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i'Que Cuba se ahra a Cuba!
Hno. Antonio LÓpez

Ahora,  se podría decir,  al contrario del reffán popular,  que,  desde la revista anterior,  ha pasado
poca  agua  bajo  el  puente.  El  "JVz.ño",  está negando  el  agua,  pero  c/ Espz'rítz/,  esfá sopJcz#c7o  co#
fuer?a  sobre  ru.estra  ciudpd  y  todq  Cuba,  llamando-con-suavidad:  peró  con  i;sist¿;ci¿:.-a
P.:~S_t_o:_e_S__,rf i:!,es,    a,  g,obsrnantes.`  y  .gobern:dos. _pcrra_   que    asuii;amos    nuestro   pap;i   y
r_e_SLPLfp,Sa`bili`qR`denestahoí-q.fan.Frucialparael.pueblocubario.S;Lndob+3ces,strrL£tilsa=c;ra|,;n
actitud  de  diálogo  y reconciliación,  pero  recordando,  como  decía  el  Papa  en  Santiago,  que  "/oÚ
IÍ_i_cf ,s JC_a,:Í!i_co?,, :.alvagu.ard?pdo, s,u propia id:n!id?d. _tienen e, deber  ; e,  derecho á; 'p:;;icíi;;=
en el debate público en igualdad de oportmidades "`. (Horniilía del pap; e[i SE[riiago).

Los  obispos  cubaiios  en  su  circular  "E/ Espz'ri.fw  ¢#z.erc  sop/m  eH  C#ó4",  se  hacen  eco  de  la

petíción  de,1  Papa  en  tierras  cubanas:   iowe  eJ /77#77c7o  se  c}Gra  o  O/ócr );  Cz/6a  se  czóra  oJ  772it77c7o
con sus magi'iíf icas posibilidades..l. .

EI  Papa pide  a  Cuba que  se  abra  al  mundo,  "gwe  e#f7`e  en   /a corrz.e#/e  c7e  /a #sforz.o prese#fe,
ace,ptando.lo.s  ri:sg?s  qu.e  est?  ftae,  pero  sabiendo  al  mismo  tiempo  que  el  úriico^modo  Je
enf i^entar lo inevitable es hacerlo con un ideal preciso y razonable" Có.Trcilar ObisposNo,12,).

PoT eso, ri.os  alegr.fl,cu?ndo vemes  c~ón_io l_os  díversos países se  acercan a Cuba y le  ofi^ecen su
n.iay: amiga  ,y solidfwia, y c.uando .Cuba da pasos, que díría el Papa son "como riimic-ias " , para
iyqicar  que  fiay roluyt?d`de. camír.c[r,  y n_os  entristece,  cuamdo~al  mismo  tie¿po,  pero  ¿^nívei
interno.  a ní.vel d.e ciudad,  qe pueblo, se dan otros pasos  que niegaii los  anter;or¿; y nos hac¿n
pensar en situaciones pasadas, que creíamos ya superadas.

d€fimo pensar que í!amos a dar marcha atrás, por ejemplo, en el rubro de los abastectmientos
a!m:ntqrios,  cuan?o  gra.ciT  a ello  s:  logra  que  una ¿iudad   se  medio  alimente y  subsistaj.
Cualquiera que se haya dado  una vuelta por el mercado  de  la ciudad las  semanas anteriores,  se
trdbrf  .pregml,3id.o:  dQué.ha pTad_o  qquí qe!e  de repente ha desaparecido la poca produc¿ión
agrí:ola qye  habí? en el país?  ¿Qui_én ng ha oído,  a casi  todos-los  riveles, ias  q¿ejas  de las
m?qres:  "cop  qué. vpmgs  a  comer  los  chícharos,  qué  le  podemos  añadír  al  arr¿z:si no  está
vz.#z.e#do  #crc7cr  a  /cr  óoc7ega"?.  Y  algo  mucho  más  grave  y  paradójico:  somos  cczpcrces  de  cz6rir
n.uesti^as.exposic_ion3s   y_ ventas   a  los   de  fuera,   les   dejc[mos   que   estabiezcán   sus   canaies
interrieqiario:  .de  distribu€ión,  y  al  mi.sm?. tiempo  cerramos  es-a  posibilidad  a  los  pequeños
p.roduc`t?r3s int?:pos, F?cias a_los crales íbamos tirando . T:al ve;z Líry que co"p+eta,i ^La iamosa
frase.delPupa..€C9ue.Cub,f!.seabraalpiund_o..."conuniqueCubase-airaaC;ba!,paLiaquese
p¥¢tin.  tiprg.Nechtir  Lps  "Puenos  niveles  de  capacitacióri  profésionai  y  de  instru¿¿ión  áe  sus
cz.#c7crc7cz#os",  como  n.os  dicen  los  obispos  en  su  circular  "E/ Espi'r;.fw  g#j.ere SopJ¢r  e#  Cwóa",

para  que nuestra entrada  en  el  tercer milenio  sea  con  el  optimismo  de  un  país  construido  por
todos y cimentado en la fe, laboriosidad y honradez de todos sus hijos.

3
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EE Espíri€u qHierQ soplar en Cuba

A todos [®s Fie[es Catóiicos y a ]os Ct[banos de Buena Voluntad

1.    Al    culminar    su    histórica
visita a Cuba,  el  Santo  Padre
Juan  Pablo  11  quiso  ver  en  el
fuerte viento que se sentía en
la   Plaza   de   la   Revolución,
durante  la  celebración  cle  la
Eucaristía,     una     señal     del
soplo   del   Espíritu   Santo.   El
mismo      Espíritu      que      en
Jerusalén abrió los corazones
de  los  apóstoles,  les  infundió
"Ia  fuerza  de  lo  a!tcJ'  (Lc.  24,

49) y les h-izo "comprender todas las cosast
(Jn.14,  26).

2.   En  la  celebración  de  la  Solemnidad  de
Pentecostés,  la  fiesta  que  actualiza  aquella
primera    efusión    del    Espíritu    divino,    los
Obispos   de   Cuba   queremos   dirigirnos   a
ustedes,  amados  hijos,  y a todos  los cuba-
nos  de   buena  voluntad   que  compartieron
con   nosotros  ese  aliento  de  esperanza  y
renovación   ciue   ha  sido  y  es  la  visita   del
Supremo  Pastor  de  la  lglesia.   Reíteramos
en esta ocasión nuestra acción de gracias a
Dios  por  el   transcendental  acontecimiento
de   la   visita   del   Papa   Juan   Pablo   11,   que
queremos  seguir  viviendó  como  un  nuevo
Pentecostés, del cual debemos salir renova-
dos, fortalecidos y liberados.

3.  EI  Sumo  Pont[fice  pudo  constatar en  las
cuatro  celebraciones  Eucarísticas  de  Santa
Clara,  Camagüey,  Santiago  de  Cuba  y  La
Habana  cómo  la  multitud  vibraba,  aplaudía
los conceptos, sintonizaba ampliamente con
las propuestas del  Papa en orden  a  la fami-
lia,  la juventud,  la  Patria,  la justicia,  la  liber-
tad o  el  amor.  EI  Papa  lo  sentíaf  el  Espíritu
Santo estaba actuando en Cuba, "e/ Espírttu
Santo quiere soplar en Cubd' ,

*

El año del Espíritu Santo en
la preparación del jubileo

4.   Este  año   1998  es  el
tiempo   señalado   por   el
Papa  Juan  Pablo  11  para
que  la  lglesiat  extendida
por       toda       la       tierra
reconoz-ca,  en la oración
y   la   reflexión,   que   todo
cuanto  ella  es  y  obra  en
el  mundo  se  realiza  por

la acción del  Espíritu Santo,

5.   Nosotros  invocamos  también  al  Espíritu
Santo,   autor  de  todo   bien,   para   que   los
cristianos,   los   hombres   de   cualqiiier  otra
religión y cuantos trabajan  por el  bien  de  la
humanidad,  dejándose  guiar  por  el  Espíritu
de  Dios,  'nagan  posible  que  el  hombre  y  la
mujer del  nuevo  mi!enio  puedan  superar en
breve  plazo las miserias materiales y espiri-
tuales  que,  junto  con  fulgurantes  realizacio-
nes  y  nobles  promesas,  dejan  tras  de  sÍ  el
siglo y el milenio que ahora expiran.

6.   Porque,   junto   a   pasmosos  desarrollos
científicos  y  tecnológicos,   hay  aún  mucha
injusticia  en  el  mundo:  el  hambre  se  ense-
ñorea de grandes  regiones  del  planeta  y  el
fanatismo,   la   intolerancia   y   los   prejuicios
dividen o enfrentan a hombres y pueblos.

7.  La  humanidad  ha  logrado  establecer  los
Ínstrumentos  legales  para  a]canzar los  más
nobles  objetivos  y,  en  el  orden  del  pensa-
mien®to,   el   ser  humano   ha   llegado   a   muy
altos niveles. Consideremos,  por ejemplo,  el
desarrollo del concepto de dignidad humana
y  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos
del Hombre por parte de la Organización de
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Naciones  Unidas.  Este documento  de valor
fundamental cumple ya  cincuenta  años,  sin
embargo  aún  hoy,  en  la  vida  cotidiana  de
los  pueblos,  la  dignidad  del  hombre  se  ve
grandemente  ultrajada.  Cada  pueblo  de  la
tierra,. también   el   pueblo   cubano,   aspira,
porque  lo  necesita,  a  que  todos  los  dere-
chos  humanos,  substancialmente relaciona-
dos entre sÍ, sean resp'etados Íntegramente.

Globalización y So]idaridad

8. Como parte de una humanidad cuya exis-
tencia se globaliza con rapidez,  los cubanos
festejaremos,  con  todos  los  pueblos  de  la
tierra,  la llegada del Tercér Milenio de la era
cristiana.

9.  Mirando al mundo del futuro ya inmediato
y a la globalización dentro de la cual deberá
vivir cada  hombre o  muj.er del  planefa  y por
tanto  todos  los  países  de  la  tierra,  el  Papa
Juan  Pablo  11  lanzó al  orbe entero,  desde el
primer  saludo  que  dirigió  al  pueb[o  cubano,
un emotivo llamado para que   "e/ mundo se
abra a  Cuba" y,  al  mimo tiempo  indicó a  los
cubanos,   representados   en   el   aeropuerto
José Martí por las más altas figuras del go-
bierno y por el numeroso pueblo que lo aco-
gió en el largo recorrido por las avenidas de
La  Habana,  la  impostergable  necesidad  de
que "Cuba se abra al mundd` .

10.   EI   Papa  se   refiere  a   un   doble   movi-
miento que rompa, en sLis propias palabras,
"el   aislamiento   de   Cuba".   No   propor\e   el

Pontífice   una   entrada   de   Cuba,   no   bien
discernida,   en   una   globalidad   sin   rostro,
donde  las  especificidades  de .cada  nación
quedasen  abolidas  o  en   la  cual  las  leyes
ciegas   del   mercado   decidan   automática-
mente el futuro de los pueblos. Ya sabemos
que la gran aspiración del  Papa Juan  Pablo
11   respecto   a   la   globalización   consiste  en
que  el  dominio  de  iinos  sobre  otros  o  el
sometimiento a  las  leyes  frías  de  la  econo-
mía sean  reemplazados por una solidaridad
que  tenga  en  cuenta  a  los  más  débiles  y

que respete  la  riqueza cultural de cada na-
ción.  Hasta hoy ésto es sólo una aspiración
que, sin emba.rgo,  deberá llegár a realizarse
con la barticipación de todos los pueblos.

11.  Si  cada  país  entra  en  la  inevitable  co-
rriente  globalizadora  con   un  sentido  y  un
compromiso de solidaridad,  puede cambiar-
se  la  actual  tendencia  hacia  una  globaliza-
ción avasalladora.

12.    Por   eso   el   Santo   Padre,   al   mismo
tiempo  que  reclama  que  Cuba  no  sea  ais-
Iada  por  otros  y  condena  fuertemente  las
medidas  económicas  restrictivas  impuestas
a  nuestro  país  como  "/.n/.usfas y éí/.camenfe
Í.nacepíab/es",  pide  a  Cuba  que  se  abra  al
mundo,   que   entre   en   la   corriente   de   la
historia presente,  aceptando los  riesgos que
esto  trae,   pero  sabiendo  al  mismo  tíempo
que el único modo de   enfrentar lo inevitable
es  haciéndolo  con   un   ideal  preciso  y  rea-
Iizable.   La   propuesta   del   Papa   es   que   la
solidaridad se convierta en  una válida estra-
tegia  para  una  humanidad  globalizada.  Se-
ñala  el   Santo   Padre   este   camino`  por  su
fuerie  significación  cristiana.  El  amor  es  el
alma  del  cristianismo  y,  al  entrar en  el  Ter-
cer Milenio de  la  era  cristiana,  Juan  Pablo  11

propone  a  los  pueblos  de  la  tierra  fundar
sus  relaciones en  el amor solidario,  del cual
Jesucristo,  Nuestro  Salvador,  dio  muestras
sublimes al entregarse en la Cruz.

"Que Cuba se abra con todas sus inagníf licas

posibilidades al mundo"

13.  Cuba  entrará  en  el  Tercer  Milenio  con
buenos  niveles  de  capacitación  profesional
y  de  instrucción  media  de  sus  ciudadanos.
También  en  el  ámbito  de  la  salud  reciben
atención   médica   todos   los   habitantes   del
país,  aún  aquellos  que  viven  en  zonas  reti-
radas,  y  la  gratuidad  de  los  servicios  mé-
dicos  hace  posible  que   los  grupos   menos
favorecidos   puedan    acceder   a   cuidados
objetivamente costosos.  En  los últimos años
la calidad de la educación  y de la atención a



3g&ó¿aenyMawha
la salud se han visto en peligro.  En el primer
caso,  entre otras cosas,  por la  carencia de
recursos  para  modernizar  la  tarea  educati-
va.   En   el  campo  de  la  salud,   la  falta  de
medios  para  gbtener  los  medicamentos  y
equipos imprescindibles, han lim!tado grave-
mente  las  posibilidades  creadas  por  la  ca-
pacitación del personal sanitario.

14.  Estos dos aspectos fundamentales de la
socie-dad cubana,  educación y salud, se ven
afectados, además, por la emigración soste-
nida de  muchos cubanos,  entre ellos  profe-
sionales de buena  calificación  que  incluye a
médicos y profesores.

La emigracióm y el futuro de Cuba

15.  Si Cuba quiere conservar y potenciar en
el  nuevo  siglo  todo  ciianto  ha    logrado  en
materia  de educación  y  sanidad  y  en  otros
campos  del  desarrollo  social,  debe  encon-
trar  los  medios  para  que jóvenes  y  adultos
se  sientan  satisfechos  y  felices  de  servir  a
su  nación.  No sólo  las  razones  económicas
alimentan   el   flujo   migratorio,   hay  también
motivaciones   de   otro  orden,   por  ejemplo,
difíciles   situaciones   fami[iares,    preociipa-
ción por la educación de los  hijos y una falta
de  esperanza  en   muchos  al   ver  que   las
díficultades perduran.

16.  La  emigración  de  sus  hijos  que,  como
un  río  en  crecida  no  cesa  de  ensancharse,
es  un. dolor  de  la  Patria  y  uno  de  los  más
grandes   desafíos   que   enfrenta   la   nación
cubana    en    los    albores    del    siglo    Xxl.
También  es doloroso  para  la  lglesja  porque
sus  hijos,  especialmente  los  más  compro-
metidos,   deben   hallar  en   la  misma  fe  en
Cristo   motivaciones   hondas   y   suficient©s
para   vivir   su   compromiso   cristiano   aquí,
donde el Señor los ha plantado.

Amor a la patria

17.  No se logra afianzar el arraigo a  la tierra
que  nos  vjo  nacer  por  una  insistencia  en
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fechas,  símbolos  y  hechos  históricos,  sino
más   bien   procurando   un   clima   nuevo   de
comprensión,    par{icipación   y   diálogo   que
hagan  de  Cuba  un   hogar  grande,   donde
cada  cubano  sienta  que  sus justas  aspira-
ciones  personales  y  famjliares  se  pueden
rea!izar   e   integrar   en   un   gran   proyecto
común, en el que todos se  sientan en casa,
en un sitio que nadie quiere abandonar.

Los va]ores

18.  En  las  celebraciones  eucaristicas  presi-
didas por el Santo Padre en Cuba se expre-
saron   muchos  de  los  componentes  esen-
cia!es  en  la formulación   del  apego  al  suelo
patrio y a todo lo que él significa: amor,  paz,
reconciliación,     ]ibertad,     justicia,     alegría,
entusiasmo,   responsabi]idad,   Fe   en   Dios,
esperanza]   aprecio  por  la  familia  y  el  tra-
bajo,  confianza en  una juventud  que  quiere
llevar una   vida limpia y digna,  amor a nues-
tra  Patrona,  la  Virgen  de  la  Caridad  de  EI
Cobre.

49.  icuántos  sentimientos  y  actitudes  fue-
ron  revaiorizados  durante  la  visita  papal  en
las     relaciones     interpersonales,     en     la
convivencia  civil,  en  el  redesoubrimiento de
nLiestra cultura, de nuestra alma nacional de
raíces profundamente  cristianasl.. l.a lglesiia
está   dispuesta   a   brlndar  su   colaboración
específica   más   decidlda   para   un   ensan-
chamiento en  el  horizonte  Pamo que integre

::e°ciaY:'°dr:i.sY®°;o'na8'rab¡3:,eÉ:d'raefig:,|:
Varela   qulen,   en   sus   "Carfas  a  E/pÍ.dí.o",
nos legó  un  códlgo ético  para  la vida civil.

Solidarios con el
Papa

20.   Los  Obispos
de Cuba  en  esta
hora   en   que   el
mundo se abre a
nuestra       Patria,
unidos   al   Papa,
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noso   que   el   Papa   Jiian   Pablo   11   dejó   a
nues{ro  pueblo y  su  cumplimiento  contribui-
rá a afianzar la esperanza que el Santo Pa-
dre sembró en el corazón de los cubanos.

25.  En  Pentecostés  el  Espíritu  Santo  sopló
con   fuerza   impetuosa   sobre   el   cenáculo
dónde   estaban    reunidos   en   oración   los
apóstoles  con  María,   la  Madre  de  Jesús.
Las   pueftas   estaban   cerradas,   pero   [os
apóstoles,  estremecidos  por  la  acción  del
Espíritu,  abrieron las puertas y comenzó a]Ií
una  nueva etapa de  la  lglesia y del  mundo.
EI   Espíritu   Santo   viene   siempre   a   abrir
puertas,  a abrir los corazones a la verdac!  y
al   amor,   a   abrir   caminos   nuevos   en   la
historia  de  los  hombres  y  de  los  pueblos.
Nosotros   no olvidamos el anuncio profético
del  Papa Juan. Pablo  11:  '`E/ EspÍ'r7.fu Sanfo
quiere soplar en Cuba" .

Pidámcisle a  la  Virgen  María  de  la  Caridad,
la Madre de Jesús que, como ella, todos ios
cubanos  seamos   dóciles   a   la  acción   del
Espíritu Santo para mayor bien de Cuba.

Con nuestra bendición,

LOS 0BISPOS CATÓLICOS DE CUBA.

La Habana, 31 de mayo de 1998.
Solemriidad de Peníecostés.
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rechazamos    todo     cerco     económico     a
nuestro   pai`s   así    como    los    intentos   de
aislarlo.   El   llamado  del  Santo  Padre  para
que  "el   mundo   se   abra   a   Cuba':     está
teniendo   amplia   respuesta   en   el   ámbito
intemacional y esto nos complace.

21`  Respecto al otro deseo del Sumo  Pontí-
fiice   de   que   "Cuba   se   abra   al   mundo",
consideramos   que   cualquier   decisión   del
gobierno de Cuba debe de asumir perspec-
tivas amplias e integradoras que, tal y como
sucedió   en   la   convocación   para   la  visita
papal,  abarquen  a  toclos  lc)s  cubanos:  mili-
tantes o no, creyentes o no,  simpatizantes o
no,   puede  ser  un   paso  importante  y  muy
estimulahteL\en  la  apertura  de  Cuba  al  mun-
do,  que  debe  ir  norma!mente  precedida  y
acompañada  de  una  apertura  interna  en  la
sociedad    cubana.    Esta    apenura    int-erna
sería  una  valiosa  contribución    para  garan-
tizar   los   logros   de   Cuba   en   materia   de
educación,  salud,  deporte y otros,  que  todo
el pueblo cubano aprecia.

I.a Doctrina Social de la lglesia

22.  Dentro de esos  horizontes  más abiertos
ofrece  la  lglesia su  Doctrina  Soeia!  como
marco  donde  se  pueden  inspirar  la  econo-
mía  y  la  vida  civil   lejos  del   neoliberalismo
capitalista,  tan  en  boga,  como  de  cualquier
colectivismo  a  ultranza  ya  desfasado.  Este
es  un  espacio  en  el  que  la  lglesia  puede
brindar su servicio y colaboración.

La Misión de la lgEesia

23.   EI   Santo   Padre,   en   su   disciirso   a   la
Conferencia  de Obispos de Cuba,  instó a  la
lglesía en nuestro país a buscar "esos espa-
cios  de  forma  insistente,  no  con  el  fin  de
alcanzar un  poder - lo  cual  es  aieno a su
misión - sino para acrecentar su capacidad
de servic.io".

24. Todo cuanto aquí expresamos de modo
constructivo  con   la   mirada     puesta  en   el
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`.   VEN .ESPÍRJTU SANTO,  PCIRQUIE SIN T[.„

vÉNEspiRiTu-iÁriió;-rióiáú`E`-EioÑñi¿ó::.
Hno. Miguel Campos

En   un  encuentro  con   los  jóvenes
de  la  Catedral,  alrededor  del  cirio
pascual   en   medio   del   santuario,
durant.e  la  novena  de  preparación
a   la    Pascua   de    Pentecostés,
reflexionamos  lo  que  es  vivir "s/.n"
el  Espíritu,  y  lo  que  es  vivir  "con"
el  Espíritu.

Quizás    todos    hemos    hecho    la
experjencia   de   vivir   como   si   no
viviéramos,  como  si  estuviéramos
dormidos,    sin    aliento.     Y    otras
veces,       nos       hemos       sentido
impulsados, alentados y en camino
hacia  la  plenitud.  Hemos  hecho  la
experiencia real de la promesa que

::Si::rcoeduJc%Úse:nqt:aoe,'oEqsup:r¡EU,
nos  enseñó,  y  aún  más,  que  nos
revelará   cosas   nuevas,    inéditas.

Nos guiará -"en y a fravés" de esas nuevas experiencias hacia la plenitud,

Para  identificar momentos  en  que  hemos vivido  "s/.n"  y  "con"  el  Espímu,  nos  apoyamos  en  un
texto publicado por Carlos del Valle SVD en su  libro:  Esp/r/.íu,  S©f)or y c/©dor de v/.da.  Se trata de
un texto parafraseando una cita de lgnsavcio Hazim,  Obispo ortodoxo, ©n ©1 discurso de apertura
de la conferencia ecuménica de Upsala,  en  1968.  El texto dlce así:

8\J.        €Í        -s'-

Ven Espírllu Sanlo

porque sin  ,1'
a Dios lo tenernos lejos



Ven Espíritu Santo,
porque sin ti, Crísto resucitado

se nos queda en el pasado.

Ven Espíritu Santo,
porque sin ti.

el Evangelio es letra muerta.

Ven Espíritu Santo,
porque sin ti la lglesia es
una simple organización,

y la autoridad se convierte
en ejercicio del poder.

Ven Espíritu Santo
porque sin ti,

la Mislón pasa a ser propaganda
y ól culto es un arcaísmo,

sin ti el acíuar de los crístianos
ref leja una vída de esclavos.

Ven Espíritu Santo,
porque cortiigo

el cosmos camina hacia el Reino.
Coníigo Díos está cerca,

y Cristo resucitado
se hace presente.

Ven Espíritu Sanío,
porque contigo,

el Evangelio es vida
la lglesía pasa a ser

comunión en la Trinidad
Contigo la autoridad

es un servicio liberador,
y la misión,

um renovado Pentecostés.

Ven Espíriiu Santo,
porque contigo,

la`Liíurgía  es  memoria viviente,
ccmtigo el acíuar liumano se hace divino.

Jg&óiaenvM-cha

1'.
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He  resaltado  en  el  texto  algunas  palabras  claves:  D/.os,  Cr/.sfo,  /g/gs/.a,  auíor/.dacJ,  m/.s/.Ón,  cÜ/fo,
acfuar humano.  Notemos  además que hay dos párrafos,  el  primero  organizado alrededor de  la
experiencia de vivir "si.n"  Espíritu y el segundo "con" el Espíritu. Analicemos ahora su contenido.

Ante  algunos  a?ontecimientos   personales  o  familiares,  sc)ciales  o  políticos,   a  veces  hemos
podido percibir que en el mundo no parece actuar el dinamismo de Dios.  Sin el Espíritu,  Dios nos
parece lejaiio. A veces  leemos el evangelio y nos parece  letra  muerta.  No  nos dice  nada.  No se
conecta para nada con lo que nos está sucediendo personal, comunitariamente.

Cristo  nos  parece  como  una  ilusión  del  pasado,  sin  relevancia  para  lo  que  estamos  viviendo.
Cuando   la   comunidad   cristiana   pierde   el   sueñc)   del   Reino   de   Dios,   se   convierie   en   mei-a
organización  administrativa  obsesionada  en  cómo  sobrevivir,  en  cómo  aumentar el  número  de
s;s fieles, en cómo adquirir más poder sobrié sus miembros y en la sociedad.

El dinamismo centrífugo y centrípeto de la misión de la lglesia se convierte en  mera propaganda
y proselitismo y el culto en un mero formalismo.

Cuando se vive sin  el  Espíritu  Santo,  la  memoria se fija  en  la  arcaica  repetición  del  pasado y  la
esperanza   en   utopía   ilusoria.   Tampoco   se   sabe   vivir   la   realidad   presente.   La   Pasión   y
Resurrección  nos  parecen  hechos  pasados,  sin  que su  dínamismo  {ransformador se  manifieste
presente en medio de la historia.

Por  el   contrario,   el   texto   de   esta   oración   nos   recuerda   que  también   hemos   vivido   otros
momentos,  otras  etapas  de  nuestra  historia  personal,  comunitaria  y  nacional  en  la  cual  hemos
sido dinamizados  por una fuerza  que no  nos viene de  nosotros  mismos,  un  dinamismo que ncts
transciende a todos y cada uno de nosotros,  individual y socialmente.

Probablemente  cada  uno  de  nosotros  sería  capaz  de  recordar  esos  momentos:  cuando  nos
enamoramos por primera vez,  cuando  nos casamos,  cuando tuvimos  los  hijos,  en  un  encuentro
familiar o de amigos, o en un acontecimiento nacional, en una promoción  laboral,  en  una reunión
comunitaria, en  una convivencia o retiro, en un encuentro eclesial nacional, en la visita del Papa.

Entonces,  la fuerza transformadora de Dios la sentimos cerca,  dentro de nosotros y de la historia
cubana. A Cristo lo reconocimos entre nosotros y su  Evangelio  nos  parecía  palabra de vida que
nos  alentaba  a  seguir  el  camino.  La  lglesia  nos  pareció  una  comunidad  de  esperanza  y  sLis
ministros,  los servidores de la justicia y de la paz,

La  Misión  compahida  entre  todos  los  bautizados,  nos  lanzó  a  anunciar el  evangelio de  la  paz y
abrimos nuestras casas y tocamos en  las puertas de otras casas,  con el mensaje de ia Virgen o
del    Papa.    La    Liturgia   dominical   nos   convocaba   a   celebrar   en    presencia   dinamizante   y
transformadora de la gracia operante en  la historla de nuestro pueblo cubano.

Cuando hemos vivido con el Espíritu, su fuerza renovadóra nos ha hecho mirar con ojos nuevos
nuesfro presenfe. Nos ha recordado el pasado y nos ha ablerto un horizonte de esperanza, Y ahí
la  promesa  de  Jesús  se  hace  una  realidad:  su  Espíritu  nos  enseñará  todas  las  cosas  y  nos
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revelar`áaúmosasnuevas,enioconcretodeunahistoriadominadaporD,os#ÍÍ':flseÉo#gae':Á::
hasta su  plenitud.

:|c,::trcausáFe:níreeJ3S::v:deox%ri:::,ausont::pmuaendeerapaá?:3Íécn,:rféryo,lap,gre::irf:ciac:o;'g:-=:gedfr::,`&
"discemir" en la  realidad cotidiana,  Io qLie rea!mente vjene del Espíritu y lo qLie nci.

En  efecto,  muchas de nuestrgs experiencias m son..ta`n  nítidas.  Las jiüimos eñ  ia ambigüedad.  Z¥<3
Nos  sentimos  como en  un  horno  ardiente  y  nos..vemós.al .interior de .u.n  fuego  devorador,  como     .:
los tres jóvenes del  libro de Daniel.

-,

Lo  que  nos  sucede  personalmente  o  en   la  familia,   lo  que  vivimó§  socialmente  o  en   la  vida
nacio.nal  o  intemacional,  nos  puede  parecer  como  ú'n 'fuego  devorador.   Pero  ¿es  ese  fuego
devorador,  el  fuego  devorador del  Espíritu  de  Dios  o  un. fuego  destructor  que  nos  consume?
¿Quién resistirá?

Para  discernir,   la  tradición  de  la  lglesia  nos  propc)né  dist!.ntos  cáminos.   Entre  e[los  conv/.ene
resaltar una práctica  que  siempre  ha sido valorada  en  la  comunidad:  Ia  dirección  espiritual con
un sacerdote o un guía espiritual que nos ayuda.

Pero no todos a veces podemos encontrar ese guía.  Necesitamos por consiguiente   bu§car otros
medios: encontrar en  la comunidad de la lglesia acompapantes que se ayudan mütuamente, que
caminan  unos con otros para compartir las historias persc)nales y comunitarias que vivimos.

En  ese compartir a lo  largo  del  camino,  a  la luz de  la  Palabra,  en  la oración  y en  la eucaristía,  y
sobre todo en el ejercicio concreto  de un servicio en la lglesia y en la sociedad,  nos ayudamos a
discemir lo que vivimos y aprendemos a mejor vivir con el  Espíritu.

Ven  Espíritu  Santo  porque cc)ntigo  la vida cotidiana  se  hace  Liturgia,.y el  actuar de cada día   se
transforma  en  fuerza  renovadora  que  conduce  al  universc)  y  a  la  historia  ha§ta. el  centro  de  la
plenitud:  Cristo.

Ven Espíritu Santo
entra hasta el fondo del alma
Divina luz y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre
si tú le faltas por dentro.
Mira el poder del pecado,

cuarido no envías tu aliento.
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Histoi.Ía y Cultura Jsleá¿aenVMarcLa

Obra educatjva de la ]gFesi-a Cató]ica en Cuba
Por Rafael Jorge González

nuestro mundo occidental.

La   lglesia,   desde   sus   primeros  tiempos,
entre  otras  cosas,  ha  intentado  con  más
que   menos   éxito,   enseñar,   en   el   más
amplio de los sentidos.  Est`a enseñanza no
sólo  se  ha  limitado  a  cuestiones  de  fe  y
dogmáticas;  también,  desde  que  la  lglesia
se   define   ya   como   institución,   esta   se
dedicó  a  instruir  en   los  distintos  campos
del  saber  humano  de  su  época,  ciencias,
filosofía,  religión,  etc.

La    riqueza   que   aporta    la    lglesia    a    la
Historia  Universal  está  dada  por su  propia
inserción    en    la    misma.    No    se   Ppuede
desvincular  una  historia  de  otra,  pues  una
influye  en  la  otra,  muy  especialmente,  en

En  Cuba esto no fue  Lina excepción,  y aunque existía desde mucho antes la  instrucción  públjca,
las  escuelas  religiosas  desempeñaron  un  papel  muy  importante  en  nuestra  historia.  Desde  los
seminarios  de  "San  Can/os  y  San  Ambros/.o"  (La  Habana),  "San  Bas/.//.o  Magno"  (Santiago  de
Cuba),   la   Universidad   de   La   Habana   y   hasta   las   pequeñas   escuelas   parroquiales   fueron
responsables  de  la formación  de  muchas  personalidades  que  luego  incidirían  positivamente en
todos  los aspectos de  la  vida cubana:  patriotas,  intelectuales,  ar{istas,  c]érigos,. políticos y otros
que  apoftaron  a  nuestra  nacionalidad  los  valores  cristianos  recibidos  en  sus  primeros  años  de
vida.

Con el propósito   de ser  fieles a esa tradición   la lglesia Católica cubana vjene realizando,  desde
1996,  los "Encuenfnos Wac/.c>na/es de H/.sfor/.a",  encaminados a  conservar y sostener la memoria
histórico eclesial en  Cuba y la influencia de la lglesia en  nuestra nacionalidad,  además del ansia
de  la misma de trascender los  muros de  nuestros templos,  para  llevar al  pueblo  valores  buenos
de todo tipo.

En   Santiago,   Diócesis   Primada   de   Cuba,   se   efectuó   del   11   al   14   de  junio   el   "Segundo
Encuenfro".   EI  Cobre,  a  17  Km.  de  la  ciudad,  con  sus  encantos  de  todo  tipo,   pero  muy  en
especial   la   presencía   en   el   Santuario   Nacional   de   la   imagen   tan   amada   y   venerada,   la
cubanísima Virgen  de  la  Caridad,  recibió,  en  uno  de  los  locales  que  tuvo  el  Seminarjo  de  San
Basí'/Í.o Magno a Íos 64 participantes al Evento.

En  las  palabras de apertura el  Lic.  Joaquín  Estrada,  unos de  los  promotores   de estos  Eventos,
afimó..  Podemos hablar de luces y sombras en  el tema  que  no¿ ocupa,  pero estamos segú;ó¿
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de  que  el  brillo  opaca  lo  oscuro...  Lo quepodemo:Tááó~g.uiñaíF~8*q"u~e

rJ9&Ó,aenyMar.cka

hubo  qLiizás,  muchos
e_r_rgr^e.s. je_n .e_st,ps_?!n_cqp si_glos,  mas,  co.mo en i`p paráb.oia  bíE)iica ei trido no puedé  ;óifá-¿ii-ñ;¿;t-e

?S_P_aJr_a.!_o, !?Js :!3f_ñ_a:Ja_u_nque en este Caso ,as espigas han arraigádo de' ta,  Áoái,-ááé`.ii;iánvendaval pudo arrancarlas.

Et P. Jorge Catasús,  Responsab!e de la Comisión  Diocesana para la Cultura en  la Arquidiócesis
santiagiiera, a nombre de Mons.  Pedro Meurice dio la bienvenida a los participantes y   recordó a

¥?_PL S_u_and?_ d_e_:i_?.. _," Histpriar  .es. juzg?r'. y  e.s  fu_9rza  Para  historiar 'estar 'i¿r--án¿irh-a--á=í¿sh_o_m,P:,eh::y_n_oLS_oldJa_dJe_a_rld_:,_un+d_P_!e_!g.,b_ata||.p.E|que-puedaser_reo,_nohide:;ijüáz._É|;i:ié

?.?_f_a.litp_le,  no  h.p.d,e  da.r. fallo..  E|. c!ue.  mi,ita  ardientemente  en  un  bando  po|Ítico,  ó  ó;-Jn _ialká:of,i!og!P_c_o,_eLs.?ripi_rá..su, ii_bro Pe  hi?!oria eon  ia.tinta dei  bando.  Mas ia veráad coriio ói -sói: ii-;ri;;ña
ia ti?rr?  p trayés de ias pub.es.  y con  ias mismas manos que escribe ei error,  va  és¿;ibié-ñ:á-¿.i~a
vJe_r3_a_d:LL_a p!uTa_i3[r3Pataqa por un p.oder q!e no popoce, -va rompiendo |as iube¿ áúe-ází:i_a
d.e_s,p_e_cPpL_d_e,_sí _p_ismo y de sus. p.a?i.onps,  ia yerd.ad quedará  dióha,  porque  reúásá-in-á-ío;á{o
de los actos humanos, como la felicidad en el fondo de la muerté'.

EI   Lic.   Roberto   Méndez   Ímpartió   la   primera   conferencia,   .`Pape/  de/  /a/.cado  cuóano  en   /a
educac/'Ón",  sobre  los  Ínsignes  educadctres José de  la  Luz y Caballero,  Mariana  "Lola" Álvarez  y
Antonio  Ricardo  Martínez  y  Maftínez,  un  verdadero  {ratado  que  suscitó  variadas  pQlémícas  y
enriquecedores  reflexiones,  acerca  del    legado  de  estos  educadores  lajcos,  imbuídos  de  iina
firme mentalidad cristiana,  a diferentes generaciones.

Alrededor  de  esto  venía  a  mi  mente  el  cómo  se  habla  en  nuestros  tjempos  de  la  pérdida  de
valores en  muchos de los jóvenes y en  una gran  parte de  nuestra  población  y  pensaba  en  que
se  ha  querido  c)mitir,  en  ocasiones  de  una  manera  insistente  y  hasta  imperativa,  el  aporte  de
estos hombres y mujeres a la transmisión  de valores cÍvÍcos y morales.

La  mtervención  Especial en  plenaria:  "Apories de /a /g/esí.a  Cafó/Í.ca  a /a  Educací-Ón  Graíüí.fa  en
Cuba",  del  prestigioso  reporiero  Juan  Emilio  Friguls  (Premio  Nacional  de  Periodismo  Cultural),
trató,  de forma muy abarcadóra,   la  responsabilidad   de.la  lglesia Católica en  el desarrollo de las``
l¡amadas  escuelas  parroquíales,   dedicadas  a   la   educación   de  niños   y   adolescentes  ..cuyas
familias no poseían suficientes  recursos  económjcos y como la  lglesia de entonées acogió para  .
si. esta tarea con mucho entusjasmo  y con considerables resultados. Quizás. en ocasiones no de
forma muy pedagógica pero que siempre,  y sito palabras del mismo Friguls: "aporió e/ pan de /a
educación  a  muchos  hogares  de  niños  y  niñas  pobre§',  además  dé  las  v:erdades. cle  la  Íe
cristiana.   Dentro  de  toda  esta  enseñanza  gratuita  llama  la` atención  que  la  mayor  parte  del
profesorado fuera de origen cubano y que su alumnado comprendiera a  pequeños de diferentes   .:
razás y proc`edencias.

En  la  mañana del día  12 se leyó el mensaje a los  participantes de Mons. Adcilfo  Rodríguez y que
dec[a .Pn Tna de Sue Partes.. "A muy corto tiempo del  nacimientc) de esta  feliz  inicjatiJa  se.nóíar
se extiende, se s.ientp que esto? pa.sps aparentemente cortos han desperiado un nLievo interés y

yna nueva.copciencia .en  nuestra  lglesia .sc)bre la  necesidad de  mirar lo mejor del  pasado,  pa;a
inporporario ai presente y proyectario ai futuro,  no sóio a  nivei. de ios grandes temás nacioriaies   -

?i_n_p.,,  Io. que  ¥alprq.Tupho,  .a  nivel  d.e   Parroquias,_de  Cqmunidades  incluso  sin  templo  y  de
institupipnes de la  lglesia cubana, en la esperanza de que él porvenir será siempre riieic)r tie el.
pasadd' .
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También  se  envió  al  Santo  Padre  un  mensaje  de  los al  Evento,   solicitando  su
bendición y oraciones  para la feliz realización del mismo.  En la mañana del domingo se recibió la
respuesta  dirigida  al  Sr.  Nuncio  por el  Secretario  de  E§tado Angelo  Sodano y  que  transmítía  a
los  asistentes  al  Evento,  de  parie  de  S:S:  Juan  Pablo  11,  su  bendición  apc>stólica y  los  mejores
deseos para el mismo.

La     conferenc-ia  "Historia   del   Seminario   San   Basilio   Magnd"   por  la  Dra.   0lga  Por+uondo,
Historiadora  de  la  Ciudad,  el  P.  Joan  Rovira,  s.j.,  Rector  del  Seminario  San  Bas/./Í.o  Magno  de
Santiago   y el Arq.  Omar LÓpez,  Director de la Oficina del Conservador de la Ciudad fue todo  un
recorrido  histórico  de  la  vida  del  seminario  santiaguero  y  sus  momentos  de  esplendor  y  de
carencías.  Los diferentes locales en  que estuvo  ubicado durante sus 275 años,  además de  las
características  de  su  arquitectura  (que  merece  una  historia  aparte)  y  su  protagonismo  en  la
formación de un  gran  número de sacerdotes y   laicos que estarían  marcados  por la impronta de
su espiritualidad.

EI  Sr.   Walfredo   Piñera  tuvo   una   lntervención   Especíal:   "Apories  c/e  /a   /g/es/.a   Caió/Í.ca  a  /a
Educac/.Ón C/.nemafográí/.ca",   en   las décadas del 40 y del 50.

"E/  Cenfenar/.o  de/  98 y /a  /g/es/.a  Cubana",  fue  el  tema  de  la  conferencia  magístral  de  Mons.

Carlos Manuel de  Céspedes  y García Menocal,  que aunque se salía  un  poco el tema-=de  la  idea
del  Evento,  dada  la  maestría  que  nos  tiene  acostumbrado  Monseñor fue  muy  bien  recibida'.  La
lglesia  y  su  pctsición  ante  la  Guerra  de  lndependencia  con{ra  España  fueron  en  unos  a  favor y
otros  en  contra,   especialmente  la  jerarquía  que  era  de  origen  español.   En  toda  esta  gesta
independentista  tuvc)  un  papel  fundamental  la  ilustracíón  católica  representada,  en  su  mayoría,
por laicos.

La noche del  12  partimos hacia la ciudad de Santiago y allí, en  el primer local del Seminario San
Bas/.//.o Magno,  fue develada  una tarja conmemorativa  de su  fundación  en  el  año  1723.  La  Dra.
0lga  Poriuondo en sus palabras reiteró   en la influencia de este centro de enseñanza,  el primer
instituto  de  educación  superior en  nuestro  país.  Luego,  en  el  patio  interior del  mismo  un  grupo
teatral  de jóvenes,  Calibán,  representó  una  original  versión  de  la  obra  "Espe/.o  de  Pac/.enc/.a",
además de que disfrutamos de la actuación del coro Orfeón Santiago.

"Congregaciones Religiosas dedicadas a la enseñanza en  Cuba" , fue una Mesa F`edonda en la

que   participaron      Madres  Teresianas   (representada   por   la   Hna   María   Dolores  Centurión),
Religiosas  del  Sagrado  Corazón,  (Hna  Raquel  Pérez),  Padres  Domjnícos  (Dr.  Salvador  Larrüa,
Doctor  en  Ciencias  Sociales  y  profesor  del  Seminario  San  Cawos  y  San  Ambros/.o),   Padres
Jesuitas  (P.  Joan  Rovira, s.j.) y Hermanos de La Salle (Hno. Alfredo Morales).

Las Palabras de Jesú§ "borsus rmfós /os conooerán", se hicieron presentés en antiguos alumnos
y alumnas de estos co`legios,  los marcó para toda su  vida,  no  importa  los caminos que después
emprendieran cada  uno de ellos,  si  fueron  representativos de  la  educación  recibida,  que nos  es
más  que  los  valores  evangélicos.  A  través  de  toda  la  isla,  hasta  en  los  lugares  más  lejanos,
estuvieron  presentes  los  colegios  y  educadores  católicos...Es  curioso  que  existían  familiás  que
aunque   no  eran  católicos  prácticos,   ni  siquiera  creyentes,   ponían  toda  su  confianza  en   la
formación  que  impartían  estas  instituciones,  este testimonio  ilustra con  elocuencia  ia calidad  de
su  enseñanza,  formadora  de  hombres  y  mujeres,  conscientes  de  ser  hijos  de  Dios,  con  una
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cdignidad  propia, 'i`ndividuá[,

delReino.      `
pero formados en el amor a los demás y su e.ntrega total por la causa

Para  mí,   relati'vamente joven,  es  realmente  asombroso e  impresionante  lo  que  lograron  con  su
obrar estas congregaciones reiigioé.as dedicadas a ia educación de "seres humanos" pensantes.
y  me  vuelvo  a  preguntar  si  no  precisamos  más  que  nunca  de  estos  educadores,  entre  otrás
cosas,  para  sostener  nuestros  valores,  cuidarlos  y  hacerlos  creQer  en  nuestra  Patria.  Valores
que en  ios  úitimos tiempos  se ven  amenazados  y en  ocasione`s. hasta,viliÉiéndiados.  Enseñar la
noción  justa  de  Dios,  que  no  es  más  que  enseñar  la  noción  justa  del  hombre  y  su.sentido
trascendente.

Además de las conferencias y las intervengjones plenarias se presentaron   26 ponencias en dos
comisiones, todas   de reconocido rigor investigativo.

Otras. personalidades  invi{adas  fueron  el  P.  Rafael  Sáez,  s.j.,  profesor  domjnicano;  el  Sr.  Joe[
Mourlot,   periodista  e  investigadór  histórico;   Rafael  Duharte,     invéstigador  histórico,  escritor  y
profesor  del   Semi.nario   de   San  Bas/./t.o   Magno;   Elsa  Santos,   Profesora   de  crítíca   literaría   y
literatura,  Lohania  Aruca,  profesora  de  la  Univer§idad  de  la  Habana    e  Ínvestigadora  histórica;
Aida   Morales,   Iicenciada   en     Historia  del  Arte  y  Jefa   del   Departamento.de   lnvestigaciones
Históricas Aplicadas de la Oficina del Conservador de la Ciudad, entre otras.

El  día  final  contamos  con  la  presencia  del  Sr.   Nuncio  Apostólico  en  Cuba  Mons.  Benjamino
Stella.  quien  compartió con  los pariicipantes y destacó  la  importancia de que "/a   /g/es/.a cuóana
i`n.ves{igue sy.prppia historig,  {...) es{o se está   haciendo.en  un plan qiJe es precis;contin-;ii-.` Ei
Nuncio`manifestó  su  alegría  por el  intercambio  y  expresó  su  aspiración  de  que  '`muy ptionfo se
presente  a  ia.ppinipn. ppb!ica,  sacapdo  a    ia  iuz  ia  memoria  de  una  igiesiá  .tan  viúá'.  Cári.i-áó
C_g=_3Try_3_ak±]=ña_s!pr_.}o_"elcaTino.de.com.prensiópyd.iáiogoemprehdiáá'-;áfi;ri¿..üé"-h-:;'-;n
ciima  .de  cierta  apertura  en .io .reiacionado  con  ia. ediicación  catóiica   ( ..-. ),   para  riadie  ás  -un
se,creto q.ue hay un acercamiento entre la lglesia y las autoridades cubana:,  dero la dificultad -es
c_Ó_T_o_ !etorpar,„recupe(ar cosas  que  tuvimos:  no  es  sólo  un  sueño  con  fináiidades  educativa¿,
ambas Fjartes tienen el deseo pero no encuentran la foi.ma de hacerlo sin interierir los interese¿
mutuost .

EI  Lic.  Joaquín  Estrada, junto a los principales organizadores del  Evento,  dic> las gracias a todos
los que trabajaron   para su feliz realización.  EI  P.  Joan  Rovira,  s. j..   dejó ofícialmente clausurado
el mismó.

En misa de Acción de Gracias,  presidicia por Mons.   Beniamino Stella,   el Nuncjo aseveró que  la

Pi=bpr.ia  Pe  C;uba _"está _l_lepa  de  luces  y  también  tiene  sus  sombras  y  limitaciones,  comc;  toda
hi.s!.oria  hupiena  (...).   EI  Sant..o  F'adre nos enseña que   a  la   historia  no sólo  hay que  acercarse
cp.ft`.Ia ssd de cono?pr l.a .verda_d, de  investigar los acontecimientos,   sino qLie  a-la.historia se h-a
de..:.§cud¡[.con ,a apt¡tud.de abr¡rse a su  ¡nf¡újo  b¡enhechor,   de  modo que  rios dejemo¿_ ¡níe_ñéí;r
pii s.iis figuras reievante.s. y`por sus Pechoé,   c;on  ei de cambiar nue:tra propia¿ vidá-s ; -á¿é-pt-ir
el reto que supone escribir  nosotros hoy  la historia que otros estLidiarán .ma-ñand' .

E!-.Espíritu Santo nunca dejó de soplar en Cuba y esa fuerza se nota cada vez más en lo que se
hace  en  los  últimos  tiempos,    EI  Señor  de  la  Historia  está  presente  también  en  la  historia  de
nuestra Patria, dejemos que sea él quien influya en nuestras vidas.
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Mesá Redonda, Congregaciones ReEígiosas dedícadas a [a
Enseñanza en Cuba

Por René Gohzález Vázquez

Se   llevó   a   cabo   e`n   el   Cobre,   con   la   presencia   de   5   congregaciones   religiosas:   Madres
Teresianas,  Religiosas  del  Sagrado  Corazón,  Padres  Dominicos,  Padres Jesuitas  y  Hermanos
de las Escuelas Cristianas (La Salle).
El moderador,  por parte del comité organizador, fue,  Joaquín  Estrada Montalván. A continuación
se expone la intervención,  resumida, de cada uno de .ellos,  que contaron con  30 minutos para su
exposición.

Madres Teresianas
Estuvieron  representadas  por  la  Hna.  Dolores  Centurión,
que  desarrolla  su  labor en  Camajuani'.  Ella  expresó:  «La
presencia  de  la   Congregación  Teresiana  en   Cuba   se
enmarca entre dos revqluciones.  Llegamos desde México
con   la   revolución   de  C1914.   En   1961   nuestra   obra  fue
cortada  de  tajo   por  otra   revolución.   Ha   sido  un   gozo
volver   a   ver   el   trabajo   que   la   congregación   .realizó
durante  los 46  años que duró  la  misión  en  estas tierras,
en favor de  la miijer y la familia.

La Ccingregación Teresiana fue fundada por el P.  Enrique
OsÓ, que  nos dio una  profunda espiritualidad  basada  en  la  oración.  Ia  enseñanza y el sacrificio.
Nos dedicamos a la enseñanza, e intentamos hacerlo a lo Teresa de Jesús,  que era una  mujer
fué'rie,  valiente.  tenaz,  constante,  llena de  amor a  Dios,  de  celo  apostólico,  y además era  una
mujer con buen humor y muy alegre. Educar a lo Teresa de Jesús  es una labor grata.

En .1.:91.5 abrimos una casa en  La Habana, como casa de acogida,  después fuimos abriendo en
Sta.  Clara,  Camagüey,  Guantánamio,  La Habana,  Ciego de Aviía.  Nuestra última obra abierta en
Cuba fue  la  de  Saratoga,  que  se  convirtió en  una obra  social  amplia  y extensa.  Es  un  orgullo
para nosotras y fue fruto del sacrificio del pueblo camagüeyano. Cuando nos fuimcjs en el año 61
había doscientas hermanas cubanas. Volvimos en el 89.

Ahora estamos en  Camagüey,  Camajijaní,  Villa  Clara  y  La  Habana.  NLiestra  Íabor educativa se
hace a través de la Pastoral juvenil, pastoral de adultos ...,  y enseñamos a las personas con  las
que  tratamos-a  vivir  en  su  medio  y  a  ser  verdaderos  cristianos  al  servicio  de  los  demás».
apoyadas en  nuestras antiguas alumnas.

Religiosas del Sagrado Corazón

Las  representó  la  Hna.  Raquel  Pérez,  quien  fuera  directora
del Colegio Sagrado Corazón de Santiago de Cuba hasta la
"nací.ona//.zac/.Ón"  de  la  enseñanza  en   1961,  siendo  de  las

primeras  religiosas  cubanas  que  regresaron  a  nuestro  país
después  de  la  intervención  de  los  colegios  donde  vivían  y
educaban.
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La   Hermana   comenzó   haciendo   un   pequeño   encuadre   histórico   de  .Ia   realidacl   cubána   a
mediados del siglo XIX,  época  en  que llegan esta  religiosas a Cuba.  Luego,  entre  otras cosas,
nos  relató  lo  siguiente:.  como  en  La.Habana  no  había  colegio  para.señoritas,  Flenchi  Sol?na,
solicita  un  colegio a  la  Sociedad  del  Sagrado  Corazón de  Jesús,  fundada  en  Francia,  en  1800
por Magdalena Sofía Barat, que tardó mucho en aceptar por:

1.-  La situación política del pai.s.
2.~ La fiebre amarilla que hacía es{ragos entre los ext.ranjeros.

Por fin  ias  Hnas.  hicieron  un  vjaje  de exploración  desde  la  Luisiana  y,  el  19 de  marzo  de  1858,
se  abre  la  primera  casa  en  EI  Cerro,  en  la  esquina  de  la  Calzada  de  Buenos  Aires.  Después
hubo  casas  en  EI  Cerro,  Sancti  Spíritus,  Tejadillo  y  Marianao  en  La  Habana  y,  en   1911,  en
Santiago.  En nuestra tarea educativa, hacemos énfasis en:

•      Formación  del  juicio  cri'tico,  enseñar  a  pensar,  como  decía  Martí:  "¿Crt.fí-car,   qué  es,  sÍ.no
ejercer el criterio?"

•       Equilibrio afectivo
•      Fortaleza en la voluntad para alcanzar la líbertad.
•      Anhelo por los valores transcendentes.
•      Ambiente de confianza, de serefiidad, como si fuera un  hogar.
•      Enseñanza.personalizada.

Padres Dominicos

Los    padres    de    Santo    Domingo,    estuvieron
representados  por el  Dr.  Salvador  Larrúa,  quien,
al  presentar  la  labor  educativa  de  la  orden  de
dominicana  en   Cuba,   explicó  que:   "se  me  ha
pedido  algo  sumamente  difícil:  compactar  cinco
siglos  de  aporte  de  los  hijos  de  Santo  Domingo
de Guzmán en med/.a hora".  Mencionaré algunas
cosas y me detendré en tres fundamentales:    .

•       La universidadde La Habana,
•      La Escuela de Química Azucarera,
•      La Academia catóIÍca de ciencias sociales.

Hay  que  comenzar  citando  la  escuela  que
funcionó       en       Baracoa.       Cuanclo       los
Dominicos,  que  desembarcaron  en   1515,  comenzaTon  a  instruir  a  los  taínos  y  mestizos,  se
constituyeron en los primeros maestros de Cuba.  En  1578 se abre en La Habana el convento de
San Juan de Letrán, prácticamente en el mismo lugar que ocupa actualmente.

LA UNIVERSIDAD  DE  LA HABANA,  en  1670,  comienzan  los trámites para abrir la  universidad
ante las autoridades cMles que siempre se opusieron.  Por fin §e abrió con la Bula Papal y con el
permiso del prior de San Juan de Letrán.
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Las  autoríd`ades  civiles  se  oponían  a  la  explicación  de  las  doctrinas  modernas  en  las  aulas
universitarias.  Para .contrarrestar  estas'trabas  de  la  corona,  Se. ongan/.z?non  en  San  Juan  de• Letrán, Ias famosas TERTULIAS, de imporiantes hombres de La Haóana, donde se reuníán para

comentar  los  últimos  libros    llegados  de  Europa.  Fue  la  manera  que  las  nuevas  corrientes
filosóficas  de  Hume,  Locke,  Newton,  estuvieran  presentes. en  Ías  aúlas  universitarias.  Por  {as
leyes de Mendizábal dei siglo XIX,  el gobierno colonial,  presionaba a  los frailes  para quitar[es  la
casa de estudios:  En  1841  fueron destituidos de su gobiemo.  En  1.845 se suprjmió la orden en  la-ista.   Los  frai]es,   al   salir  del   convento,   para   no  abandonar  la   isla,   vivieron   en   celdas  que

imprcivisaron   al   lado  de  las  letrinas  del  convento  de   Guanabacoa,   hasta   que  en   1876-77
mvr7.eron /os ú/í/.mos.  La p.osibilidad de restauracíón de la orden en el país se dio en  1898.

La.`  ESCUELA   DE   QuiMICÁ   AZUCARERA; comenzó   a   trabajar  en   1906.   Se  elaboraron
programas,  se trajeron  laboratorios,  y tenía estación  agronómica experimental.  El  prestigio de  la
escuela en  el  país,  y fuera,  fue  muy grande.  Con  ella  se contribuyó  a  poner los cimientos de  la
industria azucarera de inicios del XX.

La ACADEMIA DE CIENCIAS  SOCIALES, fue una de las obras más grandes de los comi'enzos
de/ s/.g/o  XX.  Las  dos  primeras  décadas  del  siglo  fueron muy  turbulentas,  por  la  ap?rición  de
ideas  anarquistas,  socialistas,   pérdida  de  valores,  confusión  y  desorientación  de  las  masas
obreras.   La  academia  quiso  ayudar  en   la  solución  de  éstas  y  otras  situaciones  conflictivas.
Surgió en  la  3a  orden  dominica  y  la  aprobó  el  prior de  San  Juan  de  Letrán.  Tuvo  figuras  como
Manuel Arteaga,  que fue el  primer cardenal de Cuba,  y el  ilustre hispánista José  María  Chacón.
Los  objetivos de  la  Academía  estuvieron  claros  desde  el  comienzo.  Quiso  hacer conocer a  los
obreros sus derechos para enseñarles a defenderlos.

Er\ este término tan suyo de  hacer siempre io necesario en  el momento preciso`  los Dóm.in.icos
hicieron suf9ir la  Universidad,  la  Escuela Azucarera y la Academia de Ciencias Sociales cuando
la.sodiedad.lo tequerla. En este momento, ya se ha hecho público algo que tal vez pueda ser la
continuación   de   aquella,   la   aperiura,   en   el   mes   de   septiembre,   del   Centi.o   de   Estudios
Humanísticos y  Sociales,  Fray Tomás  Linares de  Castiello,  que  abrirá  sus  puerias,  por ahora,
con  matrícula  limitada.

Padres Jesuítas

EI   P.   José   Luis   Sáez,   radicado
en  Santo  Domingo,  comentó que
se le había invitado a tomar parte
de  esta   mesa  redonda,   por  los
estudíos   que   ha   hecho   acerca
del   trabajo   de   la   Compañía   de
Jesús   en,   EI   Caribe,   ya   que   él
sóio   estuvo.é`n    Cuba   para   el
noviciado.

La   presencia  jesuítica   en   Cuba
comienza en  el siglo XVI,  pero  la
labor    educativa     Comienza    en
1722,D     con      la     fundación     del
colegio  San  José  de  La  Habana,
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y termina, en esta primera etapa, en 1767 conla expulsión de la compañía por los Borbo-nes.

Los  Jesuitas  de  esta  provincia  pertenecían  a  Nueva  España,  tal  vez  por  eso,  se  explican  los
adelantos en textos,  y, sobre todo,  en el de filosofía, que venían de México.

La educación del colegio era gratuita, gracias a los beneficios de haciendas e ingenjos.

COMO CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL COLEGIO,  podemos mencionar:

•    Una escuela para niños en manos de algún coadjutor.
•    Se   hace   más   énfasis   en   los   aspectos   humanos   que   en   los   científicos   (actividades

extraescolares, teatros, juegos), formar hombres y nci sólo cabezas.
•    Fue pioneroen la retórica.
•    Pionero en las nuevas corrientes filosófica§. Acostumbró a los alumnos a enfrentarse al   autor

y su obra,  no a los diccionarios.
•    Gratuidad en la enseñanza.

Al  regresar,  en  1853,  vinieron  los  padres  de  la  provincia  de  Castilla  Oriental,  personal  capaz  y
muy  buer:p.  En  1g54  comienzen .cop  el  Real  colegio  de  Beién,  cor\  un  pian  de  estud.ic)é  qué
comprendía:  enseñanza secundaria,  3 años;  enseñanza superior, 4 años (humanidades,  retórica
y  fnosof'ia).   Entre  los  alumnos  se  puede  mencionar  a  Finlay,  que  luego  sometió  a  toda  la
comunidad a la prueba de su vacuna.

Una opi.? interesante del colegio fue su observatorio   meteorológico,  establecido en  1857 por un
maestrillo.

Otras obras educativas fueron:  Colegio Sagrado Corazón de Jesús,  en Sagua la Grande,.  colegio
Dolores  en   Santiago;   escuela   de   Electromecánica,   én   La   Habana;   escLiela   Niño  de   Belén,
gratuita, en La Habana.

Hermanos de las Escuelas Cristianas (£a JaJI/€)

La  obra   de   los   Hermanos   la   presentó   el
Hno.        Alfredo        Morales,        santiaguero,
actualmente en república dominicana.

EI    7    de    julio    de    1904    fue    votada    y
promulgada en  Francia la  Ley Combes, que
decretaba  la  Ínmediata  supresión  de  todas
las Congregaciones reiigiosas docentes.

Este   hecho   resultó   la   causa   indirecta   y
providencial     de     la     presencia     de     los
Hermanos    de    La    Salle    en    Cuba,    que
llegaron en  1905.

En    primer    lugar    se    abrió    una    escuela
gratuita,    y   por   petición    expresa   del   Sr.
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Obispo se abrió un colegio que no estaba en  los planes inicíales de los Hermanos.

Entre  1905 y  1961  Ios Hermanos sg extendieron  por todo el país y cuando salieron +tuvieron que
dejar:  Escuelas  y  Colegios  privad`os  9,   Escuelas  gratuitas,   9;   EscLielas  nocturnas  obreras  2;
Universidad Sócial  La Salle 1;  Escuela dominical (Regla).

Además de la obra escolar,  los Hnos. desarrollaron,  con mucha fuerza,  las obras para escolares,
entre  las  que  sobresalió  la  Fec/erací.Ón  de  /a  Juvenfud  Ca£Ó/Í.ca  Cubana,  que  impulsó  el  Hno.
Victorino.

LReflexiones Pastorales que Emergen de este Relato.

1.     L~o.S__.H_e_r_T_a_n_oL=  _fr!d_a_dpres    fue[on   .Pppbres    de    gran    fe    y    entrega.    Se   .irrkegraTon
generosamente  a  la  naciente  nacionalidad  cubana,  pese  a  provenir  de  un  país  muchísimo
más  adelantado  en  cultura.  Fue  un  gesto  de  desprendimiento  que  djo  abundantes.frutos,
sobre todo en el aspecto vocacional.

2.    F^u_e:pn. ,tan:bién h¿mbrps de gran creatividad. No repitieron lo que habían vivido en Francia o
.      8ra^nha.g_é.,^S_in^o. !_u3..e_XLP!pie,r_o_p _n_yevos. cami.pos spgún  las necésidades de Cuba.-i-n+ú;er-óFn Ti

trabajaron en lo que hoy'llamamos educación extra-escolar o no formal.

3.     ¿Por qué no continuaron fundando escuelas gratuitas,  como indica su carisma fundacional, y
se jnclinaron más bjen  por escuelas y colegios de paga?.

A  la  distancia  de  37  años  es  justo  hacer  notar  que  comenzaba  tímidamente  un  proceso  de
retorno a los pobres cuando fueron suprimidas las obras educativas lasallistas en Cuba.

4.    4I,^PP_y_est_a:._ST  _ac.Ci9.n `edueptiva  más  allá  del  espacio  escoiar  y  dei  área 'académica,  ios

FI_?r_manos de  La  S.a||e  amp,i?ron  su  campo de  sórvicio e  inf,ueÁcia  edu¿áti;á-i;st.-óóño'-iu
/.magen, y crearon las condiciones para que un  Hno. Vjctorino, por ejemplo,  pudiera lanzar a
nivel  nacional  un Movimiento apostólico y educativo como fue la Juventud  Católica.  A través
de  este  Movimiento,  muchos  jóvenes  entraron  en  contacto  con   la  filosofía  y  los.  valc)res
educativos   lasallistas.   Muchas   vocaciones   lasallistas   surgíeron   de   ese   contacto   extra-
escolar.

5.    4!.ip_c_ult.ura_rse, lo?. Herp.anos "cub.aniz_aron" su expresión educativa. De sus manos satiieron
textos de Geografía e Historia nacionales,  mapas, etc.  ldearon celebraciones esplendorosas
de la fiestas patri,as,  levantaron "rincones martianos" en casi todas sus obras.

•`i`.:-.-=

La cosecha vocacional fue el mejor indicativo de que habían andado en la dirección correcta. En
7967  Aaóía vnos  70 fíermanos oubanos,  y todos los cargos directivos,  jnclujdo el  de  Provincial,
estaban  ya  en  .manos  de   Hermanos  cubanos,   por  decisión   espontánea   de   los   Hermanos
franc.eses y de otras nacionalidades.

EI Cobre, Cul]a,13 de junio de 1998

ap..         t;-+*,,     -Íi,`.



Ei EspÍFitu J9&Ó¿aenVMarcha

Pentecostés
P.RafaelAnge]LópezT.S<il.Vsr`O

Cincuenta  días  después  de  la  Resurrección  y  a  diez  de  la
Ascensión  el  Señor  Jesús  cumple  su  promesa,  hecha  a  los
Apóstoles  a  lo  largo  de  sus  últimos  encuentros  con  ellos,  de
enviarles el Espíritu Santo.

Espíritu  Defensor  le  llama]   pues  pondrá  en  sus  labjos  las
palabras  precisas,  no  para  defenderse sino  para  anuncíar en
toda  circunstancia la buena  Noticja.

Espíritu  de  la  verdad  que  les  hará  conocer  y  comprender
todo  lo  que  les  ha  enseñado  para  que  asi.  su  anuncio  sea
luminoso y guíe a los hombres por el camino de la Luz.

Espíritu  c!e  Fortaleza  que  les  ayuda[á  no  sólo  a  conocer  la  verdad  y  a  encontrar  palabras
precisas  para  anunciarla,  sino  que  les  fortalecerá  para  hacerlo  en  medio  de  las  plazas,  en  las
sinagogas  de  los judíos,  en  los tribunales  a  donde  serán  arrastrados  por el  solo  hecho  de  ser
cristianos,  en  las oscuras mazmorras donde los encerrarán  para tratar de acallar el anuncio del
Amor,  que haría tambalear los cimientos de  una sociedad  basada en  la injusticia,  la  mentira y la
opresión de los más fuertes y el miedo obsequioso de los más débiles.

La fuerza  para  dar  razón  de  su  Fe  en  medio  de  los  tormentos,  óon  los  que  soñarán,  sin  éxito,
arrancar a Jesucrjsto de sus corazones.

EI  Espíritu  que  hará  llover sobre  la  lglesia,  que  recién  comenzaba  a  caminar,  los  carismas  que
necesitaba para afianzarse y crecer  en el corazón de los hombres y de la socíedad.

Las  llamas  de  fuego  y  el  viento  recio  descendieron  y  soplaron  sobre  la  Virgen  y  los  apóstoles
liberándoles   y   enviándoles   en   medio   del   mundo   del   que   habían   sido   llamados,   pero   no
separados, y desde ese momento,  la lglesia,  no ha dejado de caminar iluminada e impulsada por
el Espíritu Santo que no deja de ser enviado constantemente desde el Padre,  por el Hijo.

Pero no basta que el Hijo envíe desde el Padre el Espíritu  Santo sobre la I'glesia que formamos

E°sdp°í:,t#3:?:n::r?g:p(,:¡:ubdaeuí,/:avd:rsdayd:°És3ír:tua:8"F:ri=,:zear¡,°;/.N„%::St%bq„T;o:'aEÉ?'.::Um:e/:
hlcieron   María,  Pedro,  Juan  y luego Pablo y   Bernabé,  y nos dejamos guiar por Él,  purificar por
É/, //berarpor É/,  de los temores que nos impiden ser testigos de Cristo mueho y resucitado con
la Palabra y con la vida de cada día, vivida según las Palabra que anunciamos.

No tengamos miedo,  abramos el corazón al  Espíritu Santo y dejémonos convertir para así poder
convertír este mundo nuestro en  un  lugar donde no sólo el Amor todo  lo espera  sino tambíén en
un lugar donde el Amor todo lo puede.
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Uvero,  y.  Ocuj-al;  el  Viernes  Santo,
en      Marañón      2,      se     tuvo      la
Celebracjón de la Palabra.

En   todos   estos   lugares   se   han
creado    uno    o    dos    puntos    de
catequesis,   para  jóvenes,   niñc]s  y
adultos que con gran   interés están
siguiendo su formación.

A  cada  lugar  se  le  ha  asignado  L¡n
Santo  Patrono  y  es  así  como  nos
referiremos    a    ellos    a    pariir   de
ahora:  San  José,  de  Ocujal;  Santa
Rosa de Lima de Uvero;  Los santos
Ángeles   Custodios,   de   La   Bruja;
San  Martín  de  Porres  de Calentura;
San    Mguel    Febres    Cordero,    de
Marañón  2;  San  Pablo  de Ghivirico;
Santa Mónica de Tabacal. . .

Todas   las   semanas   se   visita   a
familias    y  h.ogares  que  acogen  a
las  mjsioneras  con    gran  interés    y

¢                                deseo  de  conocer

18les,ia

MÍ§Íones
en

Guamá`
•..     Hna.  Noemí

•  .Gutiérrez

Catequista Sopeña
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A todos  los  lectores  de "/g/esí.a  en
Mancha",  les  gustará  saber  lo  ciué
se    va    realjzando    por    Marañón,
Chivirico,       Calentura,       Uvero      y
Ocujal-

La visita c]e la Virgen  Peregrina  por
estos    lafes,    ha    dejado    en    el
corazón  de  los  que  pudieron  estar
presentes    una       gran    alegría    y
mLicho  deseo  de  conocer  y  saber
sobre  las  verdades  de  nuestra  fe
católjca.

También  Guamá  vivió  con  gozo
visita    del    Papa    Juan    Pablo
mensajero    de    la    Verdad    y
Esperanza;       la      gran       mayoría,
siguieron  por la  televisión  todo este
acontecimiento  especial  e  históricc]
para 'e!  pueblo  cubano  y  el  mundo.
Para  los  que  pudieron  ir a  la  Plaza
Antonio   Maceo,   fue   una   vivencia
inoMdable y de gran emoción.

En             Semana
Santa,               nos
acompañó           el
padre           Adrián
Gnandt,
salesiano,  que,  a
pesar  de  todo  el
trabajo  que  tiene
y     supone      una
parroquia,     quiso
dedicar estos días a esta zona.

Gracias  a  su  colaboración  se  tuvo
la  primera  celebración  de  la  Santa
Misa     en     Chivirico,      Ocujal      del
Tiirquino  y  Uvero,  con  una  buena
asistencia    de    niños,    jóvenes    y
adultos.

Se    realizaron    bautizos   de   niños
menores  de  7  años  en  Calentura,

a  DÍOs.

La      Palabra      de
D ios,         se        va

extendiendo
según  el  deseo  y
mandato               de
Jesús:      "Id      por
todo  el  mundo  y

anunctad el Evangeiio„"

Así,     las     Hermanas     Catequistas
Sopeña,     y     sus     colaboradoras,
seguimos  dando  a  conocer a  DÍos,
motivadas    también     por    nuestra
fundadora,    Dolores    Sopeña,    que
contag iad a         p or         el         pr/.mer
enamorado   de   la   humanidad,  .iba
sin  de§canso,  llevando  su  mensaje
de salvación.



Pemsamiemto S®ciaE de la lgle,sia
EI Personalismo

}g&ó¡aenyMarcáa

Por:  María Caridad Campistrous

" .. in revotuci.ón será espirií;ual
o rto habrá verdadera revotiición.."

Emmanuel Mounier

Dada  mi  natural  aversión  a  los  ismos  -oportunismo,  liberalismo,  nacionalsocialismo...etc.  -les
confieso  que,  cuando  en  mis  {iempos  de  bachiller,  oí  hablar por  primera  vez  del  personalismo,
pensé  que sería  algo así como  la  exaltacíón  desordenada  de  la  persona;  era  la época  en  que
Sartre cautivaba a jóvenes que veían en  el  existencíalismo  más una fórma  de  protesta  que  una
filosofía  de  la  concepción.del  hombre.   Estaban  de  moda  los  hippies.   Por  ese  entonces,   se
hablaba  de  hüman;.smo  cr/.sÍ/.ano  en  los  cambios  sociales  que  ocurrían  veloces  en  el  país,  y,
como ahora, el humanismo, era el mar verde donde desaguaban todas las corrientes naturalistas
-  afirmación   del  hombre  frente  a   lo  sobrenatural  -,   y  también   las  corrientes  personalistas  -
afirmacíón del hombre contra todos los sistemas que no respetan su dignidad de persona -.

Pero a mi generación  le jmportó  menos  lá fiiosofía  que  ia praxis,  y,  satisfecha en  su  ignorancia,
apostó  al  humanismo  moderno  quepimagina  a  Dios  como  un  rival  del  hombre  y  no  como  la
garantía  más  segura  de  su  plena  realización,  cayendo  asi  en  el  error  de  creer que  el  hombre
sÓ!o  podría ser grande cuando suprimiera a quien  le superaba:  Dios.  0lvidando que Martí advír-

ris.... =:€! _h?T_br_e_ 1_? _e_s rn_á_s fácíl  morír con  honra que perisar con  orderi' . caiimos eh ei error y rioyvivimos sus consecuencjas.

En estos días.  leyendo a Mounier (1905 -1950) -máximo representante del humanjsmo cuyo eje
es  la  persona  (personalismo)  -  encontré  sus  planteamientos  tan  acordes  con  el  pensamiento
social  de  la  lglesia,  que  quiero  compartir con  Uds.  su  Ínvitación  a  Rehaoer e/ Renac/.m/.enío,  a
restaurar  la  concjencia  de  la  urgente  necesidad  del  retorno  a  uncis  valores  olvidados  por  la
civilización,  pues  también  hoy,  pasada  ya  media  centuria,  nos  agobia  el  desorden  establecido,
tanto  de  la  explotación  del  hombre  por  el  hombre  -  de  todos  tipo§  y  niveles  -,   como  de  la
alienación del espíritu -que no es ciudadano de derechas,  ni tiene su morada en la izquierda -.

Nuestra sociedad,  al igual que la francesa de los años 30,  pasa por una crisis que no es sólo so-
ciopolítica o económica,  sino que es,  sobre todo,  una crisis del  hombre mismo,  crisis de valores
e ideales, .existencja de do ut des (doy para que des),  sin  más  horizontes que  la  inmediatez y el
placer.  Para Mounier,  la crisis era total:  económica y espiritual,  por eso  la  revolución  que procla-
ma  debe  hacer espjrituales  a  los  revolucionarios  y  revolucionarios  a  los  espirituales,  porqiie  la
revolución  moral  debe  ser  al  mismo  tiempo  económica  y  la. revolución  económica  debe  ser
mora'.

Nadie  tiene  derecho  a  sanear  lo  económico  a  espaldas  de  la  moral  social,  y  cuando  esto  se
olvida,  cuando  en  aras del  lucro  individuál  o colectivo,  se  hace  caso omiso  de  las  necesidades
fundamentales de la  persona y de  la  dignidad  humana y  se  hacen  "a/.usíes"  injustos,  la crisjs se
vuelve total.  La economi'a personalista,  en cambio,  promueve la personalización progresiva de la
sociedad  sobre  las  bases  de:  responsabilidad,  injciativa,  dominio,  creatividad  y  libertad,  pues  el
per.sor\?Hismo  "af!rma  el  primado  de  la  persona  humana  sobre  las  necesidades  materiales  y
sobre los mecanismos colectivos qije sustentan su desarrollo". Por ello -cl.ice tamb.ién Moun.ier-~
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"el fin de la educac.ión  no es adiestrar al  niño

para una func;ión o amoldarle a cierto
sino hacer que .pipdure y descubra esa vocación, que es su mismo ser, y ei centro de reunión dé
sus responsab/.//.dades c}e hombne".  Hay que educarle en la liber{ad creativa.

En Camapü?v,.el Pap? Pecla... " iQu.p  9.uba pduqu?. a ?us jóvenes en  la vinud  y ia  iiberiad  para
q_ye  pued,p  tener  un. futuro.  de. auísntico  de?arroiio  huma_nc)  integrai  en  un  ámbiente  de.  paz

q.y[a_qe.r_a_!:_,.!_,, pT ,su  Menseje ? l?s .j.Pve.ne.3 cubanos, Juan Pablo 11 enfatiizaba.. " No olviden qúe iaresponsabilidad forma parte de la liberiad` .

Y _,h_3?tp_ T.i  11=9?  ?r  e,l  ti.Pmpo  este  .reto  de  la  responsabil!dad:  -iA _nuestros  jóvenes  hay  queeducar/os para /a //.be#ad!,  para que  la conozcan y sepan  ejercerla.  Y mientras pienso en  el al-
cance inaudito de su  pensamiento,  vienen a  mi mente estas  palabras del Maestro:  ''Amamos /a
libertap  por.que  e.n  e.lla  vemos  la. verdad.  Moriremos por la  libertad  verdadera,  no  por la  libertad
c!ue sirve qe pretexto para mantener a unos hombres en el goce excesivo, y a ot;os en el dolor
/.mecesar7.o" .... y entonces caigo en  la cuenta que su  pensar está en consonancia con  el  huma-
nismo personaiista:  ¿será que los cubanos debemos considerar esta línea de pensamiento?. ..`

El  personalismo  no  se  considera  como  una  filosofía  cristíana,  sino  como  una  reflexión  sobre  el
hombre, abierta a creyentes y no creyentes, aunque Mounier no oculta su inspiración evangélica.
Católico ejemplar,  su evangelio fue el "evange/i.o de /os pobres" que le lleva a la denuncia  profé-
tica,  el humanismo que  propone  hizo explícitos -de forma  bril!ante y persuasiva - los temas fun-
damentales cle  la  Doctrina Socia]  de la ]giesia.  Para  él,  Ia  civilización  no debe  orientarse  hacia el
confort y el consumismo,  §ino  para  la justicia,  el amor y  la creación,  y esa es,  precisamente  .`/a
c/-v/./Í.zací.Ón  de/ amo/`  que preconizó  Pablo Vl  y en  la que Juan  Pablo  11  ve "/a  mefa /.nd/-cada por
la lglesia como fin  último de la hLimanidacr  (DM, 44).

Por eso,  amigos,  recordando aquello de que no hay que ser astrónomo  para contemplar las es-
trellas (e invitar a otros a ver en  una  noche oscura  la maravilla del firmamento estreilado y en  su
infinitud  la  obra  del  Creador),  yo  les  invito  ahora  a  buscar,  en  las  entrañas  mismas  de  la  sc]cíe-
dad que  nos lacera,  los valores humanos que la hacen  más digna y luchar por ellos,  rompiendo
ya la impotencia en que nos ha refugiado el raquitismo de nuestra voluntad,  pues sólo asi podre-
mos  contribuír a que  un  humanismo  integral  y democrático  fecunde  generoso l.a  práctica  socio-
política  en  nuestra  Patrja.  Un  humanismo  como  el  que  inspiró  la  Oec/arao/.Ón  Uní.versa/  de  /os
DerecAos  Hümanos,  de  la  que,  en  cierto  sentido,  podemos  considerar  a  Mounier  como  pre-
cursor por la  influencia  que tuvo,  en  la  constítución  francesa de  1946,  su  Dec/arac/-Ón  de dere-
chos de las personas y de las comunidades.

Como  obreros,  intelectuales,  maestros  o  aprendices,  tenemos  el  deber de  buscar senderos  de
esperanza por los que comenzar a transitar en el Tercer MWenio¡  y de la crisis actual sólo saldre-
mos  airosos  si  afrontamos con valor los  retos  sociales,  asumiendo  íntegra  nuestra  responsabi-
lidad.  Y para enfrentarlos,  es  bueno tener en  mente esta elocuente  imagen  usada  por Mounier:
"Lo.s anini?les que  para  luchpr cont.ra el  peligro se  han fijado en  escondirijos tranqu.ilos y se  han

?ntorpepi.do. con un. cap?razón,. po.han d?do sino almejas y ostras.  Viven-deshechos.  Ei pez queha cgrrido la aventura de la  piel desnuda y el  desplazamiento,  abrió el camino que desembbca
en el  homo sapiens".

El convertirnos en almejas, o en peces, es nuestro reto.  El tuyo y el mío.

Yo,  apuestc) por el pez.  Opto por la verdad que "//.m/-fa" y libera.  ¿Y tú?

2ü
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diversos artículos que han  llegados a mis manos.-No tuve la suerte-de conocerlo personalmente,
pero su actuación al frente del CELAM y posteriormente en el Pontificio Consejo para Laicos nos
lo  hizo  sentir  muy  cercano  y  querido.  Cuando  en  noviembre  de  1997  tuvo  lugar  en  EI  Cobre  la
Asamb/ea  /n{erd/.ocesana  c/e  La/.cos,  Guzmán,  Carriciuiry,  Secretario  del  Pontificio  Consejo,a  nos
transmitió  a  todos  los  laícos  de  la   iglesia  cubana   un  saludo   personal  de  él,   lleno  de  caríño.
Sabíamos que se encontraba gravemente enfermo.  Pasó al Señor el  5 de Febrero de este año,
en Ciudad Vaticano.

Alguieh-  ha  dicho  que  recordar es  dar vueltas  amorosamente  en  el  corazón.  Es  hacér  páéar de
nuevo  por  el  corazón  lo  que  ya  estuvo  una  vez  en  él.  Y  hoy,  con  amor,  también con ,singular
agradecimiento,  recordamos al ca[denal Eduardo Pironio.

Hij.o  de  una  familia  italiana  radicada  en  Argentina,  donde  nació  el  3  de  diciemb.re  de  1920,
Eduardo  Francisco  fue  el  menor  de  22  hermanos.   En  la  historia  de  mi  familia  dijQ  en  cíerta
ocasión  el  propio  cardenal  hay  algo  de  milagroso.  Cuando  nació  su  primer  hijo,  mi  madre  tan
solo tenía 18 años y se enfermó gravemente. Cuando se recuperó,  los médicos le dij.eron que no
podría tener más  hijos,  pues  de  lo  contrario,  su vida correría  un  grave  riesgo.  Fue  entonces  a
Cp°Ó?nsgugtsaere=',a°_sb.'Soasux8gaB¡dosyLacup#pt/aa'squused`eebdg'i3.¿"dLe°S¿smpé8gá3.*Pumeád6eñniÉ&qeggve°Ceanrtsoeic8sstde.\do

a  luz  a  otros  21  hijos,  -yo  soy  el  último  -y   vivió  hasta  82  años.  Pero  lo iiiejoí no  acaba  aquí,
pues  después fui  nombrado obispo  auxiliar de  La  Plata,  precisamente en  el cargo de aquel  que
había  bendecido  a  mi  madre.  El  día  de  mi  ordenación  episcopal  - prosigue él cardenal  Pironio  -
el arzobispo  me regaló una cruz pectoral de aquel obispo,  sin saber la  historia que había detrás.
Cuando le revelé que debía la vida al propietario de aquella cruz,  lloró.

"PE-PO-PA-LA":  E£regrina,  EQbre,  Pascual,  ±atinoaméricana,  eran  los  calificativos  que  Mons.

Pironio  solía  utilizar  para  definir   la  iglesia  que  quería.  Esas  notas  las  popularizó  en  el  CELAM,
donde  comenzó  como  Secretario  General  y después  como  Presidente.  Como secretario de  la  11
Conferencia  General  del  Episcopado  Latinoamericano  (Medellin,1968)  trabajó  con  tesón  para
construir  el  compromiso  de  la  lglesia  con  la  justicía  a  partir  de  los  "//.neamenía"  del  Conc'ilio
Vaticano 11 a cuyo trabaj.o había sido invitado a  Íntervenir como perito conciliar.  Curiosamente,  en
la  Argentina  convulsionada  de  los  años  70  su  trabajo  como  pastor  fue  objeto  de  ataques,
amenazas,  y  calumnias.  Designado  obispo  de  Mar del  Plata  en  1972  órganizó  allí una  pastoral

:g:;::ca:asio:rireeEnss:fñ,du:a|:o::jo::v;:;:vaas::o:::;f:nni:í::arígda:nn:::,:o?nrio::gp::ciioFn.isaai::ss::::nij,:y?f::e:::ea:nr:Í
y a la alegría   del amor fraterno.
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Cardenal Eduardo Francisco Píronio
INMEMOR"
Por  maravillas  de  la  comunicación  en  este  querido  pedacito  de  tierra,   nos
enteramos  icuatro meses después!  de su paso de la muerie a la vida.  Recorté
pgra   ustedes,   laicos  de   la   diócesis   de   Santiago   de   Cuba,   fragmentos   de
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por  las amenazas  hacia él  y  hacia   sus

caan1£ÓdnT£i¥a#P!ar!renÉ3+P*a^r,fJr?3P:d?.LFUJe:,!?_d_o_?_V_an_g_e,izaqortieri¿__dJó-`:pr_``u-n"ñ:#`b-rí'áJQe
a.p_r.£.n:3=_a__m_p_r.i,r.  Es  fácii  dar  ia  vida  de  una  vez  rira  siempre.  E; -n;uói¿  -ñi.á¿.-áii-ñ¿ir dY#ña
cotidianamente:'.

No encontró en`tonces el  apoyo de sus  hermanos  obispos  y el  respaldo que  merecía y  hubiera
necesitado.  Fue un renovador conciliar que no todos entendieron.  Era un hombre "de avanzada",
pero la mayoría de los obispos eran  conservadores y no veían  bien  el trabajo del joven  obispo.
pÁe^r.o,.S^eÁh^íEP]^a_ba__tEPP:ép_53_f:±5P_mo,„.un.ob¡s.Popára,.aun¡dad,unáú:¡_á=a,ááá¿,_s;;óá:,.¿£:á

?,ean.tr3-.den^u.!,:r^P^osru^r-a,^P:3_g_r,e_s_is_t3:a_b_i_e_Ta__a__!a3_cuesti,one?so¿iia,e¿,-p-e_ri_qu.i-có;tá;dua',-=kavez, ias posturas más radicaies que amenazan con quebrar ia estructúrá ih{er`:á .

Eduardo  Pironio no evitó el conflicto en  los  espacios que  consideró que  era necesario avanzar
para crecer,  pero su sentido de la   "comun/.Ón ec/es/.a/'   Io llevó siempre a evitar los comentarios
públicos sobre sus hermanos en el episcopado o sobre situaciones que le resultaban dolorosas.
En  una  de  sus  úl{imas  visitas  a  Argentina,   1993,  recordando  su  antigua  diócesis  comentaría"ffi!gmo^Tóu%hno^s-r.:f%r.!_ohs_,Peloquevivíenesaciudad,,amada"fó,ii,:-á¿riáé-óóáé-ñ;á;;-;':|
mismo tiempo sufrí muchd' .

ejercicio de mi ministericJ' .

colaboradores, aprovechó  una  homilía  en  la

En   Febrero  de   1974,   en   un   evídentepacto   de
respaldo,  Pablo VI  1o  convocó para  predicar sus
propios     ejercicios     espirituales     en     los     que
participaron  otros  miembros  de  la  curia  romana.

:\.i    En  ei  año  1975  decidió  nombrarlo  Pro-Prefecto
de   ]a   Congregación   para   ios   Religiosos  `y
pedirie que se trasladara a Roma.

`;:o;    ya  en  Roma  su  trayectoria  es  más  conocida  en
todo el mundo.  Primero en  la Congregación para
los   Religjosos  y   luego,   al   frente   del   Pontificio
Consejo  para  los  Laicos.  En  uno  y  otro  ámbito
recogió afecto y aprecio de quienes trabajaron  y
tuvieron  contacto con él con  motivo de su  misión.
Estando  al   servicjo   de   la   lglesja   Universal,   el
cardenal Pironio siempre permaneció muy ligado
a América Latina y a la Argentina.

En   la   homilía   durante   la   mjsa   de   funeral   en
sufragio    de!    cardenal    Pironio,    Juan    Pablo    11
s9.ñci}Ó " ¿Como olvidar la gran aceptación que
dio   a   las   celebraciones   de   las   Jornadas
Miindiales    de    la    Juventud?    Quisiera    dar
gracias   públicamente    aquí    a    este    hermano
nuestro,    que   me   prestó   gran   ayuda    en   el

Pironio tenía  un  vivo sentido  de  la  fragiiidad  humana:  en  su  testamento espiritual,  publicado  en
L'  Osservatore  Romano  del  13  de  Febrero  de  1998,  varias  veces  pide  perdón,  después  de
cantar su magnificat personal.   Pide   perdón  con   humildad,   con  confianza,   y  se  despidió  así:

.2ó



"Quiero   morir   tranqujlo   y

sereno:  perdonado  por  la
misericordia  del  Padre,  la
bondad    matemal    de    la
lglesia     y     el     cariño     y
comprensión        de        mis
hermanos.       No       tengo
ningún enemigo,  gracias  a
Dios:  rio  siento  rencor,  ni
envidia   a  nadie.   A  todos
Íes pido que  me perdonen
y recen por mí' .
•iHasta    reunirnos    en     la

casa     d£I      Padrel.      Lc]s
abrazo y bendigo con toda
mi alma por úitima vez  (,..)
Los dejo  en  el corazón  de
María,    la    virgen    pobre,
contemplativa  y  fiel.   ¡Ave
Mar/'a!   a   ella   le   pido:   "A/
final     cle     este     de
mijéstranos
bendito     de     tu
Jesú€ .

Los   restos   del   cardenal
Pircinio  reposan  hoy  en  la
basílica de nuestra Señora
de      Luján,      donde      fue
ordenado    sacerdote     en
1943   y   obispo   en    1964
doce  años  antes   de   ser
cardenal.

(Tomado   de   Vida   Nueva,
Num.        2125       y        Vida
Religiosa,      Volúmen      85,
número 6)

Maiiía Amton;a Navíirrete

C®s,as de Casa 39&ó¡aenyMarc.La

E! pa€i® de mi casa es paFticular
Por Víctor Padrón

y tan particular es
que     tiene     un'a
gran     mata     de
frutas en el centro-
del      patio,      que.:.

Pare      muchísimba`
todos los.años..  `

De`   esa     mata
...  comían  todos,  los`

`mayores  que  año

tras       año       se
ócupaban          de

regar,  podar y  limpiar y  se  preocupaban  de  que todos
los de la casa comieran también. Esta mata tiene desde
hace  unos año§  un  "sabueso!`  que  la cuida,  para evitar
que la cuiden como es debido.  Una vez éste se soltó y
sólo  los  mayores  se  atrevían  a  entrar al-<patio  pues` los
más   jóvenes   temiéndole   pensaban   que. `se   podían
perjudicar.

Ahora,  el  p.atio  de  mi  casa,  está  más  particular  que
nunca  pues  el  sabueso  la  sigue  cuidando  y  cada  día
sc>n  más  los jóvenes que  quieren  comer y ya  son  poco
los mayores que llegan a comer de la mata,  pues como
el  patio  es  pariicular,  suceden  esas  cosas.  Ahora  nos
preguntamos ¿si el sabueso vuelve hacer de las siiyas,
quién se va a ocupar de la mata que está en el patio de
mi casa que es particular?.
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Histori.a de. una razión
Por:  LOHrdes C.  López Camplstrous

"(.„) Y oomo no le de]aron st$1os
Donde dlbuJar s:u dotor,

Se ragó su cuerpo
Con un tci.ftcüe de ainor"

Carlos Varela

Hace  ya  casi  cuarenta  años  una  generación  de  cubanos  míraba  hacia  las  alturas  llena  de
esperanza.

Trístes habían sído los últimos años de su  República.  El crimen,  la tortura,  y la persecución  eran
servidos  a  la  mesa  cada  día.  ¿La  culpa  de  aquellos  jóvenes?.  Desear  una  vida  más  limpia  y
hermosa para su patria.

En  la alborada de  un  hermoso enero,  hombres con  barbas  incontables,  vestidos de verde olivo,
inundaban los  pueblos y ciudades de Cuba,  impulsando  los  nuevos aires que  intentaban  soplar.
Una revolución "VERDE COMO LAS PALMAS" parecía echar a andar.

CAMBIAR, era la palabra de orden de aquella generación y muchos fueron los cambios: reforma
agraria,   rebajas  de  alquiler,  nacionalizaciones...   Cuba  era  una  conga,   aunque  no  todo  era
a[egría.

Gr?n  parte  de.aquel.Ios.jóven.es  en.bysca  de  un  sueño,  al  igual  que  la  mayoría  del  pueblo
cubano, eran de profundas r.tices cristianas. Habían ido a ia Sierra con ia medaiia de "Cáchita"
en ei pecho, rogándo a Dios:]bgr su vida y su patria.

`d`,-,

En  medio  de  aquella  inmensa  confusión,  afloraron  DE PROWTO  ideas  marxistas  y  una  fuerte
confrontación entre el pueblo católico cubano y el nuevo Estado se hizo sentir.

Tuvimos  a  Girón  (ofensa  imperial  de¿.aquellos  días)  y  las  verdes  palmas  dejaron  de ser razón:
nuestra Revolución era socialista.

::ecgoó:ap`:ccr:;''áed:a:.:f:g;:t"á|f§|?,r§a|bcyeusga:,d:opso::j,Óh:lg:r::i:Íosnmo:i;:nyquhi:::saar:a::oa"g:orquune3"áí!
socialista bajo la tutela de la ek -URSS.

2.8



jgled¿aenyMarcÁfl

Por aquel entonces unog chlcos formaron una banda y el mundo entero tarareó cancione§ como
LET IT BE, YESTERDAY y  BECAUSE, pero los cubanos no pudieron asistir a su fiesta: se
les había encerrado ®n um campana de cristal.

Los jóvenes aprendieron a callar las voces de su corazón o a huir de ellas.  Los que se quedaron
y los que ya no están, vMeron añorando aquellos nuevos aires que prometieron soplar.

Esto no  pretende ser una crónica histórica,  sino  la "hí.sfon.a
de wna razón": la Cuba que hemos heredado los jóvenes de
hoy.

Muchas cosas pasaron después. Lqs mapas cambiaron
de color y nos quedamos más Solo¿ que riunca.

Ser cubano,  a  pc]co,  no  significó  nada.  Ser "do//a/':  la  Única
Opción.

Las  flores  de  la  5a.  Avenida  se  abrieron  en  la  noche  y  los
jóvenes  de  hoy  comenzamos  a  canjear    nuestros  cuerpos
por aquellos  billetes que  nos  permítían  comprar "a/gunos sueños"  y  el  alimento  para  subsistir.
Otros  optamos  por echarnos  al  mar  en  busca  de  nuevos  horizontes,  o  preferimos  quedarnos
huyendo  de  nuestras  penas  con   un  clgarro  de  marihuana  y  un  poco  de  alcohol,   c)  callando
nuestro sueños en ideas y escritos que no vleron el sol„. .

..`.Un  día,  un  hombre de carnes transcurrídas  y un  báculo  entre sus temblorosas  manos  liegó a
La Habana. Venía a traernos un mensaje de VERDAD y ESPEfiAWZA.

Y así fue como la  más joven generaclón  de cubanos escuchamos,  por primera vez en  nuestras
vidas,  ideas distintas a las que nos enseñaron a repetir, y lloramos con aquel cubano ("de Cuba"
por demás),  que ofrecíó en  el altar nuestras liichas y azares,  pídiendo al Mensajero que   tejiera"sobre  la frente de  la  Madre  del  Cielo"  r\uestios "sufrimientos,  alegrías y esperanzasn.  De esta

forma nos descubrimos gritando,  sín importar quién  nos viera o  escuchara,  que  iNO 7lE-A/EMOS
MÍEDO!,  o aquella ya olvidada palabra LIBERTAD.

Pensábamos, quizás en aquello que un cubano llamadó José  Martí nos contó:

"En la cruz murió el hQmbre un día,

pero se ha de aprender a morir en la cruz todos los días.
Todas las grandes ideas tienen un Nazarenci'

Los jóvenes de hoy  heredamos  el silencio de  nuestros  padres,  pero eso  no  nos  hace  libres de
culpa. Tal vez seamos una generación sin sueños,  pero  llegará el día de descubrir que SOMOS
NOsorROS los verdaderos dueños de nuestro futuro,  la única y verdadera fuerza jmpulsora de
todo aquello que nos permita reconciliarnos con el mundo y con nosotros mismos.

Será  nuestro valor de HOY el que  nos deje morír sabiendo  haber hecho lo  nuestro a tiempo,  y
sonrientes, dejando a nuestros hijos como legado una CUBA "CON roDOS  y PARA EL B/EW
DE TODOsy .

" EI ESpiRITU SANTO QIJIERE SOPLAR HOY EN CUBAi' ` A:vudémc]s;Ao a tograirlo.
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Museo Catedra[Í'cÍo
Antonío López de Quei.alta Morcillo

Mons.   Enrique  Pérez  Serantes,  en   las  sentidas  palabras  que  pronunció  en   la  ceremonia  de
boerg3:c:o:nsorde?iTQ:,::io„ad!,or:;!r-ú:^!e:_á?,.í_:Jé_ñ__fe:i'l_-Su-qurío:'ug:u:á`r'ouse3e'-as:SredTgon:Í3maoes
pDre:ndseacrie:?;ee\;ir;^s:u-v,ie^ra_n!::_ti_i:]ps_3!_u_Á_d-eivi;.á't"l-ac`:tved'!vJ,;u#u%cdesuus;aa%n:sí:boísa
pdeensDaa:eodl!:sV%pors"aalrif=o.:i:^pahd-oh,p_a,r=_c_oJn:;rv-ar_ld:;P:r;ji:sufuut:r,asyuá;::aoc,uocneu:,'dpev:o¿|:afDaítaa
dAem!h:\r|end:.Safaadri:_C,!^3^d?,sJS_e_,íó_h_aLb:í!aL_iy,P;d.Iió,-i'ó-u-eí¡`ñi:uñ;u;:#s-abgac'á:e'%':::uS:Peenr,Oa:;ÓTnaft:|
Archivocatedraiicioydemásobjetosde-aáé'a`hór~;¿;i;¿±;;s::.

Lq°use'na:::°vsesdaebae:tFQmrupi=rp,'nfruerpnn,aT,Uhy/aEb.:^riÁ°^S°^S_P_IP,?l!3?drrps^,_debidoaladifícilsituación,
qoub:aatrcaov=soat.adnal.sh:.el?!ólor_lg!e_s!;r-_E_stí!,o__eLh_l-a_d_éi¿áa-á¿ru6'o:,-{¡uua,an:,#á:ÓS#deu£sr:í
obra,   como  toda    `bra   '-`            s,   saliera  a  delante.   Cabe,destacar  la  constancía  del   entonces

párEo:oDd,: ;auec:-            ,Í::ct:c:::ep:oóf::á,r a:í ::::a,aded:: 3:,vpe:5,,:agedrenaánr,ee:te:a:::useer

e, ,.á`-gó  rle  estudi'ar v  cataiogar toda  la  música  sacra  exístente  en  los Archivos  Catedralicios,  en
Gu}Ja  ardi      .area ti,.  auxiliado,por la  Hna.  María  Morales  Mustelier H.S.,  y por las  Srtas.  Carmen

#::ásnoc`'          `  JOsefina.-r-flco   su  trabajo  duró  largos  meses  por  lo  complicado  y  tedioso  dei

EI  Dr.  José A.  Freire,  que fue el  p  .       r director del  Museo,  tuvo  a  su  cargo,  entre.otras  cosas,  el
sacar  y  desempolvar,   así  como  retratar,   Ios  cuadros  al  Óleo  de  los  obispos  y  arzobispos  de
Santiago  de  Cuba,  que  posteriormente  fueron  restaurados  por el  píntor santíaguero  D.  Esteban
Ferrer,  que también  tuvo a su  cargo el  pintar los  cuadros de  los arzobispos  Francisco  Sáenz de
Uruti,  Francisco de  Paula  Barnada y el de Mons.  Enrique  Pérez Serantes.

AI  Sr.   D.   Ulises  Lluch,   le  debe  el  museo  la  difi'cH  tarea  de  catalogar  y  colocar  en  seis  cajas
originales  toda  la  documentación  del  Cabildo  Eclesiástico,  que  también  fue  tarea  de  muchos
meses  ya  que  se  consiguió  archivar  todos  los  .documentos  como  estuvíeron  en  el  siglo  XIX,
siguiendo  un  antiguo catálogo  de  1880,  lo cual  le  dio  aún  más valor a  la obra realizada  por el  Sr.
Lluch.

El   myseo.  Arqyidiocesano   de   Saritiago   de   Cuba,   es   en
c_yantp a, tamaño, ta.l vez,  el más pequéño del país,  pero es
sin   dyqas,.uno   de    los   más   ricos,   pues.po:óe,   casi
c^ompleta,  .Ia~cplección   de   cuadros   de   los. obisios   de

Saníip.go de Cubp, y completa la de los Arzobispos.. Posee`
también,  una  colección  muy  interesante  de  imágenes  del
Mño Jesús que abarca niños de cuna y de pie.

Por su  antigüedad  y  belleza,  merece  especial  mención  la
coleccjón  de  crucifijos,  así  como  también  la  hermosa  talla
policromada  de  Sta.  Mari`a  Magdalena  penitente,  copia  de
convento franciscano de las Descalzas Reales de Madrid.

jo
la  de^Alonso  Cano,  venerada  en  el



•N®ticias jg,e6ía©nyMarcL.t

•    EI Seminarlo S.in  B.islllo Masno celebró,   en el marco de la //femdna Wac¡/`am/are #ztfm.a, que
se  llevó  a  cabo  cn  EI  Cobre  del   11. al  14  de  junio,  el  275  Aniversario  de  su  fundac!ón.  Entre
otras cosas se two wn.i conferencla lmpartida por el Arq. Omar López, la Dra. Olga Portuondo y
ef P.  Joan  Rovlrd,  sobi'e  ]a  hlstoria y significación  cultural  de[ seminario  en  Santiago.  Después,  Ios
asistentes  al  encueiiti'o  fLieron  trasladados  a  la  ciudad,  para  visitar  el  actual,  develar  una  placa

junto  a  la  puem  de  entrada  de  la  .capílla  del  antiguo  y  L]na  ve]ada  cultura],  a  cargo  de]  Orfeón
Santiago y del gTiJpo  Cál!bán,  que se []evó a cabo.en los patios de] antiguo edificio.

•     El  día  de  Pentecostés,  31   de  mayo  próximo  pasado,  se  celebi.ó  en  la  Catedral  la  ceremoriia  del
Sacramento de la Conflmación.  En esta oca§ión,  reclbieron el sacramento  1 68  personas de toda
la diócesis, que habían venído preparándose a lo largo de todo el afio.

•    Los-obisbbs de  Cuba,  a excepción del de Camagüey,  vlajaron a  Roma, llamados por el Papa,  para

ló. qüe se.:llama "visita  ad  ]Ímina",  y agradecer a[  Sumo  Pontífice su visita a  !a  j5Ia`y su constante
pFeocupación por nosotros.  Con ellos viajaba  una pequefia  delegación de las ciudades que  fueron
sede.  El.Papa les recibió el 9  de junlo y les alentó en su tarea pastoral.

•    Mucho   nos   alegi.a   Ía   llegada   de   Jas   Hermanas   Patricia
Hemosilla   (chilena)   y   Ana   de   la   Cruz   (mexicana),   para
completar   la  comunidad   de   las   Hnas.   Catequistas   Dolores
Sopefla,  que tanto  bien están haciendo  por toda  la  región  de
Guamá y en el "cayo''.

También   aprovechamos   para   dar   gracias   al   Señor   por  el
tiempo  que  estuvieron  entre  noso{ros  la  Hna.   Mariso!,   en
Palma  Soriano  y  el  P.   Heriberto  en  Santíago,   esparciendo
amor  y  geiierostdad  entre  todos.   Que  les  vaya  bien  en  su
nuevo destino y que viielvan pronto.

•    Gracías  al  entusiasmo  de  los  misioneros  y  a  muchas  personas  que  han  facjlitado  sus  casas,  se  ha
celebrado  en  los  bárrios  la  novena  al  Sagrado  Corazón  de  Jesús.  ¡A4rdwoí AH€rírif  caíaí y
corazones  a ]esús.  No  tengamo§  mledo.  El  nos  ayudará  a  can:ibiar nuestra  vida,  nue§tra  ca5a  y
i:odo nuestro entomcñ..

•    La  lnfancía  Misionera  celebró  su  fiesta  el  ] 7  de  junio  en  los  locales  de  María  Auxíliadora.  Un
bonito  acto  de  despedida,  con  cantos,  danzas,  y  músjca  que  deleitaron  a  chicos  y  grandes.  La
lnfancia Misionera ya  está  establecida en  7 parroqulas de  nuestra  arquidiócesjs acercando  niños y
mayores al Señor Jesús.

•    El  cardenal  Piorachi,  Prefecto  para  la  educación  católica,  estuvo  de  visita  en  Cuba  las  pasadas
semanas.  Presldió  los actos  conmemorativos  por las  festividades de  San  Pedro  y  San  Pablo,  díctó
una   confei.encia   en   el   aula   San   Juan   de   Letrán   y   mantuvo   conversaciones   con   díversas
autoridades.
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Pastoral de la ]nfancía - el Síndrome de Down
Hna. Nora Valdivia

Lo  que  conocen  los  médicos  como  "S/'ndrome  cíe  Down",  fué-deschto  por  primera  vez.por
Laugdon  Down  en  1866.  Tiene  su  origen  en  una  alteración  o  anormalidad  cromosómica  que
depende  de  un  defecto ,congénito  específico.  En  el  ser  humano,  cada  célula  normal  tiene  4.6
cromosomas dispuestos en 23 pares.  En cada cromosoma están millones de genes encargaqos
básjcos   de   la   herencia.   Cualquier  cambio   en   los   cromosomas   puede   provocar  trastorrios
hereditarios más o menos importantes.

Cuando  en   el   cromosoma  21,   en
lugar   del    par    hormal,    existe    un
cromosoma      extra,      ocurre      una
tricomía,      es      decir      hay      tres
cromosomas 21, por eso también se
conoce .al  síndrome  de  Down  como
"frr-cosómí.co 27".  Este detalle es el

culpable  de  tQdos  los  cambicis  que
caracterizan       a       las       personas
portadoras de este síndrome.

Los   niños   afectados   han    nacido
típicamente de madres añosas, pero
esporádicamente    ocurre    eso    en
hijos de madres jóvenes.

Son característicos en ellos el cráneo  pequeño y ancho, con el occipucio aplanaclo.  Los ojos son
oblicuos,  lo que les recordaba a algunos a los mongoles.

Aunque   el   síndrome   implica   junto   con   el   retraso   físico,   un   retraso   intelectual,   no  -`há...de
considerarse  éste   un   impedimento  para  su   desarrollo   futuro.   ia   esíJ-mu/ac/.Ón   fempm.a  y
pe.re.nrie,. as! coTo t!n_ bueri programa educativo,  pueden desarroiiar sus poíericiaiidadés físicis
e intelectuaies ai máxímo. Tienen todo ei derecho, como cuaiquier ciudadáno.

Lpeo#pa.n:#e:,n8oó#p°a"rieNn°Sy°i]roggn:nsaorn°€3r8S8s°#¡a£:sfaí%#¡oasydce°Tepma£:ar°ys:em'g;.mÁa%,°orsstuú

también.

CÉfitas tiepe tina serie de pro_gramas con ellos y suS familias.  Acéicate  a  nosotros y haz de tu
vida un acto de servicio a tus hermanos menos dotados.

1£
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