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Tras un c(>rto parénte`sis, Iglesia en
-Marcha,   está   de   nuev(}   contigo,

para c(.}inpart.ir cl  ser y el  seiitir  de
la   lglesia   cn   la   Arqui(`liócesi.`   de
Santíag(), Cuba y cÍ muncio.

¿,Q+ié         n()s          había          pasad()?
lJreguntaban     un()S    y    otr()s.     Y,
respondíamos  comt  podíamos:  Ya
salc`,  f`alta  pocÍ) ...,  he  ten.iclo  otras
C(,Sas . . .

Ciertamt^ntc   hem()```    tcnidtj    (jtras
c{]sa``.    Cada    di'a    vicneii    iiuev¿is
tareas,  pcrt}¡  dcsgracia(1amcnte,  n(>
aumenta'     ai      miLsiito      ritmo      ci
número  de pers()nas 'c¿`)lab()radoras

y, al8o sc atrasa`.„

i]cr()    aquí   e`Stam()``.    P(}rquL-       n()S
nccc``itas y te necesitamf)S.

Tú,  necesitas  {i)ir  nuestra  vo?,.  La
vt>z  de  Jesús  qrie  da  sentidt>  a  tu
vida.`  y  que  de  alguna  manera  te
habla  p()r  no`qotros.  Necesitas   ttir
la  vo7,  de  tu  lglesía,  de  tu  Pastor,
de tus  her.man(}.s  en ]a fe y camin().
Y  y.o,  Igl€sia  en .MarL`ha,  neci`sito
oir  la  tuya  porquc  soy  para     tí.
Ncccsito scmtir tu v{}z,  sabcr  cómo
piei```as,  qué  quícrcs  cle  i``i,  en  qué
pued()    scrvirtc    {)    dc    qué    otra
i``anera   pued<Í   c(>mpartir   ct}ntigo.
Anímate.     F,xprésate.     Desde    un
díbuj(},  im vers(],  hasta  iin  artículo

profitndo,  tie.n`é  un  liigar  en     mis
páginas.. Cu`ento c<)iitigo.
Y..„  perdona  por  el  atras{>.  Poco  a

poco   y   c(>n   la   ayuda   de   todos,
craremt>s nuestro ritmo.
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María Peregrina

Queridos Hermanos y amigos:

Desde    el    6    de    Septiembre     p.p.     una     Ímagen

peregrina  de  Nuestra  Señora  de  la  Caridad  de  EI
Cobre,    Patrona   de   Cuba,    recorre   los   pueblos   y
ciudades  de  nuestra   archidiócesis   de  Santíago  de
Cuba,    convocando   y   animando    la    Santa    Misión

preparatoria   para   la   visita   de  Su   Santidad   Juan
Pablo  11  a  esta  ciudad.

Creo   oportunas   unas   breves   reflexiones.   que   nos
ayuden   a   acompañar   a   Nuestra   Señora   en   esta

peregrinación y  nos  sirvan también  a  nosotrc)s  de provecho  en  nuestras vidas

Cuando  hablamos  de  la  Virgen  con  razóñ  reconocemos  siis títulos  y  la  llamamos  la  Santí3ima,  la
Purísima  y hacemos  bien  porque  ella  es  la  Madre de Jesús,  e!  Hijo  de  Dios.  Pero  nuestra visión  de
la  realidad  es  siempre  limitada.  no  tenemos  la  capacidad  de  ver toda  la  realidad  en  su  conjunto,
sobre todo  cuando  se trata  de  las  cosas  de la fe.  María  es  Santí§ima,  María  es  Purí§ima,  María  es
la  Madre  de  Jesús.  el  Hijo  de  Dios:   pero  ella  es  también  la  primera  discípula  de  Jesús,  y  esto  la
acerca  mas  a  niiestra  vida.

Cuancio   caminaiTios.    en   medio   cle   nuestras   dificultades   y   dudas   en   nuestros   momentos   de
sufrimiento  y   obscur!cíaa   en   ia  fe.   es  bueno  saber  ci.Lie  para   ena  tampoco  `'fue  flác/-/'.   Según   ei
evangelio  de San  Lucas tampoco  ella "eníenc//'a"  lo  que estaba  pasando  y.  si  nos  fijamos  bien`  fue
el   mismo   señor  Jesi.is,   su   hijo,   ei   que,   primero   con   los   hechos   y   después   con   siis   hechos   y

palabras.   ¡e   fue   enseñando   poco   a   poco   1o   que   significaba   ser   la      Madre   de!   Salvacior,   la
Santísima,  la  Purísima.

Dice  el  evangelio  de  San  Lucas  que  el  niño  Jesús  iba  creciendo  en  sabiduría  y  en  gracia  delante
de  Dios  y  delante  de  los  hombres.  Si  esto  era  el  Hijo  q,ue  no  sería  la  madre.  Ella  fue  aprendiendo,
e!la FUE GUARDANDO  LAS  COSAS EN SU  CORAZON,  que así es como.se aprende.

Nos  narra  ei  evangeiio  ae  San  Juan  que  ai  cc)menzar ia  vida  pública  de Jesús  en  Caná  de  GalileaL
esc.uchó de él aquellas palabras " Mujer todavía no ha llegaclo mi hora" .

Según el  evangelio  de San  Marcos  los  familiares  de Jesús  se  asustaron  con  !as  cosas  que  decía  y
hacía  Jesús`  buscaron  a  su  madre  María  y  ccm  ella  fueron  a  llamar  a  Jesús  para  reconvenirlo.  El
les  respondó  ¿Quién  es  mi  madre y quienes  son  mis  hermanos?  Los que escuchan  la  Palabra
de  Dios.  esos  son  mi  madre  y  m.is  hermanos..`.  AsÍ  fue  el  Hijo  enseñando  a  su   madre  y  así  se
convírtió  María  en  la  primera  discípula  de  su  hijo  Jesús...  Y  así  hizo  su  caminar  hasta  llegar  a  ta
cruz,  y  de  pie junto  a  la  cruz,   enseñada  por  su  hijo  y  por  voluntad  de  él,  nos  recibió  a  nosotrcis
como  hijos.  Por eso  peregrina entre nosotros porque es  nuestra  Madre y nuestra  Patrona.

+  PEDRO, Arzobispo de Santiago de Cuba
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Por Víctor A. Padrón Rodés
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trio  de  la  lglesia  de  Santo  Tomás.  Conveftido .en
castillo  por  ¡os  muchachos  del  barrio.  era  asaltado

por  tantos  mosqueteros  corno  defensores  tenia  el
castjllo.    E¡    que   suscribe   formaba   parte   de    ló^¿-"

defensores  del   castillo`,   los   cuales   se  batían   en   retir:ada
hacia  el  fondo  del  atrio  que  terminaba   con   la  pueha,  del
templo.  Cuando  el  combate  era  mayor y yo  recostado  en la  puerta  me  batía  si.n  rendi.rme,..Óedió  la

puerta,  me  cogieron  por el  cuello  de  la  camisa.  me metieron  dentro del templo y  me dijeron:

ME|OR   SERÁ  QUE   SEAS   MONAGUILLO  ¥  NO   MOSQUETER0  QUE
ENSUCIAS EI. ATIUO.

Asi  fue  como  conocí  ai  cura  de  mi  barrio  que  se  liamó  P.  Higinio.  Tendría  9  -.io  años  cuando
comencé  mi  carrera  acolitai  que aún  hc)y con  más  de 6  décadas`practico  óuanao  nace falta.           h

Higinío  Seoane  Pliego era  un  cura joven.  tratable.  austero:  que  sabía  poner  una  cara  cuando  r`o
le  gustaban  !as  cosas,  que  más  valía  un  cocotazo,  que  soportarle  la  misma.  Tenía  una  salud  un

poco  de!icada  pero  esto  no  era  pretexto  para  dejar  de  ser  muy  cumplidor  de  sus  deberes.  Núnca
se  le veJa  haciendo tiempo,  cuando  se  lo  permitían  sus  múltiples  ocupaciones  siempre  lo  veía  con
un  libro  en  las  manos;  y  lo  mejor  del  caso  es  que  siempre tenía  uno  para  prestártelo  y  sobre  el
cual  discutía  para  saber si  lo  habías  comprendído

Lo  conocí en  la  época  en  que  los  curas  llevaban Teja y  Manteo,  la  época  de llevar la  comunión  a
enfermos   y  ancianos   a   !a   5.30   a.m.   hasta   más   de  20   cuadras  de  distancia.   la   época   de   la
fundación   de   la   Acción   Católica,   de   las   misas   diarias   a   las   7.00   a.m.    y   de   los   rosarios
vespeninos.   de   las   reuniones   nocturnas   con   .ióvenes   y   viejos.   de   la   época   que   atendía   las
escuelas conventos  de las  hermanas Salesianas y luego las  hermanas Oblatas.

Fue profesor del  Seminario  San  Basilio  Magno durante 2  años,  donde  había  cursado  su  carrera
eclesiástica,   y  estudiante  en   la   recién   fundada   Universidad   de  Oriente  donde   se   graduó   de
Profesor de lnglés.

Fué  Maestro de  Ceremonias en  las  Pontificales  (M/.sas  Conce/ebradas)  en  la  época  de  Mons.
Fray   Valentín   Zubizarreta;    dejó   de   ser   Señor   Cura   para   entrar   entre   los   llustrísimos   y
Reverendísimos  Monseñores`  título que le entregó  Mons.  Pérez Serantes en su parroquia.

Ya  siendo Arzobispo de  la  Diócesis  Mons.  Meurice,  fue llamado  nuevamente.  esta vez  para  ser
Vicario  General..  cargo  que  desempeñó  hasta  su  muerte,  pues  ya  estaba  retirado  como  párroco
de Santo Tomás.

Ya   muerto   preside.una   procesión   por  las  calles  de  Santiago   cuando   sus   amígos   y  vecinos   lo
acompañan  a  pie,  cantando y rezando hasta el  cementerío.

Y  a  este  monaguillo  sm  querer  -pües /o  e/7(raron  de  sorpresa  -le  han  pedido  que  escriba  este
recuerdo  de  un  Cura  que  llegó  a  ser  Monseñor.  y  que  con  su  sacrificio,   esfuerzo.   humildad  y
esperan.za  en  la  gloria  en  la  cual  espero ya  esté.  Y que dudo  que pueda  pegarle  la  V:4R/CE£A otra
vez,  clonde espero encontrarlo.

¿
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Mons. Higinío Scoanc (+)

Esta frase acuñada por el  popular "Cafi/-fa".  apenas  se
oye  en  la  actuai  narración  de  la  pelota:   La  televisión
demanda  iin  estilo  más  sctbrio.

Pero   ia  frasé   sigue  siendo   utiiizabie  en   i-eiación   con
otro   deporte:   el   de   lanzar  esa   sutiles   y   escurrídizas
BOLAS  que vienen  a  ser  materia  prima  en  la  industria
del  "breíe".

Cuando       se       trata       de       asuntos       de       alguna
transcendencia.    es   de   rigor   ciue   el   "/anzado/'    no
conozca    en    1o    absoluto    ia    mai:eria   de   Que   habia.
Porque  sabido  es  que  en  materias  de  trascenaencia
la  persona  bien  !nformada  es  i:emerosa  en  ei  habiar,
comedida,       priidente,       para       evitar      inexactitudes

peligrosas...   Mientras  que  el  que  nada  sabe  se  lanza
fácilmente  a   las   informaciones   más   estrafalarias   e
irresponsables.   Bien   se  dice   que   `'/a   /.gnoranc/.a   es
atrevida" .

Una    vez    puesta    ia    "bo/a"    en    marcha,    no    faltan

personas   ingenuas   que.   sin   mala   fe.   se   prestan   a
seguirie     imprimiendo     impiilso.      Es      una     vanidad
explicable,   el   afán   de  estar  "en  /a   onda",,   y  -  s/.  es

pc]sible -"ser el primero con  la últimá" .

Estos  inconscientes  colaboradores  del  "brefe"  suelen
decir   que   lo   saben   de   "buena   f/.enfa",    quizás   sin
sospechar    siquiera    que    el    primer    "/anzac/o/'    no
conoce   una   letra   sc)bre   la   mater`ia.      Entre   tanto,    la

"bo/a"   al   rodar  va   agrandándose  con   elehentos   y   matices   nuevos..    Y   el  juego   está   en   pleno

desarrollo.  Como  entretenimiento,  pudiera  pasar ...,  si  no  fuera  que  en  este  deporte,  los  derrotados
son  siempre  los  mismos:  la  VERDAD.   la JUSTICIA y  la  CARIDAD

Es  parte de la  vigilacia  cristiana  at.isbar el  entorno,  y  darse  a  sÍ  mismo  la  voz  de  alerta:  "iAhí viene
la  bola..!"

Porque     résulta     inevitable     que     siga     vhiendo     en     un     mundo     esclavo     de     '`nove/erJ'as",
sensacic)nalismos y vanidades.  Y una de  las  más frecuentes  es presumir de estar "bjen enferado".

Jesús  pide  a  los  que quieran  tener  parte  con Él  que no se   dejen  seducir por  las  falacias  del  mundo.
Los  invjta  a  luchar con  paciencia  y valentía  por conservarse  libres;  ''/a  veHd'ací /os hará  //-bres"  (Jn.
8,  32) Y,  como sabe que la  lucha  es muy dura,  los  invita a confiar en  Él:  "no  feman, yo he yenc/-do
al  mundd'  {Jn.16\ 33). Y  a +odos  adv.ierte.. "no juzguen  para  no ser juzgados...  con  la  medicla
que midan serán medidos# .

Noviembre  1988
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LA IGLESIA EN  LA EDAD MEDIA

@RBERES   HEEIBECZIRTE5

En      el       artícu¡o      anterior
hablábamoá            de            la
intervención          de          Sa n
Bernardo y S.  Francisco  de
AsÍs   er`    las    Cruzadas:    el

primero    como    predicador
de   la   2a   Cruzada.   y   el   2°

por         su         conversación
pacífica.       clurante      ia      5a
Cruzada.   con  el   Sültán   de
Egipto   A¡    Kam.il.    quien    ie
autorizó  para  que  él  y  sus
frailes     menores     pudieran
visita r          libremente          los
Santos  Lugares.   y  ser  sus

guardianes`   labor   que   han
realizado  hasta  hov
Ahora                        queremos
detenernos`     precisamente
en   el   nuevo   tipo   de   Vida
Religiosa   que   surgió   en   la
lglesia   y  en   el   miindo   con
el   citado   San    Francisc:o,
¡taliano  de  nacimiento,y  su
contemporáneo         español
Santo         Domingo        de
Guzmán.                              Los
Franciscanos           y           los
Dominicos            son            los

prjmeros    ejemp¡os    de    lo
que  luego  se  dio  en   llamar
las   Ordenes   Mendicantes,
entre   las   cuales   también

6

podemos      situar      a      los
Carmelitas            Descalzos,
Agustinos    y    Mercedarios.
Ordenes       que       poblaron
rápidamente         la         vieja
Europa   y   fueron   luego   un
factor       decisívo       en       la
evangelización  de  América
a      partir     del     siglo     Xvl,
debído   a   su    organización
interna,    que    les    permítía
mayor         posibilidaci          de
movimiento.

S á¥Z:AROMit¥F7oo   DE_

1221),  canónígo  de  Osma`
España,       visitó       a       los
cistercienses     del    sur    de
Francia         en         1205         y
comprobó   que   no   podían
combatir      r    la            herejía
reinante:   porque  no  tenían
sufíciente  cultura,  y  pcirque

querían   adaptarse   al    liijo
fastuoso              de              los
funcionarios  oficíales    Para
convencer  o  combatir  a  los
aibigenses.  hereies  dei  Sur
c]e      Franc.ia,       nabia      que
¡levar  una  vida  austera.   de
moral          intachable.          de
oración  y    penitencia  y  con
una   base   doctrinal   fuerte.
Reunió         unos        cuantos
clérigos             de             esas
caracterí§ticas,     y    de    allí
surgió   la   nueva   Orden   de
los       Predicadores,       más
conocidos                      comos
Dominicos.
Los.    frailes      predicadores
reparten   su   v.ida   entre   la

predicación     y    el    trabajo
intelectual.                                 Su

Osvaldo Morales fsc.

organízación      interna      es
clemocrá{ica.     Los     cargos
son  electivo§  y  temporales.
No  disponen  de  las  rentas
de   las    grandes    abadías,
sino    que    obtienen    de    la
limosna     los     medíos     de
subsistencia.    F'or   eso    se
les       llama       Mendicantes.
Sus            miembros            no
dependen              de              un
monasterio     en      concreto
sino  de  los superiores  de  la
Orden,      dirigida      por      un
Maestro       General.       Esto i
permite   que   su    movílidad
sea     grande.     Se     dirigen
especialmente a  las  gentes
de       la       ciudad.       a        los
miembros             de             las
corporaciones    y    enseñan
en  las  universidades.  Entre
ellos  encontraremos  pocos
años    más    tarde,    figuras
importantísimas  como  San
Alberto        Magno       y       su
discipuio   Santo  Tomás   de
Aquino,       Y      ya      en       los
tiempos          de          nuestra
América     a!    gran    pionero
en  la  defensa  de  los  indios
Fr.      Antonio      Montesinos.

junto         con         toda         su
comun`idad     del     convento
de   Santo   Domingo   en   la
ciudad  de  ese  nombre,  y  la
figiira  tan   conocida   de  los
cubanos    Fray    Bartolomé
de    las    Casas,    quien    de
encomendero  pasó  a  fraile
dominíco  conviriiéndose en
el   mayor  defensor   de   los
indios  de  América,   Y  años
d.espués,    en    Améríca,    a
San   Luis   Beltrán,   y   en   el



Perú,  al  hermano  lego  San
Martín de Porres,  asi  como
a    Santa    F`osa    de    Lima.
terciaria                       dominica,
deciarada        pátrona        de
América  Latina
La  orden fué  abrobada  por
el    papa    en    1216.    Santo

•Domingo'  murió  en   Bolonia

en   1221.   Su   Orden   nunca
ha        necesitado        ser
rer\ovada.

La     vida     de     SanFran.cisco           sig ue
otro  proceso   Nacido  en
1181   de  padre  italiano,
un     rico    -mercader     de
Asia,    en        ltalia,    y    de
ma'dre                  francesa,
abandona  en   1205  sus
sueños     de     caballería

para   consagrarse   a   la
Dama       Pobreza.       Se
encuentra  con  Cristo  pobre
en    im     leproso      Cree    al

princ.ipio  que  Cristo  le  picle
que     repare     ias     íg¡esias.
como   ia   de   San   Damián
Después   e   devoiver   a   su
padre   tc)dos   sus   blenes   y
hasta  sus vestidos,  pide de
limosna    la    comicla    y    los
materiales                                de
construcción.  Su  vida  es  la
de  los   ermitaños.   Pero   en
1208  oye el  evangelio  en  la
iglesia    de    la    Porciúncula.
"vayan.    proclamen    que

está   cerca   el   Réino   de
Dios.    No    lleven    oro    nl
p/afa.,".  Es  una  revelación.
Con   algunos   compañeros
va        Por        los        camtnos

proclamando  con  alegria  la
buena    nueva    de    la    paz.
Trabaja    para   vivir   o    pide
limosna      Predica     sin     ser
sacerdote.   Pero   Francisco
no         quiere         pronunciar
nmgún     juicio     sobre     ios
sacerdol:es      m      sobre      la
igiesia.    Pide   tan    sólo    un
espacio    de    libertad    para

vivir  según  el   evangelio,   lo
mismo    que    había    vivido
Jesús     en     Palestina.      EI
Papa  lnocencio  111  aprueba
en  1209    el  género  de  vicia
de    los    ciue    desean    ser
•`menores".   estar  entre  i'os

más   pobres   en   la   escala
social.   Se  limitarán  a   una

predicación  moral.
En  1209  Francisco tiene
12     compañeros;      diez
años    más    tarde,    son
300.En    1212,    Clara    y
sus  compañeras  síguen
el  ejemplo  de  Francisco,
y    fundan    las    clarisas,
monjas  de  clausura.   El
número   de   !os   nuevos
fraues                           sigue
aumentando                      y
Francisco           no           es

precisa mente                  un
organizador.   A   algunos

de      sus      hermanos      les
gustaría           tener           una
organización  más  rigurosa,
unos       conventos.        unas
casas   de   estudio.   Aqiiello
!e   preocupa    a    Francisco.
Aunque   el   Evangelio   sea
su "única  regla  de vida " ,
es'    preciso    redactar    una
regla        (año        1223)         EI
Cardenal   Hugo   de   Ostia,
Protector de  la  Orden,  más
t~arde       Papa,       trató       de
hacerle comprender que  su
Fiegia      era           demasiado
severa y que Ía  mayoría  no

podría  soportar ese  género
de.vida.   Era  imposible  que
miles   de   hombres   -   erar)
ya   d/.ez   m/./   -   tuviesen    la
mísma            libertad            de
movimiento   que   los   doce

primeros....
Fraiicisco  comprende  todo
eso,     pero     no     obstante.
sufre.   Y   contínúa   con   su
gozosa      predicación        La
navidad  de  1223  la  celebra
organjzando  un  nacimiento
viviente.    Al   año   siguiente

se   retiró   a   la   soledad   del
monte      AlverEia,       y       allí

:eec:,br'íar':;ro::-|:=giT:-sé.::
cuerpo   de      ias   llagas.`de
Cristo   Canta  su  amor a  ia
naturaleza       v       al       Dios
creador  en   eí  ''Cánfi.co  a/
hermano  so/'.   Procura   la
paz      entre      los      señores
lcicales       y       acoge       con
serenídad       a       "nuesíra
herm ana        l a        m uerie
coripora/',  al  morjr  el  3  de
octubre  de  1226.  La  ciudad
de  Asís  en  pleno  asistió  a
su          sepeíio,           llorando,
bendiciendo  y  veneran-do  a
su   hijo   más   querido.    Dos
años       más       tarde       fue
canonizado.
La    orden    de    Hermanos
Menores       tuvo                una
existencía     difícil,     dividida
en    nombre    mismo    de    la
fidelidad     a     su     func!acior.

pero         Francisco        siguió
siendo       ei       sani:o       más

popular de ¡a  edad  media  y
quizás   de  toda   !a   historia.
Es  ei  tesl.igo  por  exceiencia
de   la   vuelta     al   evangelio,
desconcertando         a         la
sensibilidad    medieval    por
Su  Ímitación  de  Cristo,   por
su   amor  a   la   naturaleza   y

por     su      rechazo      de      la
riqueza    que    falsea         las
relaciones          entre          los
hombres.
Entre         sus         mjem bros
podemos  encontrar  a   San
Buenaventura,        a        San
Antonio    de    Padua     y     al
beato     Duns     Escoto.     En
América  tendremos  a  San
Felipe  de  .Jesús  y  al  Beato
Sebastián       de      Aparicío,
mexicanos       y       a       San
Francisco Solano
Los  franciscanos  fundaron
en   Santiago    de   Cuba    el
convento  de San  Francisco
en  1531.
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Subia  Agu!lera  en  la  mañana`   por  la  acera
de  la   sombi-a.   cuando.   al   pasar  frente  a   la
CADECA.   oí   a   una   mu.ier   que   exclamó   -
•``comci    para    convencerse    elia    rriisma)    -..
" iEsto no es para los pobres!" .

"¿Qué   abuela?",   -   preguntó   el   niño   que

llevaba  de la mario -, y yo  apuré  el  paso,  r\o
tanto   por   la   prisa   como   por   no   escuchar
cosas    que    laceran    mi    cubanía      Mas,    al
óruzar.  la  miré,    miré  su  rostro  de  pueblo    y
de     trabajo       y     en     sus     o/os     leí     tanta
impotencia,  tan  amarga  resignación,  que  m
aoior  se  hizo  furia.

Ya  en  Correos.  mientras  echaba  una  carta  a
mí  família.  dije  para  mis  adentros:  "Gracias
a   ustedes     foi.mo   parte  del   60°/o".   V.   a¡
clecir   esto,   me   acució   -   acrec/Ó   -   la   duda
sc]bre este índice macro.

Son    tantas    las    narices    pegadas    a    las
vidneras.`        los       jóv.enes       con       ansías
frutradas...      ;tantos     los     hogares     con
miseria!     que   me   pareció   exagerado   que
sesenta   cubanos   de   cada      cien.   tuvieran
dólares.  Y  pensé  que  era  tar`  MACRO,  que

para   sacarlo   se   contaba    a    los   turistas..:
pero  investigué  y  me  explicaron  que  no,  que
e//os    eran   una   población  "flotante".   Y  me

quedé   flotando      como   sin   asideros    para
entender    .    Ahora,    ya    creo    comprender,
debe ser  que  se  cuenta  entre  los  que tienen
acceso   a   las   "divisas":    hasta   a   los   que
cambian    sus    quilos    por   "chavitos"    para
comprar     jaDón`     al      mño      u      otra      cosa
indipensable   Por  eso.  yo  diría  mejor que  es
ijn  mdice  MEGA,  pora.ue  [e  quecla  enorme  a

!a  realidac!   MICRO  que vivimos

Busqué entonces  mis  recuerdos,  y voM a  la
época    en    que,     a     pesar    de         que    "el
Washington",    valía    igual    que   "el    Martí",
muchas   personas   no   hacían   sus   ahorritos
en  dólares.  porque  no  eran  cubanos.

e

`     "Por el unvicrso todo,
debiera ser una la moneda77.

Jos.é Martí

Eran   tlempos   de   cubanía   acendrada,    de
Patria  viva   v vivida.

„.Estos,        son       tiempos       difíciles,        Los

problemas       económicos       desalientan      ia
muchos,   corrompen  a  a!gunos,   y  los  más,
somos                 simples                 espectadores
desinformados,  a veces  mendigos  de  poder

y         dádivas          que,          en          ocasiones,
distorsionamos    la    realídad...    Así,    tras    la
crjsjs  económi\ca.  subyace  una  crisis  ética,
de  valores.`±La  prostitución  y  el  robo  como
fuentes  de  ingreso,   la  violencia   y  el  fraude
como  modL/s  v/.vend/.,  la  búsqueda  de  poder
co.mo    priviiegio    y    no     como    servicio..     la
especulación             antepuesta             a             la
responsabilidad  social  y  a  las   necesidades
del   prójimo.   la   búsqueda   del   placer   como
ideal  proclamado,  y  la  pérdida  de    identidad
nacional,     testimonian          esta     crisis.      Es

penoso  ver  cómo   algunos   cubanos,   an{es
orgullosos  de  ser  "de  aquí"`   de  esta  tierra,
ahora    se    conver[irían    gustosos    en    una
estrella  más  del  vecino  del  Norte.  y  -  s/. /es
d/.era/i   un   chance   -:    se   irían   hasta   para
"Madagascar!¡,      por      clecir      algún       sitio.

(aLmque      mientras      así      piensan.      gritan
aesaforados .'abajo  los yankees"}

iTanto  puede  para  mal  la  divisa  cuando  se
entiende   como   "monec/a   -   exfran/.era   -
fuerie.  libremente   converiible'l_`. ,  cuarido
es  la  única  llave  mágica -  e/ ábrefe  sésamo
-   de   las   tiendas   donde   hay   aquello   qiie

satisface  nuestras  necesidades  perentorjas,
cuando  nuestro  salario  se  queda  raquíti.co  y
no alcanza   para tener lo que nos permite
Ser

Y  es  que  el  dinero,   eso  que  enseguida  nos
viene a  la  cabeza  al  hablar de  econcimía.  no
es    un    bien    que    la    gente    qiiiere    por   sÍ
mismo,  sino  en  cuanto  medio  para  obtener
otros  bienes que le son  útiles.  0 sea,  que es
un   verdadero   instrumento   de   cambio.   y   ,



como  ta¡   ,   no   irr!poüa   §'u."nacionalidad"„.
sino  que sirva  para  eí trueque  ineludible.  Su   ,.
valor   radica   en   su   utilidad.    Y,    ¿cómo   se
consigue  ese  dinero  que  todo   ser  humano
necesita    para    sobrevivir    o    sencillamente

para vivir?

Se  puede  conseguir  como  un
simple    regaio.    es   decir,    sin

que  sea  contrapahida  de  algo
ma{erial     (y     asj      llegan      ios
dólares  cle  la  familia  que  está
•.afuera".         por        cariño         y

generosa  solidaridad).  Pero  lo
usual     es   que  se   obtenga   a
cambic)   de   un   trabajo,    y   he
aquí  el  qu/-c/ de  la  cuestión ....

Ei           intrjngul)s           comienza

.'\.

..-  háñ..  .hechó    perder    sij`  valc"    de    uso    a
•-.++.'t.n.Üestrd!`dinéro.  Por e-áo,estamos  as.í:  Por  un   `

lado   la     "cadena     de  cambios",   con  sus
ta.rifías.  a!.tas   y.  sus  .osciiaciones,    y   por   ei
ótro¡.frente   a   "ella",   junto   a   la   mujer   de

pueblo   y   de.trabajo,   todos   nosotros,   con
nuestra  urgencias.  y  anhelos,   con   nuestras

cuando    no    hay    trabajo    o    la    paga    es
insuficiente.     porque    ei     que    tiene    dinero

pueae     encontrar          sai:isfacclón     a      sus
necesidades.            y            e.i             que            no,
desgraciadamente,     no     podrá,     por     muy

graves    qiie    sean    sus    carencias    y    muy
urgente       .darles        respuesta.        Entonces,
algunos     se     hacen      cuentapropistas     de
"justicia"  y se convierten  en ''buscones".

Pero,   icuidado!  que  -  como  d/.ce  ur!  am/.go
r}7/.o  -  podemos  llegar  a  venderle  el  alma  al
diabic)  si   rios  paga  en  fijlas    El  dinero     es
r`ecesario.   sÍ=   pero  no  sufic¡ente  para  llegar
a    !a    pienitua    cie    la    vida    humana.    En    la

persona  hay  realiclades  fundamenta!es  que
nunca  pueclen  ser    objeto  de  mercado.   Los
va/ores  están  por  fuera  de  las  leyes  de  la
oferta    y    la    demanda,    "porque   -    como
proclamó    el    Concilio    Vaticano    11    -    d
hombre es  el  autor  , el  centro  y el  fin  deL
toda  la vida económico-social"  (G.S.  63).  `
Ar`istóteles.  -  que  vivió  medio  milenio  antes
de Jesús - decla " Una de las cosas füas y
durables que ha de haber en  la república
es  que  valga,  continuamente,  un  mismo
precio el dinerd" .

Hoy,   como  pueblo,   sentimc>s   lo  que  ocurre
cuando  esto  no  es  así.   Pues,   no  obstante
mantenerse   los   salarios   constantes    y    la
moneda   con   su   mismo   valor   nominal,    el
alza  inusitada  de  los  precios  y  el  tener  que
comprar   en   dólares   las   cosas   esenciales,

cobardías y pecados„.

Y,   fti!entras   vivo   sufro   este
drama   de   iá   divisas,   en   mi
alma,  como  un  volcán.  crece
ur\a  iíusión.

Suéño,    amigos.    Sueños  ,de
u{opías    cubanas.     quimeras
de       h.umar`Ísmo       puro       y
confraternídad.  Sueño  que  no
existén+,  va    más    las   'TRD",

porque  todas   las   tiendas   serán   iguales   y
venderán  todo  en  móneda    cubana.   Sueño

que  las  CADECA     quedarán   para   que  ios
extranjeros     cambien     ..sus     divi§as"     por
djnero  cubano,   que  será  el  único  válido  en
todo   el   territorio   nacional...`    Sólo   así   será

posible  recobrar  el  valor  de  nuestro  dinero,
y   més   aún,   el   valor   ético   del   trabajo
f}umano,  pues.  como  ha  dícho  Juan  Pablo
rl\ "éste hay que medirlo con  el metro de
la  dignidad  de  la  persona  que  lo  realizd'
(LE..  6).

Sueño.  y  es   mi  soñar  un   edén,   que  nunca
más     nuestra     bandera     se     venderá     en
"divisas",      porque     es     nuestra     enseña,

nuestro  emblema,   nuestra-DIVISA,   porque
es  un  símbolo  de la  Patria.

Sé  que  mis  sueños  son   retos.   Difíciles.   sí,

porque  su  solución   entrelaza   lo  eccmómico
con   lo   polítíco-cultura¡      y   con   los   valores
éticos,   pero   superables   si   se   rompen   los
tabües  obsoletos.  F{etos  que  /os  cr/-sÍÍ-anos
debemos  apropiarnos.  como  misioneros  dei
desarrollo  integral.  de  la  justicia  social  y  de
la   caridad   fraterna.   Retos   que   SÍ   pueden
cambiar a  nuestra  Patria,  para  que sea  más
próspera y desarrollada  para todos.

Retos,    en   fín,    qiJe   se   superarán   con   el
sacr.if.idio  compartiido.  cuando  IíegLie  el  dia
en   que   la   bienandanza     Patria   sea   la
DIVISA  de todos los cubanos.
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Pedro Meur.ice, quer" qu.ecté muy gratamente jmpresionad-Ü`dé la organizac:ión de la cc)munidad,
de  cómo  se  habían  c:omportado,  cómo  realizaron  la  ceremonia...  y  de  la  caritidad  de  ger.te
qLie se reunió para ver a `Ia Virgen, y acompañarla en la procesión"  -qLJe hubo que hacer desde
donde  se  quedó  la  guagLiita,   haéta  ei  lLigar  que  habían  fac(iitado  las  autc)ridades  -  ur`a  ar\tiigua
hamburguesera  desde  ia  que  se.d!vi.sa  todo  ei  valle  y  donde  soñamos  que  pronto  pueda  haber  un
terriplo  cat6l.ico  -porque.   como   decía   uno   de   los   asistentes:   -"allí   afüera   estaba   hasta   la
presidenta del Consejo Popular. Si, señor, hasta ella estaba alli afuera"  Y  oiro añad.ia

` Pues a_ Ti me   estuvo ayudando el del CDF{  a quitar los mic;rófonos y a guardar los  aparatcis

de sonido ..., Alguno fue para .ver, pero la mayoría  fue porque deseaban y sentían el deseo de
ir alli y eso fue uria cosa qLie resonó en SanÉiago entero.."

Y,  asi.  ha  sido  en  tc)do,.  Santiago  desde  el  día   6  de  septiembre  que    la  Virgen  dejó  el  santuario  del
Cobre y  empezó  la  peregrinación  por nuestra  diócesís,  hasta  hoy que visita  San  Vicente .

Es   muy   difícil   expresar  todo   lo   que   ha   supuesto   el   paso   de   ia   Virgen   peregrina   por   nuestras

parroquias.  pero  les  ofrezco  algunas  muestras  de  1o  mucho  recogido  y expresado.

L.a  visita  de, Íe Virgen  ha  supuesto  para  nosotros  un  fortalecernos  en    la  fe  porque  en  ese
s_imbolo  de ¿ubanía que es la.Virgen  de ¡a  Caridad,  el  pueblo   cubano  ha  enc¿ntr¿do  mucha
fe, .m.ucha_esperanza, mucha fuerza en  momentos de dificultad y el  que la gente haya podidci
celebrar de una rnanera más libre su fe ha sido miiy importante.."

" E.I que.  .Ia gpnte se haya apoderaclo.de eila, y la haya traído en hombros,  en procesión, y qLie

e_I  pueblo, _pierda su  miedo,  a veces, y reivindique su  libertad  ante la  patrona,  ante la  Virgen,
fue muy sigriifica{ivo.."

".-.EI  Fi.a?o  de  la_ Virgen  por  nuestra  parroqiiia  ha  sido  para  nosotros  un  torrente  de  gracias y

benclici.ones.  Durante  los  tres  clías   .qiie  estuvo  con  nosotros  hubo  un  c;ontinuo  llegar  de
personas a estar con la Patrona, a verla..."

1!0

" Pero  lo  lindci fue  que  c;uando  nosotros  salimos

de   la   hamburguesera   para   ir   a   recibir   a   ¡a
Virgen ....  ide  dónde  había  saiido  tanto  personal

`de    acera    .a     ac;era.„!     porque    ya     estaban
esperando ...-    pero:     isi     eso     parecía          una
concentra€i¢n~..r.`

"Yo,Ioi::.&;;deciresqueestofuelomáximo,

iuna  maravil.la! .,.,  que  todo  estuvo  miJy  lindci...
que oi?i.á ±e ftaga otra vez„."

Así.se  ex;;+&:a`b`án  los  miembros  de  la  comunidad
de.   Mi`crg`.``3,.   `én.   el    Abel    Santamaría,     cuando
evaluaban  l`a  ce.remonia  reljgiosa  de  recepción  de  la
Virgen   PereÉ.rína,   y  la   misa   presidida   por  Mons.



" ..La gran alegría de tenerla en{re nosotros y la decepción

de  muchísimas personas que  la  esperal.an  tener en  sijs
barrios, donde ya estaba {odo preparado,  y al final no se
permitió I[evar la imagen.."

i.:A,gu!atsoadoha:íamuunnadso!asoeostpaebra¿oensgse%nu:aoñíi?::,d.esnat#
previo a:Sú,venida: .-.,  pero  a  medjda  que se .acércab?Í la'hora, ia-geh{éveníá  y-venia._.. Al final ¿rainpp cgmo góoo,

en ei tempio, en e.i patio, en ia cai[e...` No cabía ñn aima.."

AsÍ   fue   en   Trinidad,   Santo   Tomás,    Cristo   Rey,`.  EI   Cayo,
Santa   Luc:Ía.  ,   y  seguramente  así   será   en   los   !ugares   que
falta  por visltar,    porque  la  virgen`  de  la  Caridad  es  la  madre
de todos  los  cubanos,  por eso,  imo  de  los  saludos  que más  la  dirige  nuestro  pueblo  es:

ivIVA LA MADRE DE TODOS LOS CUBANOS...!

¿Cuántos  han  !do  a  veria.  .?  ¿a  estar  con  el¡a  iin  rati{o.    ?  Muchísimos    Mucnlsimos  nemos  iao  y
muchi.simos  más  lo  hubiéran  hecho  s!  las  autondades  no  hubieran  suprimido.  ai  menos,  22  iugares
de  vis.i`ta   prev.istos  desde  el   inicío   (15   en   la   parroqu`ia  de  María  Auxiliaclora  y  7   en   Santa  Lucia).

porque no  ofrecían  seguridad  para  la  población .....

Todo-eso  ha  supLiesto  un  arduo trabajo  organizativo  y  realizativo  por parte  de todos

" ..-Ha sicio ia primera vez que todas ias orgánizaciones de ía igiesia han trabajacío juntos para

ur} f/.n".  exDresaba  uno  de  los  párrocos  consultados

La  visita  de  la  Virgen  Peregrina  a  las  parroquias,    se  preparó  con  iina  gr?n  misión  que involucró  a
todás  ias fuerzas vivas  de  ia  parroquia.

En  general  la  misión  ha  supuesto  una  visita  casa  por  casa.  Una  toma  de  contacto  con  todos  los
habitarites   de las  diferentes  parroquias que.  en  líneas generales.  han  aceptado muy bien  la visita
de   los    misioneros    anunciando    la   de    la   Virgen,    y   al    mismo   tiempo   expresaban    sü`Íe>
ciesconocimiento  y  desinformación  en torno  a  la  visita déi  Papa  a  nuestro  país  y  a  nLiestra
ciudad

Además  del  esfuerzo  misionero.  la  visita  de  la  Virgen  ha  s`ignificado  un  notable  esfuerzo  litúrgico,
cuiturai  y  catequético`   Los  jóvenes-de  todas  las  parroquias  han  sacado   sus   mejgres  galas! para    i
venerar  a  Mar!a.  y  c¡ar  grac(as`a  Dios  por  su  .`Maclre  de  Ba  Caridad".  A  los  niños  no  {es  detiivo  r`!  e..
fiierte  aguacero  que  cayó  el  9  de  octubre  por  ia  tarde.   para  recibir  la. `De`ndici.Ón  cie  la  Virgen  en .E;
Carmen    Los  enfermos  se  fueron  a  consolar  con  ella  y  lo`s  artistas  vinieron.a  9`frecerle  su  arte,  ya
fiiera  danza,  poesía  o  múslca,  desde  la .humilde  poesía  recién  inspirada  has.ta  el  quinteto  de  cuerda,
de ia  ciudad,  todos  han  ido  desfilándo  ante  ella   ofreciéndola  lo  mejor de sj..

Todos  hemos  trabajado  para  ella    porque  a  todos  nos  gústa  tener'lá  .madré  en  casa,  y.  para  que
esté    b.ien.    hacemos    lo    indecible.    porque    alabando    y    gloriflca.nd'o    a    nuestra    Madre    común ,-,.
bendecimos,   alabamos  y  glorificamos  a  Nuestro  Padre  y  a  su   Hijo  Jesucristo,   nuestro   Hermano
mayor y  i`inico  Salvador

i;`:'..VIRGEN  DE  LA CARIDAD,  MÁDRE  DE TODOS  LOS  CUBANOS„.!
..i ,... RUEGA POR NOSOTROS„ ..... !     .
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E!       pasado       me§-      de       m.ayo
é*actame.nte  entre     los   días   22  y'
25,   se   celebró   en   EI   Cobre,   la  .11[.
Semana   Social    Católica...Corio.
parte  de  los  trabajos   preparatoríos`
tuv[mos  la alegría  de  recibir  la  vi.sita
delun  amigo,  que    ha  tenido  mucho

que  ver  con   las   últimas   Semar}as
Soc/.a/es     en     Cuba:     Dagc}berto     Valdés,
pin`aréÉio   de  +.origen,`.irigeniero   agfónomo   de
profesión  y  ahora  recogedor  de  yaguas,   por
estas    cosas     ilógicas     de     nuestra     patria,
Ademas.  dirige  la  reviísta  V/lra/.  que  se  edita
en   Pinar   ael   F2Ío,   y   ei   Centro   Cívico   que
funciona         también         en         esa         ciudad.
Actualmente  es  miembro  del  secretariado  de
la   UCLAP   (Unión   Católica   Latinoamericana
cíe   Prer)sa).    lglesia   en    Marcha,    ccjnversó
con    él    para,    como    siempre   tratamos    de
hacer,    informarles   sobre   el   tema   que   nos
ocupa,   y   por   el   hondo   valor.y   el   profundo
testimonjo  de  su  vida  de fe.

iM:      Dagc)berto.     Ud      ha     estado     como
responsable  del   equipo   que  organizó

las        anteriores        Semanas        Sociales
Católicas   en   Cuba,   ¿podría   explícarnos
qué es  una semana social  y cómo se han
desarrollado las antej-iores?

DV:§::iai::Ch°ca::i.tc°as,LasseseT,::::
celebrando   en   muchos   paises   en   los   que
existe   una   cultura   de   matriz   católica   desde
hace  casi  un  siglo    La  primera  se  celebró  en
Francia    Una   Semana   Social   Católica   es
un   evento   académico   qLie   dura   varios
días,        en        el        que       se       estudian
profundamente  los  problemas  sociales  a
la   luz   de   las   enseñanzas   de   la   lglesia
Católica,  referentes  a  la  vida  social,  poli.tica,
económica    y   cultural    e   intentando    aplicar
sus   principios   generales   a   las   condiciones

particulares de cada  nacjón,y época.  EI  Papa
Juan   Pablo   11,    ha   queridó   fórtalecer   esta
experiencia            de            reflexión            católjca
denominándole  "/abc)rafor/-o  cu/Íura/',   en   el
que  también   se  sintetizan   nuevas   fórmulas
de      doctina      social,      emanadas      de      la
experiencia   de   la   lglesia   en   cada   cultura   y
especialmente  de  los  laicos   en   el   ambiente
donde viven   En  Cuba se  realizaron,  antes  de

la

la      Revolución.      {res     Semanas
Sociales.   en   1938.   en  1942  y  en
1951.     De     ellas,     la     de.mayor
repercusión  soci`al  fue  la  de  1951

que  trató   el  tema:   "La  so/uc/-ón
cristiana      a      los      problemas
agrarios  en  Cuba".  Después  cle
la  Revolución  se  han  celebrado

aquí dos Semanas   Sociales:  Una en  1991
en    ocasión    del    Centenario    de    la    Rerum
Novarum    y    a    los    40    años    de    la    última
Sernana   Social.   Participaron   88   delegados
de  todas  ias  diócesis.   De  ellos.  61   laicc>s`   11

presbíteros,   14   religiosos   y   2   seminaristas
La   otra,   se   celebró   en      Noviembre   de
1994,  en  La  Habana.  Fue  presidjda  por el  Sr`
Cardenal`Fioger Etchegaray,  presidente de  la
Pontmcia   Comisión   "Jus{/-c/'a   y   Paz`,    que
dictó   dos   conferencias   y   dejó      intalada   la
Comisión    `"Jws€/.c/.a     y     Paz'.      En     >ésta,

participaron    118    delegados    de    todas    las
diócesis    de   Cuba.    De   ellos.    81    laicc)s,    16

presbíteros,   9   religiosos   y   7   seminaristas
Por       razones        circunstanciales.        ambas

.Semanas  Soc:iales   fueron   organizadas   por`l_a.?omi_sión  Católica  para  la  Cultura,  de ]a

Diócesis   de   Pinar   del   Río,   con   el   visto
bueno  de  la  Conferencia  Episcopal,  como
un   servicio   a   todas   las   diócesis   del   País.
Ahora,    la   Conferencia       ha       publicado   los
Estatutos  de la  Comisión  "Jusf/-c/.a y Paz"  de
Cuba  quien  se  encargará    de  la  organización
de las Semanas Sociales  en  adelante

•Mi  á: u,a:'sh as:::n:'sa :o.::aí:snd:nm eenstta:
etapa de la histoi.ia de Cuba?

La   celebración   de   las   S.S.    en   Cuba

Dv:   abrió   Para  le     experiencia  pastoral   de
nuestra    lglesia   un   nuevo   espacio   de

reflexión.  Hasta  el  momento  de  reanudar ese
típo  de evento  no  había  un  encuentro  a  nivel
nacional     que     se     dedicara,     de     manera
organizada   y   sistemática,   a   la   reflexión   de
los     problemas     sociales,      económicos      y

políticos   del   País   a   la   luz   de   la   Doctrina
Social    de    la    lglesia.     Para    el     laicado
católico  han  sido  momentos  fuertes  de
estudio   que    iliiminan    su    compromiso
apostólico  en  el  campo  sociopolítico.  En
algunas  diócesis  se  estudia  la  posíbilidad  de



crear   Centros   de      estudlo   permanentes  'o
facultades    de    lnstitutos    de    Formación.
sobre    la    Doctrina    Socia¡    de    la
lglesia.    Por   ejemplci,    desde   hace
cuatro  años  funciona   el  Centro  de
Formación  Cívica.y  Religiosa  en
la  Diócesis  de  Pinar  del  Fiío.
[M:    ¿Podrías                  explicarnos
brevemente     cómo     surgió     el
Centro, cuál es su finalidad?

DV:

formando  c-omu.nidades  de    particjpación
y   de   vida   en    los   diversos   ambientes

Pues.   desde   hace   muchos   años.   los
laicos    de    Pinar    nos    preguntábamos

qué  hacer para  garantizar  la  formación  social
del    iaicado  en  una  díócesis  que  habia tenido
una  fuerte tradición  de  !aicado  comprometído

pero  que,  como  las  demás,  había  sumdo  los
embates  de  las  nuevas  realidades  sociales  y

políticas  del  país.   ¿Qué  hacer  para  que  esa
formación  partiera  de  la  Doctrina  Social  de
la     lglesia     pero     tuviera      una     adecuada
aplicación        a         nuestras         circunstancias
históricas   concretas?   ¿Cómo   lograr   textos
inculturados.    encarnados,    con    un    lenguaje
cubano,   y  i`nos  ejemplos  cubanos  y  escrito

pcir   cubanos?   ¿Cómo   lograrJ  que   no   fuera
una  mera  "escue//.fa"   sino   que  formación  y
compromiso   con   Cuba   y   su   lglesia   fueran

juLntos?  ¿Qiié  hacer  para  que  este servicio  no
quedara   encerrado   en   el   laicado   cristiano   -
pc]r  mucho  que  lo  necesitara  -  s.`ir\o  que fuera
un  servicio  abierto,   no  sectario,  solídario,  no
confesional    pero    de    inspiración    cristíana?
Estas     preguntas     fueron     llevad'as     a     un
Consejo  PastoTal  Diocesano  en  1992  y  de
alli     salió     la             creación    del    Centro    de
Formación  Cívica  y  F`eligiosa,   sin  separar
artificialmente  estas    dos  dimensiones  de  la
misma       formacíón       integral       que       todos
debemos   recíbir.  Su finalidad  es  responder
al       proceso       de       despersonalización,
desarraigo     y     desaliento,      que      viven
miichos     cubanos,      por      la     falta     de
proyectos  sociales.  Por  eso,  hay  un  dicho
del   C,entro   que   dice  `'cinco   minutos   para
quejarse y cincuenta y cinc;o   para  buscar
qué vamos a ser y hace/.   Contribuir  a  la
formación    del    hombre    cubano,     como
Persona   y   ciudadano    libre   y    responsable,
para  que  sea  capaz  de   participar  en   la
vlda   socjal,   económica,   politica,   cultural   y
r©ligiosa  de  nuestro  país,  con  autenticidad

y    arraigo    patrio.     Este    es     uno    de    los
objetivos  específicos  del  Centro.  Otro,  es  ir

donde         e l         piieblo        vive
cotidia.namente     y     donde     se
reconstruye      el      tejido      de      la
sociedad     civ.il:     así,     ya     existen

grupos              de              eciucadores,
ecónomistas,   trabajadores   de   la
salud,  escritores  y  artistas  que  se
nuóiean    alrededor   de    la    revísta
VITRAL   que   como   sabes   es   lá

vía     de     comunicación     y     creación     socjo-
cultural  del  Centro.

|M:        ¿Es     una    experiencia     única    en
Cuba?
No  es   una   experiencia   única.   Ya   se

DV:       anima   algún   ciclo   en   Matanzas,   La
Habana,   Santa  Clara  y  en  el  mísmo

Santiago,     entre     los     universitaríos     y     los
alumrios      de!      lnstituto.     Pérez-    `Serantes.
Hemos       sido    irMtados    a    casi   todas    las
diócesis   de   Cuba   para   comparatir   niiestra
experienca     que     en     cada     iugar     deberá
respetar sus especificidades  ,  pero  que tengo
la   esperanza,    que   como   responde   a   una
necesídad  de  adecuar  la  Doctrina  Socja[  a
nuestra     realidad,     la     semilla     que    vamos
sembrando    encor\trará    tierra    buena    y    se
mejorarán  sus  frutos  con  los  aportes  de  las
nuevas experiencias.  Lo  más. importante es
encontrarnos   y  comunicar  expei.iencias.
Espero  que  la  comisíón  Justicja  y  Paz facilite
el   espacio   y   la   oportunidad      para   hacerlo
sístemáticamente,    La    Semana   Scicia¡    es
uno3    pero   no   es   suficiente.    Hay   que   darle
continuidád.  Luego  de  celebrarse  las  S`S.  no
existía  hasta  1994  ningún  organismo  a  nivel
nacional   que   fomentara   su   continuidad,   de
modo   sistemático   y   organizado.   Gracias   a
Dios ya  existe y comienza  a  dar sus  primeros

pasos la  Comisión  de Justicia y Paz que  me
da   la   impresión   que   tendrá       por   aquí   un
camino  seguro  para  servir  a  nuestro  pueblo,
dando  continuidad    y    poniendo  en  acciones
concretas    las    líneas    de    acción        de    las
Semanas Socia[es.

Gfacias  a  .\Iglesia  en  Marchd.`  Los  ar\imo,
también    como    miembro    dei    secretariado
nacional  de  la  Unión  Católica de  Prensa  en
Ciibat  á  seguir  prestando  este  indispensable
servició  de comunicacíón.
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Este     año    se    cumple    el     275
aniversario       de       la       fundación
canónica      del      Seminrio      Sar]
Bas/-//-o Magno.`Fue erigido  el  añc>
1722  por  fray  Gerónimo  Valdés,
Obispo       de    ,Cuba,        con        la
aprobación    del    rey    de    España,
Felipe   V,   constituyéndose   así   en   el   primer
centro   pedagógico   de  la   isla,   creado   por  la
máxima    autoridad    del    momento.     Durante
más  de  un`siglo  fue  la  institución  que  no  sólo

preparaba  a  los  futuros  sacerdotes  (eníre /os
cuales  podemcis  mencjonar  a  los  arzobispos
Santiago José  de  Hechevarría y  Francisco de
Pau/a    Bamada),    sino    que    en    sus    aulas
pusjeron  las  bases  de  su  carrera  profesiona!
muchos  \lustres  personajes   de  Oriente:  tales
como   Manuel   Justo   de   Rubalcaba.       Juan
Bernardo  0'  Gabán  (maesíro  de/  P.   Vare/a)¡
José  Antonio  Saco,  Juan  Bautista  Sagarra  y
otros.      Más   tarde,   hacia   la   mitad   del   siglo

pasado.  San  Antonío  Ma  Claret,  arzobispo  de
Santiago    entre    1851    y    1857,    preocupado
sobre  todo   por  ¡a   situación   del   clero  en   su
diócesís,  convierte  el  Seminario  en   centro  de
formación      sólo      para      eclesiásticos.       La
sociedad   Qivil  saptiaguera     ya   no   necesitba
comQ    antes   .dé.`ta    función    subsidiaria    del
Colegio  Seminario,  En  efecto,  ya  en  1841   se
había    organizaao.en    ia    ciuciac¡    el   famoso
Colegio  Santíago  cuyo  principal  promotor fue
el    gran    pedagogo   Juan    Bautísta    Sagarra,
alumno   y   profesor   del    Colegio    Seminario.
Esta  preocupación  por la  calidad  de  lo que es
específioo   de   la   fórmación   sacerdotal   tiivo
como    contraparti-da   un   alejamiento   de   las
cuestiones    más    vi.vas    de    la    cultura        del
momento.   Por  otra   parte,   la  guerra  de  1895
llevó    al     país     y    a     la     región     orient?l.,.en

pamcu!ar.  a  la  ruina  ecónómica.  De  aquí  que
ei  cibispo  Barnada.  que  comienza  a  gobernar
la    ciióces!s    de    Santiago    en    1899:    decida
invertir   los   recursos   del   seminario   en   paliar
los  graves  daños  que  acarreó   la   contienda.
Con    lo    cual,    el    seminario    se    paraliza,    e
incluso  su   edificic)  es  donado  en   1907   a   los
Hnos.   de   La   Salle,   que   finalmente   aceptan
venir  a.fundar  un   colegio   en   Santiago.   Hay

que   esperar   hasta    el.   año    1931    para   que
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Mons.      Zubizarreta,      Arzobispo      de
Santiago,   inaugure  el     nuevo  edificio
muy  cerca  de  la  basílica  de  Ntra.  Sra.
de   la    Cari.dad    en    EI    Cobre.    En    la
década   de   ios   4o   ei   éeminario  vjve
allí   uno   de   sus   mejores   momentos,
pero     también     es     cierto     que     su

•   ..`:r,.      '   .      }ocalización     no    favorece    el    diálogo~¡:`.   .

con  los  centros  culturales  de  la  ciudad,   Esta
es   una   de   las   razones   que   determinan,   al
cabo  cle  37  años,  el  traslado  del  Seminario  a
Santiago.      En      1968      regresa,      pues,      el
Seminario   a   la   ciudad   y   ocupa   el   antiguo
convento    de    las    Sirvas    de    María    en    la
popular   loma   de   los   Desamparados`   Llega
aquí    cor\.,   vocación     ciudadana.     Pero.     los
tiempos.   por   el   momento.   no   prmíten   otra
cosa     que     dedicarse     ca!ladamente     a     la
formación    de    los    semjnarístas.         En    los
Últimos   años    ha    aparecido   cada   vez-con
mayor   claridad   entre   los   responsables   del
Seminario    la    idea    y    la    necesidad    de    un
cor\tacto  efectivo  con  ei  mundo  de  la  cultura
universitaria    santiaguera    y    de    una    cierta
modesta  recuperación  del  papel  cultural  que
había   desempeñado   el   Seminario   en   otras
épocas.   La   celebración   del   275   aniversario
era  una  buena  ocasión  para  un  proyecto  de
esta  especie.  De  aquí  surgió  la  idea  del  Auia
San    Basil.i.oL   Magno`    que   quería    ser    una
propuesta  c!e tipo  académiccj  que  facilitara  el
encuentro       cultiiral,        el        diálogo,       y       el
enriquecimientc)  interdisciplinar.  El  aula  se  ha
concretado   para   este  curso   en   un   ciclo   de
conferencias  de  temática   muy  diversificada.
en  la  que  entra  la  reflexión  sobre  lo  relígioso,
la  preocupación  por  los  valores  éticos  de  los

que    fundaron    nuestra    patria,    un    tema    de
cubanología:  la  investigación  sobre  la  Virgen
de    la    Caridad    del    Cobre.    un    capítulo    de
nuestra   historia   reciente:    iglesia   Católica   y

guerra    de   lndependencia...       En    esl:os   275
años    de    vida,    a    pesar    de    !os    cambios
sufridos   y   de   las   distintas      sedes   que   ha
ociipado,       el       Sehiinario       inte'nta,       pues,
conservar su  doble vocación  de formador  de
futuros   sacerdotes   y   de   iristitución   cultural

que  aporta-en  cada  momento  aquello  que  la
ciudad  de algún  modo  re`clama.



"Yo soy el Pan de Vida"

Jn.  6,.`!5-39

Nunca   causó   Jesús  tanto  escándalo   entre   los   que   lo
escuchaban,    apóstoles   y   díscípulos   incluídos,    como
cuando  les  d!jo:  "yo soy el  pan  vivo  bajado  del  cielo"
y  les  aseguró  que  aqueHos  que  comieran  de  ese  pan,
que  era  EL  MISMO,  más  aún,  que los  que  comieran  de
su  cuerpci  y  de  su  sangre,  que  son  verdadera  comida  y``
bebida,   tendrían  vida   eterna   y  El   les   resuc.itaría   en   el  ``+
último  día.

Tal fue la controversia que se armó y  la  incapacidad  por

parte  de  algunos  para  acoger  estas  palabras  del  Señor
que "miJchos  de sus discipulos  se  retiraron  y ya  no
andaban con El' .

Ciertamente  son  palabra  difj'ciles  de  asimilar  y  mLichos
seguiclores    de   Jesús    han   tropezadc>    (ert    e/   exacío
sení/.do   de   /a   pa/abra)   con   eHas   y   no    han    podido
acogerlas    en    su     corazón.     Les     parecía     como     si
aceptarlas    les    conviertiera    en    antropófagos    o  .poco
menos.  0,  lo  que es  peor,  en  tontos  capaces  de  admitir
cuentos  que  nadie  en  sus  cabales  sería  capaz de creer.
Pero,   no  queriendo  abandonar  a  Jesús,   como  hicieron
los  discípulos  del  Evangelio,  cerraron  sus  oldos  a  estas

palabras,   como  si   nunca   hubieran   sido   dichas,   o   las
interpretaron  a  sú  manera,  a    pesar  cle  ser tan  claras  y
contundentes.

`lesús  al ver cómo mucnos  disclpulos  le abandcinaban  preguntó  a  siis  apóstoles.  ¿'.acaso usfec/es
tamb/-én  qui.erer}  /.rse"?   ¿También  ustedes  por  no  ser  capaces  qe  creer  eñ  mi  Palabra.  de
confiar en que para Dios nada hay imposible.  ni  siquiera da-r a Ópmer su cuerpo y a beber su
sangre, van a seguir su camino apartándose del  míó'..?

Pedro.  sacó  la  cara,  una  vez más por su  compañeros y  respodió  :

"¿A  qui-én i-remos? Sólo  Tú tienes  palabras de Vida Eterna".  SÍ Tú  1o  dices,  así será,  aunque ahora

no  lmagínamos  cómo .podrá  ser...

Fm  la  Últi.ma  Cena  comieron  y  bebieron  el  pan  y  el  vir`o  convertídos,  por la  fueíza  de  la  Palabra del
Señor   en  su  cuerpo  y  en  su  sangre (Mc.14.  22 ~ 24\.  Y  allí también  recibieron  el  mandato  de  seguir
c:onvirtiendo  ei  pan  y  ei  vino  en  SU  CUERPO  y  en  SU  SANGRE.  en  conmemoración  suya.   Eso  es
io  que  hace  ia  lglesia.  fiei  a  las  PaiaDras  del  Señor,  escntas  en  ia.Sagrada  Biblia.  por  medio  de
s'us  sacerdotes  en  cada  Misa:  repet'ir  el  gesto  de  Jesús.  Convertir,  con  el  poder  que  viene  de  Ei,  el
r)an  y  víno  en  su  Cu'erpo  y  Sangre,  y  darle  a  comer  y  a  beber  a  los  hombres,   las  mujeres  y  a  los
i`iños para  que tengan vida  eterna ya  desde este mundo,  para  que encuentren  ia   fuerza  para  seguir
í]  Jesús,  el  único  que tiene  Pa!abras  de Vida  Eterna,  y  resuciten  el  úmmo  día.

P.,Rafael A. López
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LOS HOMBRES SON DE MARTE
'LAS. MUJERES SON DE VENUS.

U
na  de   las  mayores  djferencias  entre   hombres  y
mujeres  es  la _ma.n.?ra  de  enfrentar  el  estrés.  Los
hombres  se concentran en sí mismos y se apartan

cada  vez  más.   mientras  que   las  mujeres  se   sienten
cada            vez      más    p.abrumadas      e      involucradas
emocioiialmente.  Eri  esos  momentos,   lo  que  necesita
un  hombre  para  sentirse   bien,   es  diferente  de  ¡o  que
necesita  una  mujer.  El,  se  sierite  mejor  resolviendo  los

problemas,  mientras que  ella   se  siente  mejor hablando
de  ellos.   Hay-quien   afirma  que   ésta   y  otras  muchas
cosas  se  deben   a   qué   ios   hombres   són   dei   pianeta
Marte  y  las  mujeres  de  Venus,  Cuando  un  marciano  se  siente  perturbado   nunca    habla
de  lo  que  le  está  molestando.  Por el  contrario,  se torna  muy  silencioso  y  se  mete  en  su
cueva.privada  para  pensar en su  problema   y meditar a fin de  encontrar una  solución.  Se
mete  eri  !a  cueva  de  su  mente.  En  esos  momentos:  se  vuelve  cada  vez  más  distante,
olvidadizo,  insensible.  Mantener con  él  una  conversación  hogareña sería  como  encontrar
solamente  el  cjnco  por ciento  de  su  ser,  miéntras  el  noventa  y  cinco  restante  estuviera
lejos,  ocupado.
Si  no  ha  podido  encontrar  una  solución,  el  hombre  permanece  es  su  cueva.  AIlí,  puede
leer un  periódico.  ver televisión.  la  pelota...  cualquier  cosa  que  no  le  exija  más  que  ese
cirico  por ciento que  ha quedado disponible.  En  realidad,  cualquier actívidad   estimulante

que   no   requiera   m.ás   que   ese   pequeño   espacio   men{ai   puede   ayudarlo   a   olvidar
momentáneamente  el  problema  para  luego,  al  día  síguiente,  volver   con  mayor fuerza  e
in{entar resolverlo.

|os   hombres   no  tienen   mucha   conciencia     de   hasta   qué   punto   se  toman   distarites
cuando  están  en  la  cueva.  A  la  mujer  le  resulta  difícil  aceptarlo  en  esos  momentos.  No
sabe hasta qué  punto  él se  encuentra  en tensión.  Si llegara  a casa y hablara de todos sus
problemas,  ella  se  sentiría  más  comprensiva,  pues  él,  no  se  lo  dice  y  ella  siente  que  la
ignora.   Sólo sabe que  é[  está  perturbado,  pero supone  que  no  se  preocupa  por ella,  que
no  le  interesa,  que ya  no  la  ama ,....
El hecho de saber que un marciano está afrontando el   estrés a  "su" manera,  resulta  muy
útil  para  las  habitantes de  Venus.  aunciue  no  alivia  el  dolor`  Los  hombres,  en  general  no
se dan cuenta de cuán drástica y rápidamente   pueden pasar de ser cálidos a insensibles
y distantes.
Cuando una  venusina  está  alterada o tensa,  a fin  de  sentirse aliviada   busca  a  alguien de
su  confianza  y  le  habla  en  detalle  acerca  cle  los  problemas del  día.  de  sus sentimientos.
Cuando   comienza   a   hablar,   no   da   prioridad   a   un   problema   en   particular.   SÍ   está
perturbada,   está   perturbada   por  todo,   lo   grande   y   lo   pequeño.   Cuando   las   mujeres
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compartén  ia sensación de  agobio se sienten  mejor. .Para  ellas.  compartir sus problemas
con otro es `sigr\o   de  amor y confianza,  no  una carga`  Sus egos no   dependen de sentirse
"competentes" sino  más bien de mantener relaciones afectuosas,  No sienten vergüenza

de tener problemas.

La    mujer,    mientras    más    habla    y    analiza,    mejor   se       siente.
Gradualmente,  si  percibe  que  la  escuchan.  su  tensión  desaparece.
Al  analizar  sus  sentimientos  sin  centrarse  en  la  solucjón,  aumenta
su  comprensión  de  lo  que  realmente  le  molesta.  Repentinamente.
no se siente ya tan  abrumada.
Pero   cuando   la   mujer   habla   de   sus   conflictos   con   el   hombre.
habitualmente  siente   rechazo.   El   hombre,   generalmente,   supone
que  ella   está   pidíendo   consejo  y     entonces,   adopta   un   papel  de"arréglalo   todo",    para    resolver   sus   problemas.    Si   la   ve   muy

pertiirbada,  supone  qiie  le  está  echando  la  culpa  a  él,  y  saca     a
re)ucir   su  espada,  para  protegerse  del  ataque.  En  ambos  casos  le
resulta  dífícil  escuchar.  A  pesar  de  estas  grandes  djferencias  ante
cada  día,   marcianos  y  venusin?s  vivieron  juntos  en   paz,   porquelos   mil   conflictos  de

fueron  capaces  de  respetar sus  diferencias.` Las  venuéinas  aprendieron  a  respetar   que
__.__  _     ___    r-_'    r_`l-y

los  marcianos  necesitan  retirarse  para  afrontar  el  estrés.  La  cueva  ya  no  era  un  gran
misterio    m    causa    de    alarma.    Cuando    los    maroianos    aprendieron    a    escucharlas
descubneron  que  oir  con  atención  a  su  pareja,  puede  ser    una  excelente  manera  de
olvidar por un  rato su  problema y al  mismo tiempo brindarle a  ella  mucha satisfacción.

1   ¿Cómo apoyar a un hombre que está meticlo en la cueva?

1.   No desaprobar su  necesidad de  retirarse.
2.   No  tratar  de  ayudarlo  a   resolver  su  problema  ofreciéndole

soluciones.
3.   No   tratar  de   estimularlo   a   hablar  haciéndole   preguntas   a

cerca de sus sentimientos.
4,   No  querer segujrlo  a  la. cueva.  ni  sentarse  junto  a  ia  puerta

para  ©sperar a que salga.
5,   No preocuparse o sentir pena  pcm él.
6,   Haoor fllgo que  la  haga feliz a  usted.  El, se 1o agradecerá.

Del libro: I.os hombrcs sQn de Marte,
Aas mujercs de Venus.

Aiitor: John Gray, Pli.D.
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Por .María López

y  nó  menos  impor{ante,  es  obiigación nuestra  ei   coiaborar con  ios  pástores  en  ei  servicio
..,:   ái`

de  la  comunidad  eclesial.  AsÍ,  en  este  espacio  abierto  a  la  reflexión.  conversamos  con
Ftolando  Halley,  responsable  de  laicos  a  nivel  diocesano.  sobre  nuestra  realidad  y  nos
decía  que  resulta  palpab!e  e  imprescindible  para  la  vida  de  la  lglesia,  el  trabajo  de
muchos iaicos en el marco /.nÉra-ec/esi.a/.  En  efecto. sc)mos catequistas,  animadores de
grupos  y  pequeñas  comunidades,   asesores,   ministros  de  la   eucaristía   y   [a   palabra„...
Estamos   muy   presentes   ahí,   pero   muchas   veces   sin   tener   una   conciencia
verdaderamente  laical,  de  la manera que  nos es  propia,  de vivir la fe en  el  mundo,
cie  nuestra  identidad y espiritualidad. También fiab/amos de/ /nsí/.fufo Monseñor Pérez
Seraí}£es que,  durante  seis  años.  ha  llenado  el  vacío  de  formación  integral  que teníamos
los   laicos   en   la   diócesis.      Muchos   han   terminado   los   dos   ciclos,   y   1o   que   es   mejor,
muchísimos  más.-se  preparan  hoy,  para  servir  mejor  a  los  hombres  y  a  Dios.  En  sentido
general,   nuestro  talón  de  Aqui]es  está   en   la  esfruc{Líra  y  o/gan/.zac/.Ón. cJe  /a   Com/.s/.Ón
D/.ooesar}a,  que  con  los  avatares  del  tiempo,  fue  reduciéndose  hasta  quedar  limitada  al
responsable actual y al sacerdote asesor (P.  Jorge Pa/rna).
Frente  a  esta  realidad  nuestra,   las  próximas  asambleas  diocesana  e  interdiocesana  de
laicos  (E/Cobre.  27-30 de  Wov/.embre),  buscan  responder a  la  necesida.d  de  promoción  de
iin     laicado     de     cara     a     la     evangelización     deí     tercer     milenio'-   y     nos     proponen
fundamentalmente:

1.   profundizar en    la   vocación  y  misión  específica  de  los  laico.s  en  la  !glesia -y  la
sociedad para impulsar  una vivencja de identidad y espiritualidad propia;

2.   refTexionar sobre la historia del [aicado en Cuba y aprender de sus [eéciones`;.:.`.
3.  elaborar  un  proyecto  de  acción  pastoral  hasta  el  año  2000,  qtie  auíe  de  forma

paulatiná y progresiva, y junto a la pastoral familiar, los grupos de laicado adulto
de nuestras comunidades.                                                                                  ..[

Estos  días  han  sido    de    reflexión  en  el  seno  de
todas las comunidades  parroquiales,  sobre  el  ayer
y  ei  hoy de  ia  ácción  de  ios  iaicos en  ia  vida  de  ia
lglesia  cubana,  viendo  las  luces  y  las  sombras  d.e
su   misión,   ahondanc!o   en   las   raíces  de   nuestra
especial  vocación,   recordando  que  somos  laicos
por  la  gracia  de  Dios,  que  nos  ha  llamado  a  vivir
en   el   corazón   del   mundo   como   cristianos   que
somos   y   a   llevar   al   corazón   de   la   lglesia   los
problemas    del    mundo.    Que    nos    Per[enece    el
construir   ei   Reino    ordenando,    según    Dios,    los
asuntos    temporales,     y    evangelizando    nuestro
medio:    ei   trabajo,    la    economía,    la    política,    Ía
cultura,`las   ciencias,    la   familia,   la   educación,   o
sea,  toda  la  vida  de  la  sociedad.  Además de  esto,

Esperamos  ciue  estas  asambleas  nos  ayuden  y  comprometan  más  en  el  servicio  de  la
lglesia  y ia sociedacl.
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•   vlsITri DEi^ pripft.
Para   ultimar  detalles  de  la  próxima  venida  del   Papa   a  Santiago,   el   24  de  enero   de   1998,   visitó
niiestra  ciudad  en  días  pasados,  mons    Piero  Marini,   responsable  de  las  ceremonias  litúrgicas  en
las  visitas  del   Papa.   En  su   prcigrama   se  incluyó   una  entrevista   con   la  comisión   conjunta   lglesia-
Estado.   para  verificar  el  adelanto  de  las   obras  y  el   estado  actual  del   proyecto  de!   podio.   altar  y
demás  lugares  donde  se  celebrará  la  Santa  Misa  y  la  coronación  de  la  Virgen  de  la  Caridad  por  el
Papa  Jua-n  Pablo  11.  Además  mantuvo  encuentros  con  las  diferentes  comisiones  de  la  lglesia  y
Catedral  se celebró  un  ensayo  de Misa  para  ir coordinando  los  movlmientos  de  los  acólitos

•   XII JORNADA  HUNDIA_L DE U  JUVENTUD
„      Del  2i  al  24  de  agosto  se  reunieron  en  París  más  de  un  millón  de  personas,  en  su  inmensa  mayoría

jóvenes,  de  160  países  de  los  cinco  continentes,  para  la  duodécima jornada  mundial  de  la juventud
con  el  Santo  Padre   EI  Papa  se  dirigió  a  los  jóvenes  el  día  21   por  la  tarde  en  e!  campo  de  Marte,
después   en   la  vigilia   de  oracíón   preparatoria   a   la   Jomada   que  tuvo   lugar  en   el   hipódromo   de
Longchamp,  donde Jiian  Pablo  11  bautizó    di©z  catecúmenos  de  los  c'inco  continentes,  entre  ellos  un
cubano,  y terminó  oon  una  gran  Misa  el  domingo  24,  en  la  que  concelebraron  con  el  Papa  más  de
500  cardenales.  arzobispos  y  obispos  y  unos  dos  mil  sacerdotes.
La  próxlma joranada  mundlal  de  la juventud  se  celebrará en  Roma  en  el  año  2000.

•   JuriN  priBi^o ii, DiEciNUEVE riÑos DE poNTiFicADo.
EI  Papa  Íu©  el©giclo  como  sucesor  d©  Pedro  el  16  de  octubre  de  1978    En  sus  19  años  como  Papa,
ha   escrito   12   ©nclclic@s,   y   numerosas   Cartas,   Exhortaciones   y  Constituciones  Apostólicas.   A   lo
largo  de estos  años,  el  Santo  Padre  ha  realizado  80  visitas  pastoiales  fuera  de  ltalia,  la  última  fue  a
F2o  de  Jar\eiro  (Bra§ll\  cle  2  al   5  d©  octubre,   con  ocasión   de  la   11  Jornada   Mundial  de  la   Familia

Juan  Pablo  11  ha  roa`iz@do  sois  viaieg  apostólicos  fuera  de  ltalia  en  1997.   El  primero  que  figura  en
su  calendario  en  este vlgé§imo  aflo  d© sii  pontificado,  es  el viaje a  Cuba  en  enero  de  1998

•   TALI.ERES DE ORACIÓN

Entre  el  9  y  el   14  de  septtembre  se  r®all7Ó  en   ©1  Cobre  un   encuentro  "Exper/.enc/-a  de  DÍ.os".   de
Talleres  de  Oración  y  Vida.   Próximam©nt©  com©nzará  aquí  en  Santiago,   la  escuela  de  guías  de
Talleres    de   Oración    y   Vida,    para    la    formación    d®    r®sponsables    de   grupos    en    las    diversas

^     comimidades

•   ñuLÁ SAN BÁSILIO
El  aula  San  Basilio  Magno  infc>rma  que el  dla  5  de  novi®mbr© se dlctará  la  conferencia:  La Virgen
de  la  Caridad  del  Cobre,  símbolo de cubanía",  a  cargo  do  1@  Dra.  0lga  Por[uondo,  en  la  lglesia
de  Ntra.  Sra.  del  Carmen  a  las  4.30  p.m.
Además,  ofrece un  cursillo  de 5  días  sobre:  introducclón  a  la  antropología,  a  cargo  del  P.  Jorge
Cente!lez,  S.J..  que  se  impartirá  en  la  lglesia  Ntra   Sña.  del  Carmon  los  sÉibados  8`   15,  22,    29  de
Noviembre y  1  de  Diciembre  de las  4 a  las 6  p.h
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CAfllTAS  DlocESANA  INF0flMA

El trabajo  de  Cárita.s`  con  todas  las  limitaciones  que tiene.  va  prendiendo  en  las  comunidades  y  se  ha
incrementado  el  que  se  realiza  hacia  los  más  necesitados.  Se  han  empezado  a  hacer  muchas  cosas
con   recursos   propios,   aportados   por   los   miembros   de   las   comunidades,   dando   un   testimonio   al
comparttr  lo   poco  que  tienen.   En   Cárjtas   cubana   funcionan   cuatro  grandes   programas,     que  se
mantienen  en  las  diócesis:

1.   Programa para la tercera edad.
2.   Programa para la Pastoral Social lnfantil.
3.   Programa para el Síndrome de Down
4.   Programa de emergencias.

•     En  la    tercera  edad  tenemos  un  parque  de  10  sillas  de  ruedas,   bastones  y  andaderas.   que  se

prestan  a  personas  necesitadas   Funcionan  4  talleres  de  oosti[ra,  8  lavatines  y  en  7  comunidades
tienen  establecidos  pequeños  comedores.  Hay  17  grupos  de  Espiritualidad  y  Recreación  donde  !c)s
ancianos comparten  y aprenden a  conocer su  estado de salud  mediante conferencias y cuidados de
geriatras y otros especialístas

•     La  pastoral  social  infantil  desarrolla  en  la  diócesis  programas  para   asmáticos¡  fibrosis  quístjca,
síndrome de  Down,  equipos  de pelota  y salas  de video.  La  diócesis  participará  en  el  8° congreso  de
F/.bros/-s  Qu/.sf/-ca  que  se celebrará  en  La  Habana,  de!  20  al  24  de  octubre de los  presentes,  con  la
presentación  de un video y un  poster

•     El  síndrome de Down,  mantiene programas  en  Guantánamo,  EI  Cobre,  Contramaestre,  San  Lujs y
Sant,ago

DONACIONES  EXTERNASo

Aunque no  las recibe Cáritas  directamente,  participa  como observador y testificador de la  recepción  y
entrega  de  las  partidas  a  los  lugares  previamente designados.  En  este concepto  se ha  recibido:

1.   E/  gob/.emo  de/  Re/-no  de  España  donó  1210  toneladas  cle  leche  en  polvo  para  todas  las
embarazadas del  país,  hasta  el  prjmer trimestre de  1998,  que  han` sido  entregadas   a  la  red
comercial para su reparto a la población.

2.   La _soberana y  militar orden  de  Malta donó  un  sustituto de  leche y  hamburguesas  de  soya,
para los Hospitales y Asilos de ancianos.

3,   Se han  realizado donaciones de  medicamentos y equipos  al  hospital  general  Satiirnino Lora
y a otros h,ospitales.

Caritas  diocesana  de  Santiago  de  Cuba  lamenta  profundamente  la   resolución   149  -  97  del
ministerio dé Comercio  lnterior,  que  iimita la  adquisición de  productos en  la  RED  MAYORISTA,
a    las    INSTITUCIONES     DE    AYUDA    HUMANITARIA,    trayendo    esto    como    cc)nsecuencia    una
considerable  disminiición   del  número  de  personas  que  se  podrá  favorecer  con   algunos   artículos  de

primera  necesidad.
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