.1s:;,~m'ciÓ,J, pero nr. asurr.er,_ riuisuna ei_:_ • 

titud gremial. La sociec3.8L1 lu:; ha. u.,1·,;inau.o F, tal punto q_ue viven un es>~-

do de conformismo tal quG se ·1;,_ºa<~uce en una fa:Lta de espíritu de Jucha. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Movimier;to JUC . 

El L1greso 2. la .TCJC r>stá const~_tuida. 2 or gente nueva en la Uni

verflidae_i C:Ul< 11,, ;_rn, P-su:)i.:lllci i·n ,~o:;rµro.:J'liso y c_i;;e ve a la JUC como un movi•

miento de /\cc:i,5:n ,:::2tnJic2. t1.:Jo t ;_•· die ;_0~:el?dc,rwon,;cieri.do q_ue su ,niJj_t'ln•·· 
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que Desec,1·, no por deseo-

nocimi,mto '381 prool8r•·a.: :01:i.l'h' l!láa :._,::_cJt :g,g:c el hacho ~le no mili tri.r conc:rc-

~mente en ningún movimj_ento es·~ud.i8."'tiJ,.Elln hizo que los q_ue to1'larm1 

parte en esta lucha,lo hicj_eran con un com1momiso relativo.Terminó con le, 

resistencia oficialista a los prime::."os intentos de protesta. 

Como hedho positivo podemos cit:::,.r el diálogo con los grupos más cons

cientes de la realidad.Se trató de ver el sentido de trabajo para cada 

grupo,reafirmándose la necesidad de ieencauzar el trabajo dentro de'la 

nueva perspectiva que ofrece la Universidad . 

. . e flexión de Cristianismo. 

El análisis de la realidad y la búsqueda de un sentido de loe aoonte

cimientos,provocó la necesidad de continuar con la reflexión de Cristia

nismo. Se comenzó así con la realización de reuniones periódicas donde 

se planteó el sentido de la Fe,el sentido de Dios y mi relación perso

nal con El,sentido de la Iglesia,de la jerarquía y de los sacramentos. 

Quizás faltó un compromiso ideológico político .:r.ás acentuado, que pre

sentara exigencias enriquP-CAdoras nuevas. 



1, 

MENCIONAMOS ALGUNOS DE LOS TEMAS SOBRE LOS QUE REFLEXIONO EL EQUIPO 
JUC DE RESISTENCIA ULTD/IAMEN TE , Y LUffi-O DESARROLLAMOS SINTETICAIVIE!!_ 
TE DOS DE ELLOS : 

I - Sobre la Iglesia frente al mundo contemporáneo. 
Con respecto a este tema se hizo estudio sistemático de la Pri-
mera Parte del Documento; se concluyó con las conferencias y me
sas redondas con la participación de Pascale y Alejandro, 

II- Acerca de la intervención en la Universidad y lÓs sucesos ocu -
rridos con ese motivo principalmente en el medio local. 

III- Participación de la mujer en la construcción de un mundo nuevo. 

IV- Tomando el término Revolución como si nonimo de Cambio , se tra- ' 
tó como un aspecto fundamental la exigencia de los pueblos , por 
participar de los medios que produce la ciencia y la técnica 
aplicados á la producción de- bienes . 

1 ) 

Con respecto al amplio tema de la Iglesia frente al mundo 
actual,los puntos principales fueron los siguientes 

Diferentes son las reacciones de los católicos frente a la pro 
posición de la Corrientes Renovadora. Bien conocidos son los 7 
indiferentes , los aferrados a las cosas tal cual están y· los 
que de lleno van comprendiendo que la exigencia de los tiempos 
que nos toca vivir reclama avanzar a márcha acelerada,para que 
el Mensaje Cristiano diga algo al hombre de hoy. 

Resalta la posición de quienes reconocen el estatismo , el 
'juridicismo ,las formalidades,la falta de espíritu de pobreza/ 

y otros defectos en que ha caído la Iglesia,pero que sin emba~ 
go,creen necesario callar,ocultar los problemas,dejar que los 
mismos sean tratados únicamente por los obispos y q_ue' de allí•· 
sur jan las fórmulas de solución para to da la humanidad.· / • 

Por supuesto,creemos utópico este planteo,por cuanto las CQ 
munidades cristianas tienen una varieaad asombrosa de viven 
cias ,de experiencias propias que so lamen te pueden ser encara
das por los que de ellas participan. 

2) El nuevo tipo de hombre,producto de los cambios exteriores , 
principalmente como consecuencia del avance de la técnica y la 
ciencia,tiene una estructura sicológica con nuevas exigencias. 

Se destaca la necesidad de una aplicación renovada del prin 
cipio de autoridad. No se alcanzó a ver claro cual será la nue 
va forma que se busca,pero es evidente que debe ser dialogal.-

+ -o-
+ 



ESBOZO DE ANALISIS DE LA REALIDAD DE MEN:OOZA 

A. Si tuaciÓn JUC Mendoza.-
Para analizar la situación de JUC en Mendoza debemos hacer un pequefio 
relato de su evolución. 
Tomarijmos como punto de partida el lº y 2º trimestre·de 1965 dónde la 
JUO constituida por un consejo y equipos en las facultades; y'en ~stas 
equipos por cursos.Los equipos funcionaban con los esquemas ya con.ocio 
dos de revisión de vida,donde se trataba de suscitar un encuentro oon 
las realidades evangélicas atravez del análisis de lo que la experiencia 

universitaria nos daba y la problemática que el est¡¡dio,la carrera mis

ma nos presentaba, intentando atravez de ella una búsqueda _de ias líneas 

fundamentales para tratar de iluminar el misterio cristiano. 

Cón todo esto, tratando de suscitar toda una temática de compromiso 

con las realidades temporales. 

A partir de este momento comienza a darse una desconexión entre el Con

sejo y estos equipos en los cuales este nivel de reflexión no encontra

ba eco. Este desarraigo continúa progresivamente. Afines del año se pre

senta un imtermedio _por la abocaciÓn del Consejo al problema suscitado 

en enuestra diÓcesist Pasado el momento más agudo vuelve a hacer crisis 

la situación de los equipos que ya practicamente no existen. Analizando 

el problema se viÓ que se deb{a a que los equipos no reflejaban la re&

lidad vital del grupo de gente que lo compon{a porque en alguna manera 

los sacaba de su. problemática más natural, 

También hace crisis Elli Consejo en s{ mismo como grupo. Consejo trata de 

replegarse sobre sí mismo para encon_trar alguna línea fundamental de 

acción y de constituirse como equipo, Surgen experiEmcias interesantes 

en Medicina, en Cs. Económicas, donde se da la realidad de gente que ha 

tenido una experiencia en común y que forma grupos comunitarios tendien

tes a formar gente que se plantee en su profesión una problemática de 

análisis real y verdadero de la si tuaciÓn e:e Mendoza y por lo tanto s 

cambio. 

Todo esto fue encarado por un pl'oceso de autocrttica a veces muy_ fuerte 

que en definitiva terminó por matar todo intento de experiencias. Ante 

este no encontrar lÍne&s fundamentales de acción, y ese proceso de desa

rraigo cada vez mús Qrofunde con las buses que llevó a una desilusión 

de hecho de la JUC~ se adopta una postura conciente y se decide la 

disolución real del movimiento ante que se encuentren perspectivas de 

acción. 

Esta falta de encuentro de la JUC con sigo mismo como estructura, va 

acompañada de crecimiento personal de sus dirigentes en la que hace a 

una revalorización del compromiso temporal de las realidades del mundo 

y de la necesidad de buscar experiencias de grupo. 



Problemática mendo.cina 

Para plantear perspectivas de futuro debemos hacer un análisisde nuestra 

realidad. Se sabe que Mendoza es la Provincia conservadora como tipo í 

no solo políticamente como estilo de vida. 

Sabemos que los factores de lugar, como ciudad, cultura, familia, clase 

social, enfoques y estilo religioso son factores que determinan, condi

cionan y estructuran al hombre a un cierto modo de concebir la vida Y 

condicionan .sus respuestas y por ello su tipo de compromiso. 

D~ este hecho general sabemos que el hombre es un ser estructurado. De 

este hombre estructurado mendocino buscamos qué hipótesis de vida se plan

tea: es por un lado restringida y por_ otro defensiva de lo que con algún 
r, • • , es~uerzo consiguio. 

Todo esto da un modo de estructuración de la sociedad donde está inserta 

la Universidad que aquí juega un doble papel; como elemento condiconante 

en la estructuración y a su vez condicionada por los que la forman. Lo 

que ocurre es que la Universidad r:.ue estEÍ llamada a realizar el cambio 

de esta estructuración social, a institucionalizar la investigación, a 

la rcinterpretaciÓn de los hechos y a la crea ti vi dad general, no lo hace 

o está interceptada en su actuar.-

Nuestra Universidad es chata,muy poco susceptible a juego de ideas,y p 

poco permeable a las necesidades de la 1.hora actual.-

En todo este nivel y modo de ser, vemos insertados a la Iglesia,los mo 

vimientos laicos,etc., que por estar así condicionados humanamente,los 

han conformado de un deterlilinddo estilo, casi sin vida, que res¡Jonda a 

los verdaderos problemas de vida,de cnfoque,de respuestas humanas, o -

sea que solo ha servido para barnizar modos'} de vida( de tal manera que 

ahora en Mza. queda bien ser católico) r1ue tienen en si mismo valores 

humanos, ~J!l actitudes, que neces.iten una reformulación a ese niY,el an 

te que barnizarse de cristianismo. 

Do este modo así breve tratamos ele centralizar, de ubicar cual es el c 

centro real del J?roblema de rnMza. donde está su núcleo de inrradiaciÓn 

para tratar de enfocar allí la tarGa de iluminación y desde alJ.Í que 

la tnrea de envalizaciÓn vaya recorriendo todos los niveles de la vida 

y las instituciones(ej. la univcrsidad).-

No obstante esta realidad, hu;r _un creci1,ü cmto real de algunos grupos, pr 

fesionales EI\\lXUll,universitarios, rnov. guias, mov. gremiales,que han ido 

de algun modo h;:icien,to una denuncia de nuestra realidad, sobre todo en 

la Uní versidad, ( de su mediocridad profesional, de su cha te dad cientí

fica) y en todos los movimientos pequeños grupos de dirigentes que han 

vislumbrado reales perspectivas de compromiso serio, adulto ( por los me 
'" 

nos cm lo inicial. de la tarea) que de , una respuesta bien real y adulta 

a nuestra ¡Jroblemático. y no la im •. ortaciÓn de estilos de respuesta o 



C. Líneas ¿ara el futuro 

a) Está comprobado que en Mza. ln prédica revolucionaria no surte ofec 

to(ni al modo marxista, ni al modo freista) .Nuestro. realidad por lo menos 

aparentemente,no existe en lo económico social, cambios rn¡)idos, radicales 

y profundos,Esto ha hecho que sea siempre dificbl encontrar en lo social 

un punto de inserción para la evangelización.-

Creemos que en Mza. se necesitan c2mbios profundos y que sus estructuras 

de ninguna manera conducen a una verdadera humanización.Pero hay que saber 

cuales son perfectamente esos cambios y ·a qué nivel se ubican. 

Si es cierto que la Universidad es el factor principal de cambio, en ÍIÍza, 

habrá que acentuar la necesidad de capo.cidtaciÓn, investigación y croáci6n 

Si un cargo hay que hacerle a unuestra Universidad no es tanto el de ser 

cientificista, sino profesionalista. Zl pecad.o de nuestra Universidad, es 

no haber alcanzado en lo cultural y científico todo lo que posibilito.~ia 

el crecimiento de su infraestructura econÓmL:osocial. 

b)Nuestras estructuras de JUC no se adecuaban a esta realidad.O daban 'i 
un fácil barniz religioso, o vivían de una pura problemática importada. 

Por lo tanto vemos ahora la necesidad de: VER, INT:3RPR::::TAR, DIALOGAR Y DENUN 

CIAR, a nivel de gru 1>os de cristianos no institucionalizados esta realidad 

Solo una labor muy seria de penetración d en lo real de nuestra problemá--

tica, junto a una reinterpretaciÓn consto.nte con la ayuda de. quienes tic 

nen el instrumental eficaz, podrá despert,2r la conciencio.del universitario 

mendocino y señalarle loscaminos de su com;;,romiso.Para todo esto será nece 

sa~io,publicaciones,encuentros a distinto nivel, encuentros reginales, etc 

D. Relaciones reginales y nacionales 
En torno a este punto i)ensamos que una articulación del equipo nacional 

con representantes nacionales es un buen método para que el análisis, la 

reflexión y por lo tanto lalinea de acción responda a todos los niveles 

de evangelización necesarios del pais, y no ser absÓrbidos por una sola 

temática.Por lo tanto todo el movimiento tiene que girar en torno a esta 

articulación regional, no solo el equipo nacional. Ya que de esta manera 

se tenderá por equipos a un análisis de la realidad regional y por lo tan 

to de sus necesidades y perspectivas do evangelización. Además con todas 

lns posibilidades de intercambio que representa. 

Equipo Mendoza. 
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