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Buenos dlas, urply sonqochay
corazoncito de paloma,
agCita que brota,
flor de la barranca,
buenos dtas.

Plegarla con Rigoberta MenchQ

Ya Uega la luz de nosotros.
Ya estarSs, ya estaremos,
mirando tos suefios que creamos.
Tu Tierra, toda Tlerra, Santa Hadre,
mueslra tu carita de sonrisas
abrazando a tus hijos predilectos
los que te invocan llorando en silenclo.
los que nunca se oLvidaron de tu nombre.

Alba de los cuatro puntos,
nina de la esperanza,
ve la plegaria de ml santo balle.
Ya te veo, ya te siento, ya te oigo.
Incienso; trece rezos; juncla fresca.
Creador, Progenitor, Formadores.
Ixplyacoc, Ixmucanfe.
dos veces abuela, dos veces abuelo,
amparadores y protectores nuestros:
trAiganos de Paxil, de CayalS, asl llamadas,
las mazorcas amarillas, las mazorcas blancas
Den carne, den sangre,
a los cuerpos de sus hijos olvidados.
Den fuerza, den gobierno, den gran mando,
desaten manos, desaten pies,
que camine el verdadero pensamiento.

Honenaje de la Revista
X I P E - T O T E K
a Rigoberta HenchO

Preaio Nobel de la Psz
1 9 9 2

No mSs orfandad de padre y madre.
HunatipO-Vuch, HunahpO-UtiO,
dos veces madre. dos veces padre.
hagamos la f iesta grande.
Todos Santos, todos Yumiles, todo Tata Dlos.
Hagamos sonajas nuestros corazones.
Ya nos mlran, ya nos oyen,
ya no nos ven como ver el viento.
Hagamos fuerza, demos gobierno, haya gran mando.

Tres saludos cuando cae ml palabra a l l l ,
donde se atnanece nuestro Sol,
Torbellino de Fuego.
Recibe mi humilde canto, mi humilde humo.
£s para t l .

Alex Zatyrka, S.J,



LA CONQUISTA
A LOS OJOS DE LOS TSELTALES

Mardonio Morales Elizalde, S.J,
Misionero en Bachajdn

Nota: El mJsionero Mardonio, de Chiapas, no pudo venir persona I me nte. pero envi6
su confcrencia con estas palabras: "Me csimposible estaren las Fcchassenaladas. Prccisamenle
en eslosdi'as lengo un seminario con los misioneros. Supongo que no habra problcma en que
algun otro lea este trabajo en mi nombre. Soy conscience de que lo mejor hubiera sido que yo
lo presentara, ya que habra pregunias, dudas y cueslionamienlos que querran hacerme, pcro
peor es nada. Me duele no estar y presenio excusas a los asistentes, pero asf es esio: la fideiidad
al proceso indigcna me amarra en esta ocasi6n y me impide clamar a los cuatro vicntos la
injusticia que viven. Los felicilo por la organizaci6n de esic curso de reflexi6n; ojaI5 pueda
Ucgaraotrosforos,aolraspersonas.Losprogramasquemeenvian hablanmuyahodelempeno
que lienen los del Institulo de Filosofia por la justicia y por dejar en ctaro que la realidad de
la conquista es una experlencia de juicio final, no de cclcbracidn. Bs cuesti6n. no de celebrar,
sino de llorar, esalgoque a nadie enorgullece sinoque invita a la conversion y a la revision de
nuesttas actitudes colidianas. Gracias y sean felices.' Mardonio.

Se ve que ya ia misma carta es toda una toma de posici6n.

Jos6 Aviles, estudianle jcsuita, leyo la conferencia de Mardonio. Se le
invil6 a ello porque su Irabajo de magislerio fue en Bachajon, Chiapas. El ha
estado ahf, habla tseltal, se estd preparando al sacerdocio, y una vez saeerdote,
trabajar^ alli. A la hora dc las preguntas pasara lambien unhermano coadjutor,
queridt'simo de todos nosolros, Chema Magana, que estuvo varid.s aiios en
Bachaj6n, entre los tseltales y conoce tambi6n la problemdtica.

INTRODUCCION DE JOSE AVILES:

Me hubiera encantado que tanibi6n los hermanos tseltales estu\ieran
con nosotros, que ellos mismos hablaran por su propia voz. Va pasando el
tiempo en el que nosotros somos puente, que nosotros somos portavoz de los
sin voz, para dejar espacio a aquellos que no han tenido voz para que sea
escuchada, y voy a iniciar como suele iniciar alguien que aun no tienc cargo
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entre ellos, diciendo que mi coraz6n aiin es blando, que mi coraz6n es pequeno,
que aun no tengo la fuerza ni la fortaleza para hablar en medio de adultos, en
medio de gcnte que ya tIene cargo y que me han de dispcnsar si de mi boca sale
algo que incomoda y he dc pedir qucaccplcn aquelio que consuena con ustedes,
que entra a su coraz6n. Entonces asf voy a dar comienzo al escrito que
Mardonio nos envi6.

CONFERENCIA DE MARDONIO MORALES ELIZALDE

Para empezar nuestro dialogo, les voy a presentar al grupo tseltal que
habita la regi6n alta y la regidn selv^tica de la parte oriental del Estado de
Chiapas.

Brevementc les dire que los tseltales son dc origen maya, en su mayori'a
monolingties y se dcdican primordiaimcntc a la agricultura. Fueron
evangelizados por losdominicos durante la Colonia hasta la Indepcndcncia. En
el siglo XVIII, en pleno auge colonial, hubo rebelioncs gencralizadas de los
tseltales, dominadas a sangre y fuego. Oucdaron sin atencion de parte de la
Iglesia desde mediados del siglo pasado. A partir de 1959 se empez6 con ellos
un trabajo dc evangelizaci6n mis a fondo y sistem^tico.

En 1974 tuvimos en Chiapas un evento extraordinario: el Congreso
Indigena cclebrado en San Crist6bal las Casas, con la presencia de las
autoridades civilcs y eclesiisticas. Se trataba'de conmemorar los 500 afios del
natalicio de Fray Bartolom6 de las Casas. Desde el ano anterior se comenz6
la preparacion del Congreso. Sc tralaba dc poncr las condiciones que propicia-
ran la librc cxprcsion dc los indi'gcnas. Se convoc6 a los cuatro grupos (3tnicos
nias fuertes de Chiapas: Choles, Tseltales, Tsotsiles y Tojolabalcs. Mi expe-
riencia directa en la preparaeion del Congreso estuvo eon los Tseltales.

Mes eon nies se reunfan 400 representantes de las Comunidades
dispersas por la sierra. La primera condici6n era el uso de su Icngua en las
prescntaciones y discusiones. La mcclnica era: prcsentaci6n del tema y
discusion en asamblea, conclusiones y compromiso de llevar estas rcflexiones
a su propia comunidad. Devolver la reflexian comunitaria a la asamblea, y asi
avanzar en su propia reflexion.

Con este mctodo, al scgundo mes de rcuniones preparalorias, ellos
tomaron en sus manos la direccion. Escogicron cuatro lemas dc cstudio que
iban a examinar: tierra, comercio, educaci6n y salud. Es dccir, tcu^l era su
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experiencia actual en la posesi6n o despojo dc la tierra, en la educacion que
recibi'an de parte de los caxlanes (o blancos), cuil era su vivcncia de la rclaci6n
comercial y de la atencidn de salud que se debe dar por parte del Estado? Todo
esto teniendo como fondo historico la experiencia de lucha por la dignidad
humana emprendida por Fray Bartolom^ de las Casas. La pregunta acuciante
era: en nuestra vida actual ise ha realizado este esfuerzo de Fray Bartolom^
por lograr nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestro desarrolio autonomo y
solidario?

Al examinar cada tema, al revisar la experiencia concreta de cada
comunidad, fue apareciendo un cuadro tremendo de injusticia, despojo y
opresi6n. Sin odio, pero con una cada vez mis consciente indignacion, iban
constatando el dominio inmisericordc, la ambici6n insaciable, la prepotencia
y el desprecio de que eran objeto por parte de los descendientes de aquellos
a quienes fustig6 Fray Bartolomd. Cuatro siglos no habian hccho sino profun-
dizar y llegar a la mSdula de la opresi6n. Un cjemplo. En la finca o hacienda
San Vicente en el municipio de Ocosingo vivi'an 18 familias al servicio del
finquero. Buen cuidado tcnia el finquero de que no pasaran de 18 los
trabajadores, pues la ley autorizaba a solicitar cl excedente de tierra a quienes
formaran un grupo minimo de 20 personas capacitadas. El trabajo era de sol
a sol, sin dia de descanso con tienda de raya y cantina bien surtida de
aguardiente.

En 1973 el sueldo minimo en el campo en Chiapas era dc 30 pesos
diarios. (2.32 d61ares) En San Vicente les pagaban de hecho s61o 25 centavos
diarios (casi 0.02 dolares) y para colmo les debi'a el finquero 6 meses de sueldo
"hasta que saiga la cosecha del caf6". Al conocer esta situaci6n en las reuniones
del Congreso, se les dio asesoria para denunciar este hecho ante las autorida-
des competentes. El que haci'a cabcza del grupo, ilev6 al finquero el citalorio
para que respondiera a la denuneia. Como todos los di'as se reunian los
trabajadores con el patr6n a las 5 de la mariana para recibir las 6rdenes de
trabajo, aprovcch6 esa ocasi6n para entregar el citatorio. La indignaci6n, el
enojo, la ira del finquero no conocio ii'mites. Estaba presente su esposa, quien
lo increp6: ique no eres hombre?, tcomo permltes que un indio te haga esto?
La respuesta fue instantlnea. Saco lapistola y ahf dclante de todos dej6 tendido
al que se habi'a atrevido a Uevarle et citatorio. A pesar de la amplia denuneia
que se hizo del hecho, iustedes creen que se hizo justicia? Un indio mas, un
indio menos. a nadie preocupa.

En Octubre dc 1974, San Crist6bal las Casas, 4 veces centenaria, fue
testigo de un hecho inusitado en la Ciudad. Llegaron dos mil indfgenas
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procedentes de las cuatro etnias (Choles, Tseltales, Tsotsiles, Tojolabales) en
pcrfccto orden, y se hospedaron en pcrfccta organizacion, en un ambiente
festivOjdespues de celebrar durantetres diascomplctos, el Congreso Indigena.
Ojos at6nitos contemplaban a estos dos mil representantes de innumerables
comunidades de la sierra y sierra chapaneca, que recorn'an las calies de la
ciudad sin causar la mcnor molestia, sin dar el consabido espectlculo de
embriaguez y miseria, sino alegres y seguros de si mismos, al son de sus
miusicas, hacia el Auditorio de la Ciudad para las sesiones del Congreso.

En cl estrado dc honor cstaban el Gobernador de Chiapas, el Obispo de
la diocesis de San Crist6bal y los directivos del Comite Fray Bartolome de las
Casas, a cuya iniciativa se convoco el Congreso.

Un grupo de coordinadores de cada etnia Ucvo la direccion del evento;
ellos tenfan el control del microfono y clios concedi'an la palabra. Cada grupo
6tnico hablaba su propia Icngua. Por la manana se prescntaba la rcflexidn que
habian hecho con sus comunidades de! tema senalado para ese dia. Hablaba
el Choi, en seguida el Tseltal, despues c! Tsotsil y por fin el Tojolabal. A los que
no entendian ninguna de estas lenguas, se les pasaba por escrito en castellano
lo que iba exponiendo cada orador. Por la tarde se reunian por etnias para que
a cada etnia se le transmitiera lo que las otras etnias habfan dicho por la
manana. Al final teni'a cada etnia una reflexidn compiexiva y llegaban a
conclusiones que se exponian en un plenario final. Una organizaci6n perfecta
en un ambiente festivo.

De esta manera las autoridades civiles y religiosas escucharon atonitos
la palabra fuerte, clara, sin odios, del indfgena que denunciaba cl despojo de
sus tierras, los infinitos tramites burocraticos, la sujeci6n a una ley y a una
palabra que no era la suya. Leyeron en castellano la voz que trai'an de lejanos
caminos estos hombres que cargaban el dolor de su pueblo agobiado por la
esclavitud de las fificas, por la arbitrariedad de las autoridades judiciales, por
los abusos insoportables de comerciantes e intermediarios. Reson6, en un
admirable ambiente festivo, la angustia de estos pueblos marginados, sin
posibilidad de educacion formal, deshechos por la enfermedad, la muerte y el
abandono. Era la primera vez en su historia que tenian la posibilidad de
conocerse. Asf como suena. Desde la Colonia se les teni'a separados por
pueblos, con la prohibicion de comunicacion entre ellos. Por eso la vestidura
de cada pueblo era dislinta. A nosotros nos gusta contcmplar ese policromo
folklore que csconde una trdgica cxplotaci6n y control de los poderosos. Ahora,
por primera vez en Chiapas podian conocerse, podfan reflexionar juntos,
podian decir su palabra. Y asf lo habfan expresado en mayo cuando se Ileg6
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al acuerdo de donde celebrar el Congreso. Fue undnime la eleccion. Oue sea
en San Crist6bal porque ahf estl el Gobierno. Oueremos que nos oigan,
queremos que nos atiendan. Si hablamos lejos de San Crist6bal, nos respon-
dcrii s6lo el eco de nuestros montes; y no tcndrln el prctexto dc que hay lodo
en el camino. Fueron asf conscientes de su numero, de la comun problematica,
del mismo dolor que todos sufrfan. Yestoloproclamaronenlascdemismadei
poder. La conclusion general a la que llegaron fue: si estamos unidos tenemos
fuerza, si estamos unidos podemos luchar por nuestra Iiberaci6n.

Si esto fue asf, ipor qu6 y c6mo se detuvo el proceso? Ciertamente la
prensa nacional, el Excelsior, Novedades y otros periodicos de Ia Capital,
reseriaron el Congreso. El Gobernador, a qui6n sc le concedi6 cl primero la
palabra, expres6 solemnemenle que era todo ofdos para escuchar al indigena
y estaba dispuesto a responder con hechos a sus inquietudes. Y esto fue lo que
sucedi6: al final del Congreso los poderosos se escurricron con la cola entre las
palas. El Gobierno estaba espantado ante cl diluvio de dcnuncius con nombre,
fecha y lugar. Y con la habilidad que le es caracteristica, arrebat6 las bandcras
demanodel indfgena ycontro!6clmovimiento. Para febrerode 1975 ya habfa
organizado otro Congreso a nivel nacional donde coloco a sus tftcres y dej6 en
el olvido esa maravilla que fue el Congreso de San Cristobal. Pero la conciencia
estaba ya despierta. Por esto hasta ahora el clamor indigena, el clamor
campcsino, sigue en pic de lucha en Chiapas exigicndo justicia en el campo, en
la educacidn, en el comercio, en la salud.

Despu^s de la celebraci6n del Congreso, el Obispo reuni6 a sus
colaboradores para analizar lo sucedido. Por que, se decia el Obispo, las
Comunidades no habfan dado su palabra acerca de la experiencia religiosa, de
la actividati dc la iglesia entre ellos. Se llego al acuerdo de iniciar en las
Comunidades catoHcas esta reflexion. Asf, en los primeros meses de 1975 se
recogio su palabra.

Se tuvo entre los Tseltales una reunion en el Pueblo de Bachajdn con los
representantes y catequistas hombres de la region. Como indiqu6 desde un
principio, veniamos atendicndo pastoralmente estas Comunidades desde 1959.
Les propusimos la siguiente dinamica de reficxi6n: supongamos, les decfamos,
que el Senor Obispo nos convoca a todos los sacerdotes, religiosas y seglares
que trabajamos con ustedes a una reunion en San Crist6bat. Supongamos que
en el camino se cae la avioneta en que vamos y todos nos matamos. iQ\i6
suctdera con ustedes y con todo el trabajo y organizaci6n que Uevamos?
Rcficxionen y vuelvan con la respuesta.
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Salieron por grupos a reflexionar. Al regresar se puso en pi6 el Principal
de la Comunidad de Tacuba (Xixintonil) y nos dijo: to que ustedes nos dicen
nos dio mucha tristeza. Si ustedes nos dejan de repcntc, todo lo que han hecho
en 15 anos se acaba y dcshace. Esto cs muy Criste. Pero es que ustedes no estan
trabajando bien. Porque yo s6 que Jesucristo trabaj6 tres aiios, lo mataron y su
obra perdura dos mil anos hasta ahora. 6Qu6 hizo Jesucristo que no estan
haciendo ustedes?

Les confieso que todos nosotros nos quedamos helados ante el
cuestionamiento que nos hacfa el Principal. El mismo nos dio la respuesta.
Jesucristo, nos decfa el Principal, despues de morir, resucito y a los cuarenta
dias subio al cielo. Pero no nos dejo solos. Nos envi6 al Espfritu Santo para que
61 continuara su obra. El Espfritu Santo es el que continiia entre nosotros la
obra de Jesucristo. Pero ustedes nos niegan al Espfritu Sanlo. Se han apode-
rado del Espfritu Santo y no quieren comuniclrnoslo. Es cierto, afirmaba el
Principal, que nos dan al Espfritu Santo en el bautismo, en la confirmacibn, en
los otros sacramentos. Pero nos niegan al Espiritu Santo que se confiere en el
Sacramento de los que cuidan y cultivan a la Comunidad. Dennos al Espfritu
Santo para atender y hacer crecer a la Comunidad, y no nos harln falta ustedes
para nada. Ya no tendremos el peligro de quedar de nuevo abandonados.

Estas sabias palabras dieron origen a una busqueda por llegar a la iglesia
aut6ctona. En la actualidad, para que un indfgena llegue al Sacerdocio tiene
que abandonar su familia, su pueblo, su lengua, sus costumbrcs; tiene que
hacerse al modo mestizo. Es decir que para ser saeerdote debe renegar de su
ser y obrar indfgena. Cuando el nuevo saeerdote, de rai'z indigena, vuelve a los
suyos, no los entiende porque no conoce ya su lengua, porque desde muyjoven
se ha educado en otra vision y experiencia del mundo, porque ve a los suyos
como inferiores e incapaces; porque ignora sus valores y vivencias.

La iglesia viene de fuera; sus sfmbolos actuales estln muy lejos de los
sfmbolos indfgenas; para hablar con Dios exige que sea en la lengua del que
viene de lejos, porque ellos son incapaces, no comprenden y su palabra se
queda corta para expresar las grandezas del Senor.

El Obispo habfa logrado que los indi'gcnas expresaran la percepcidn que
tenfan de la iglesia, tan dominadora como cualquier conquistador que se
impone. Los Tseltales habfan llegado al meollo de la cuestion. Jesucristo, esa
es su percepcion, a ningun pueblo entrcg6 la exclusiva. Pero ellos sc ven
excluidos y marginados, injustamente despojados de lo que les pertenece por
derecho divino. Es impresionante pcnsar que Uevamos mis de cuatrocientos



LA CONOUISTA A LOS OJOS DE LOS TSELTALES 239

anos de oponernos al plan de Dios que quiere que todos los pueblos lo alaben,
cuando al pueblo indfgena le negamos la posibilidad de que se organice segtjn
su modo de ser bajo la accion del Espiritu Santo.

Aquf les presento a ustedes c6mo perciben los Tseltales la Conquista en
ia actualidad. Dos momentos importantes en la vida de los indfgenas de
Chiapas, nos dejan al descubicrto cudl es su experiencia de la opresi6n en el
campo civil y en el campo religioso.

Por eso el recuerdo de. estos 500 anos nos deben incitar a la reflexidn,
al examen de nuestras actitudes, nos deben invitar a una profunda conversi6n,
a un cambio de mentalidad. Espero que los Tseltales nos hayan tocado el alma.

INTERVENCIONES DEL PUBLICO

Antes de las preguntas, sugiero que sigamos Ia costumbre tseltal,
llamada cuchicheo. Antes de intervenir en un debate conversan entre si en
pequenos grupos de dos, tres o cuatro personas, los que estan al lado, durante
breve tiempo, para compartir la impresi6n que recibieron del orador, que
enriquecen con la propia opini6n; y cuando estiin listos guardan siiencio. El
coordinador inicia el debate hasta que ya no hable ninguna persona.

I.- Se nos ha liablado de todo lo que padecen esas gentes y de lo que se
quejan, de todos los males que les hace la civilizacion. pcro ellos, Iquipretenden,
qu^ proponen ? Quejarse es fdcii

2.- Si que no podemos cambiar el mundo, pero nos gustarfa dejar un
mundo mtis hello para nuestros hijos y nietos. IQue hace la Iglesia para ayudar
a esa gente, no solo en to espiritual, sino en el piano material y en cl de los
derechos humanos? ICdmo son ustedes voz de los que no tienen voz?
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3.~No sdlo los Indigenas, tambien los obrerosymuchas capas sociales son
victimas de la injusticia en America Latina.

4.-1 Cudl es la actitudy el objetivo de ustedes viviendo entre los tseltales?
la manera de pensar de ello.s, solamente conocer sus costumbres?

Entre los estragos de la conquista tenemos cl que no nos sentunos ni mexicanos
ni extranjeros, y el que nosotros mismos despreciamos a los indigenas. Sin
embargo ahora estamos volviendo a nuestra mexicanidad autentica. IPor qud
tratan ustedes de hacerlcs cambiar su pensamiento cuando por afios han vivido
ellos creyendo en su verdad? iPorqu^ ha habido entre nosotros tanta ignorancia
de los grupos indigenas, algunos muy antiguos. Ahora empezamos a saber algo
a travds del trabajo de especialistas, pero, por ejemplo, los huicholes ya estan
hartos de que se les examine, de que se viva con ellos, de que se de infonnacidn
sobre ellos, mientras se les estdn talando sus bosques y se esta destruyendo su
personalidad. iPasa lo mismo en Chiapas?

5.-.
diversa del mundo occidentaL Me gustaria nos explicaras como interx'ienen los
mayores entre ellos -tii declas que todavia no tenias autoridad. Ojala tambien nos
dijeras si alguna experiencia defe entre ellos tesugiere una cosmovi.sidn propia.

6.-Me ha impresionado como luchan los tseltales porsu dignidad de seres
humanos, por lo que creen y piensan. ILa evangelizacion ha consisiido en
occidentalizar sus creencias?

7.- Los tseltales eran los propietarios originates de las tierras; y .sin saber
cdmo de pronto trabajan en ellas como asalariados de otros -hcrederos dc
intntsos. Sc nos dijo ahora que en los anos 7O's el salario oftcial de esos
campesinos era de 30 pesos al dia, pero quesolian darlessolo 25centavos diarios,
y que .?£.' los adeudaban 6 meses. En la misma ^poca habia en el primer mundo
magiiates del cafesupermillonarios, cuyos mas hajos enipleados ganaban cosa
de 30 ddlares al dia. IQue bueno que hay magnates millonarios gracias al cafe,
y que un empleado no cualificadogane tan bien! Pero clque saca el cafe a la tierra
isdlo dos centavos de dolar! Quisierapregimiar: Ipara que haya un supcmiillonario
y algunos que ganen buen salario minimo, cs menester que haya pobrcs indios
que vivan en la miseria?



LA CONQUISTA A LOS OJOS DE LOS TSELTALES 241

8.- Segun la conferencia de Mardonio, los tseltales dicen que no se les da
el Espiritu Santo pues no se les ordena sacerdotes. Parece que el problema no es
que no .se pucdan ordenar, que pueden, sino que para ordenarse tienen que dejar
su region e irsc a esiudiar a otra pane; y esto equivalc a que picrdan su culttira
y sc occidentaliccn.

JOSE AVILES

iHay un proyecto indfgena? Ojal^ ellos mismos lo supieran y nosotros
tambidn de manera cxplfcita. Claro que quieren sobrevivir en su tierra,
y como pueden tratan de resistir a los embates dc que son objeto en lo
economico, lo polftlcoy lo idcologico. No hay esperanzas de que hagan
un proyecto economico a partir de sus valores, dada la cconomfa
capitalista en que vivimos, mucho menos ante el embate neoliberal, en
que el campo se reduce a un mero instrumcnto dc produccion. Para los
doce millones de indigenas en M6xico el campo es mucho m^s, es la
madre tierra. Se hacen algunos intcntos en las cooperativas y grupos
organizados. Sin embargo aun ahf se va filtrando el valor capitalista,
individualista, compctitlvo, que busca sacar la mayor raja a costa del
mismo hermano.

En el ambito polftico y organizativo los tseltales han logrado algo.
Cargos como comisario ejidal, rcgidor y aun prcsidcnte municipal,
muchas veces se van tseltalizando, sobre todo cuando son honestos y
quieren a su pueblo, pues el pueblo mismo los presiona. Tambien desde
cl ^ngulo eclesial ha habido una revaloraci6n de sus principales y
dirigentcs, y ahora acudcn a ellos para la soluci6n de los problemas,
incluso dc tierras, en lugar de pagar mordidas a funcionarios municipa-
les. Creo que ahf se va ganando un cierto espacio desde su manera de
ser y dc proceder.

En el ambito idcologico, cultural y religioso cs donde consevan m^s de
lo propio, y por donde sigucn m£is libremente su camino, y quiza donde
nosotros podamos cooperar mas con ellos. Suelen ser comunidades
aisiadas -no sabcmos si para bien o para mal-, y por ello no se les han
generado las nccesidades que suele impnner la cultura urbana. Sc
mantienen como comunidad, con sus propios valores y nccesida des. La
educaci6n es la oral, mas que dc papel, que reciben en la familia.
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JOSE MAKIA MAGANA, hermano jesuita.

Nuestro trabajo ha sidoy quiere ser una ayuda para que los tseltales se
vayan conociendo a sf mismos, que tomcn conciencia de que son duenos
de su region, duenos dc sf mismos. Lo primero que hacemos al llegar es
aprcnder la Icngua y lo mas quo podamos de sus costumbres y ritos, cosa
mas diffcil, pues creo que Mardonio mismo ignora todavfa muchas cosas
al respecto. Fue para mf emocionante participar en el Congreso; el
grupo m^s numeroso era cl tseltal. Por cierto, en la television se habla
casi exciusivamente dc los lacandones, quo son muy pocos y viven muy
hacia la sclva, ya pegados a Guatemala; pero habian de ellos a causa de
la madera de la region.

Se nos preguntaba por qu6 los misioneros pretendemos eambiar el
pensamiento dc los tseltales. M5s bien tratamos dc que conserven su
cultura tal y como son, sus fiestas, y todo aqucUo que iban pcrdiendo,
pues se les habfa inculcado que sus costumbres no tenfan valor. Por
ejemplo, cl cuchicheo se iba perdienilo. Un tiempo tuvimos escuclas dc
alfabetizacion, la mas tejana a tres di'a dc camino a pic o en burro, y en
que ayudaban j6venes tseltales que habfan terminado la instrucci6n
primaria y que sabfan cspanol. Despues Ileg6 cl Instituto Nacional
Indigenista ysc ocupo deesa tarea. Entonces nos dedicamosaotro tipo
de formaci6n, como organizacion de catequistas; o dc promotores, con
un programa dc iirbolcs frutales, injertos y hortalizas. Claro que no.so-
tros tambidn queremos conocer las costumbrcs tscltates, y su Icngua,
preciosa y expresiva, una maravilla; pero nuestra actitud no es como la
de los norteamericanos, que quieren imponer su cultura y borrar la dc
los dcmas.

PEPE AVILES

Sobre la pregunta en torno a los dcrcchos humanos: existe cl Comite de
Defcnsa de las Libertadcs Indfgenas, formado por 71 cjidos que han
tratado de solidarizarse para quo sus derechos no scan aplastados. Y
nosotros los acompanamos, sabiendo que hay muchos lfmites de parle
del gobierno. Cito tcxtualmentc a un tseltal, en una reflexion sobre el
pecado; "Somos pobres y no tenemos nada, ni un pedazo de tierra para
cultivar. Lo que compramos es muy caro; lo que vendemos nos lo
compran barato. Parece que los ricos y los funcionarios publicos nos van
matando, se van bebiendo nuestra sangre. Eslo no lo quiere Dios; el
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Seiior hizo la tierra para que todos comifiramos de ella, como si
fucramos un corazon. Hacen mal los ricos y cl gobierno que nos oprime;
y hacemos mal nosotros porque nos dcjamos. iHasta donde? Depende
mucho de la paciencia y del bambre".

Sobre la iglesia aut6ctona. Fueron los principales quienes pidieron a los
saeerdotes que regresaran. iQue hicimos al comienzo? Con buena
voluntad, y ahora con arrcpcntimicnto, pcnsamos que tcnfamos la
exclusiva de la verdad, quo lo de ellos no valfa y que todo era hechiceri'a;
en fin, no comprcndimos su cultura. Tras unos anos, en torno al
Vaticano II, fuimos rcflexionando, y hubo una conversion profunda en
nosotros. Habrcmos hecho algun bien, pero inlcntamos ahora remediar
cl mal involuntario que pudieramos haber hecho. Los principales Kan
recupcrado cl poder, el cargo, la autoridad que nosotros ignoriibamos
que tenfan. Lo que pretendemos es que la iglesia autoctona parta de su
lengua, rafces y manera de ser; y se van buscando mecanismos que las
comunidades tomen en sus manos, por ejemplo el cargo dc diacono. Un
tseltal no dira nunca que lo llamo el cielo. Es la comunidad la que le dice
a alguien: queremos que nos prestos tal servicio. El se resiste y dice: "no
puedo, soy muy tonto, muy bobo; no puedo solo, y mi mujer no va a
qucrer: ademis es pcre/osa para caminar hasta donde hay que ir, y yo
tampoco puedo". La comunidad insistc de nuevo, y el interpelado se
vuelve a negar. La tercera vez ya acepta, o quiz5 la cuarta. Es mal visto
que alguien diga: "yo siento y percibo que el Senor me llama a esta
vocacion"; pues da la imprcsi6n do que ese sujeto va a oprimir y dominar
a la comunidad. Asi que Ia comunidad es la que lo clige, y le ruega que
preste ese servicio, por cierto totalmcntc gratuito. Quien cs elegido para
diacono es no solo el var6n, sino laparcja, y tantoel var6n como la mujer
realizan el mismo trabajo; 61, con cargo explfcito y ordenado con
imposici6n de manos; clla, como ministro extraordinario de los mismos
ministerios. La mujer entre elios tienc un lugar especial, que en nuestra
cultura mas occidental probablcmcnte lc hcmos quitado. En concreto
hay dos parejas dc principales: dos varones y dos mujercs clcgidos por
la comunidad, y que son puenle entre el didcono y la comunidad. De
manera que un diacono no puedc sin mas bautizar a su compadre. La
comunidad tienc que dar su aprobacion; y si se trata dc un individuo
nefasto, o que invade tierras, o que no ha colaborado con la comunidad,
sc lc advierte que no ha ido haciendo Iglesia, y que sc le dara la
oportunidad dc que en el ano siguiente muestre su intcres por participar
en la comunidad eclesial, y que asf quiz^ se le bautice.
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6Qu6 aportamos nosotros, y c6mo acompafiamos? Humildcmentc yo
dirfa que con nuestra persona y buena voluntad, conscientes de que
primero tenemos que aprcnder, en largo camino con cllos, sus oracio-
nes, ritos, mancras de ser y de cxprcsarsc; y dejar que cllos crezcan. Uno
de nuestros retos es el de no tomar el poder. Otro reto, o mejor, una
dificultad, para toda la Iglesia Occidental, que ojala sc resuelva en este
papado, es la creacion de una iglesia autoctona, indfgena, que despues
de 500 anos de conquista y de evangelizaci6n, no existe en Amdrica
Latina.
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INDICENAS PRESOS...
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Nota: El 19 de octubre de 1990, dentro del cicio Descubrimiento o Encubrimiento, el
misionero de la Tarahumara Guillcrmo Torres, sostuvo una conferencia con diapositivas,
secundado en el debate por Pedro de Velasco, S.J. El presente articulo es obra conjunta de
Guillermo Torres y de Ricardo Robles, S.J., otro misionero, a nianera de una refundicion de
aquella conferencia y su debaate, hecha expresamente para nuestra Revista.

PRESUPUESTOS

Antes de abordar el tema de la Conquista a Ios ojos de Ios Tarahumares
o RarSmuri, como se dicen ellos mismos, es necesario aclarar hasta qu6 punto
podemos interpretar su sentir y en qu6 sentido se puede hablar de conquisla.

Sicmpre sera aventurado decir lo que ve otro, aunque 61 mismo nos lo
haya comunicado. Habra siempre un gran margen de error al interpretar desde
nuestra subjetividad la subjetiva percepcion del otro. Y esto se acentua si, como
en cste caso, queremos dccir lo que se percibe en otra cultura y en un pueblo
entero.

No pretendemos decir que piensan o sienten ellos, Ios raramuri. En todo
caso podemos entresacar de entre sus expresiones, de entre sus reacciones, de
entre su vida, lo que suponemos que ellos ven. Esto se podra ver mas
claramente en la exposici6n del tema, en la que tendremos que basarnos en sus
mitos y sus recuerdos para armar, sobre nuestra manera de ver la historia, una
hipotesis de lo que es hoy, a sus ojos, la conquista.
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En segundo lugar habri'a que anotar que el territorio del actual estado
de Chihuahua no sufrio el mismo impacto de la conquista que se padeci6 en el
centro o el sur de Mexico. En realidad la conquista no llego a consumarse nunca
en las tierras de los raramuri. No Uegaron a imponerse las Leyes de Indias, ni
el sistema de encomiendas, por consiguiente.

La dispersion misma en que han vivido siempre los raramuri los hacia
menos vulnerablcs. No formaban sociedades concentradas en poblados que
hubieran sido mas facilmente conquistadas, ni necesitaban de infraestructura
urbana. No fueron politicamente controlables porque su conciencia de pueblo
y la interdcpendencia entre ellos mismos no requicre de la proximidad fi'sica
de sus asentamientos, sino que mas bien se estructura en la dispersion. Hubiera
sido necesaria una presencia permanente de los conquistadores en todos los
rincones de la sierra madre. Asi, aunque los espafioles se asentaron en las
regiones mineras sobre todo, los rarimuri pudieron seguir su vida sin cambios
mayores. Hubiera sido necesaria la presencia de espafioles en cada casa
raramuri para que los conquistadores hubieran podido imponerse.

LA CONCIENCIA RARAMURI DE LA CONQUISTA

6C6mo podria verse la conquista dcsde los ojos de un pueblo no
sometido por ella? Porque los raramuri, hasta la fecha, no se sienten sometidos.
Casi podria decirse mas bien que no hay una memoria raramuri de la conquista.
Al menos no parece haber una historia en el sentido cientifico occidental que
recoja el choque que supuso la irrupcion dc los espafioles en el siglo XVII. En
realidad la historia de los raramuri registra e! hecho diferentemente. Hay tres
expresiones que manifiestan esa realidad historica.

El despojo presente evoca tiempos mejores.

En el presente, ante el despojo de tierras y recursos naturales del que
son muy conscientes, suelen mencionar que antes todo esto era de ellos, hasta
que Uegaron los espafioles. Estas expresiones no son frecuentes y casi parecen
originadas en la escuela que asi ve la historia, cronologicamente. Pero esta
expresion es tambien de los ancianos que poco o nada tienen de escolarizacion.
Se puede decir asi que, en primer lugar, se da un cierto recuerdo de trasmisi6n
posiblemente verbal y antigua, que no ignora el hecho.
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La historia de la dindmica ritual.

En segundo lugar esta conciencia queda en los ritos. La historia
rardmuri es ci'clica. Cada ano recoge ritualmente lo importante en la vida de
la etnia, porque cada ano tiene que recuperar ritualmente la armonia de los
origenes, retomar este mundo y reubicarlo segun los designios de Dios. La
historia expresada ritualmente no solo se conoce o recuerda para dejar
lecciones, sino que ademas, se hace en el presente. El rito retoma la historia
para rehaceria, en una especie de creacion continuada perpetuamente, en
colaboracion con Dios.

Alli, en las fiestas, la reafirmacion de las diferencias culturales retoma
y refuerza la propia identidad como diferente, como contrapuesta a veces, a la
identidad no indigena. Ademas, se habla claramente de rearmonizar el todo,
de rehacer el mundo a la manera que el raramuri lo concibe. En otras palabras,
la fiesta va a desechar lo espurio, y ahf, la conquista misma. Las fiestas
recuperan la libertad del pueblo y su autonomfa, su diferencia ante los otros.
Es cierto que para hablar de esta recuperacion de la armonfa usan una palabra
que ha sido desdichadamente traducida como pedir perdon. La nocion raramuri
es mucho mas amplia que el perdon occidental; nuestra cultura no tuvo mejor
traducci6n que dar.

Quiza el ritual raramuri Ilega a sus sfmbolos mas accesibles y expresivos
para nosotros cuando, en Semana Santa, se mata al Judas cargado de signos que
lo hacen encarnacion de ese hombre extranjero que llego un dfa con todos sus
males. El rechazo es hasta brutal; con 61, en el fondo, se esta rechazando la
presencia actual y la conquista misma de todo eso extrafio. Al terminar la fiesta
se habra recuperado la realidad originaria, la purificacion de la creacion. Se
empezara asf un cielo nuevo en el que el mal y la invasion se haran nuevamente
presentes, corromperan de nuevo el universo, junto con las desviaciones de los
mismos raramuri. Y llegara de nuevo el momento de recuperar esa armonfa
originaria, un afio despu6s.

Los mitos y su rica simbologfa.

La tercera expresion de la historia y la conquista queda en los mitos.
Practicamente siempre los mitos raramuri, frecuentemente en forma de
fibulas, contraponen al pequefio y al grande, al dcbil y al fuerte. El pequefio
es el bueno, el grande es el malo. Y esto es, ademas de frecuente, ancestral. El
mito mismo del origen de Dios y el que vive abajo se estructura en esa misma
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contraposicion dualista. Son dos hermanos, el mayor y el menor. El mayor
codicia el cielo, abusa, engaria, pretonde matar al menor, mientras que el
hermano menor es despojado pero actiia rectamente. Los animales agresivos
son aliados del mayor, los pequefios se unen al menor que con su ayuda triunfa
finalmente y pasa a ser el que vive arriba.

Un mito muy conocido, el del gigante, ilumina todo esto. Era un gigante
fuerte ycomedor de niiios raramuri. Cansados de sus agresiones los raramuri
terminan venciendolo y deshaciendose de 61. Las versiones del mito son
muchas, los nombres que toma el gigante y la forma en que es derrotado
tambi6n son diferentes. Lo importante es que se trata de un relato que se ha
recogido en las m&& diversas regiones y que siempre tiene ese nucleo del
extrano agresivo que va contra la vida del pueblo y de alguna ingeniosa
estrategia rardmuri que termina con su presencia.

Es claro que el sfmbolo del gigante engloba a todo tipo de enemigos
antiguos y nuevos. Ahf estd la riqueza de las expresiones mfticas y simbolicas.
Esto queda en la logica de la historia concebida como cfclica. Muchos hechos
diferentes arrojan rasgos eomunes que son los que van a ser relevantes en el
recuerdo y la dindmica reconstructora de la historia de los raramuri. Hay
recuerdos historicos de enemigos de este pueblo y en el siglo XVII se registro
su rechazo ante los que invadfan sus territorios y como esta etnia pacffica era
muy aguerrida defendiendo lo suyo ante los extrafios. Muchos de esos extrafios
quedaron simbolizados en el gigante; la conquista tambi6n.

Asf, podemos en realidad hablar de otra conciencia historica, distinta de
la nuestra. Sobre ella podemos ver como queda hoy la conquista a los ojos de
los raramuri. Por lo pronto podemos ya sacar algunos elementos que seran
importantes para comprender su vision.

Son un pueblo que tiene una clara conciencia del despojo de que ha sido
vfctima, mas que nada en lo material, pero no se considera sometido. Agredi-
dos por siglos han conservado, no obstante su conciencia de autonomfa, su
cultura y esa unidad tan peculiar en la dispersion y la libertad de las comuni-
dades y los individuos. Mds aun, son un pueblo que se considera generador de
la historiajunto con Dios, que la rehace continuamente, que vuelve cfclicamente
al sentido verdadero de la existencia humana que es la suya propia, que es su
historia.
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La realidad actual del pueblo raramuri.

Podrfa pensarse, con razon desde nuestra cultura, que su conciencia de
autonomfa es solo un suefio. Aun se podrfa dudar de que en verdad exista. Por
eso, a manera de ejemplos iluminadores, podemos mencionar algunos rasgos
de esa vida suya que sigue siendo diferente, que siguen conservando diferente,
propia, contrapuesta al mundo invasor.

En lo polftico conservan sus sistemas de autoridades y servicios en la
jran mayorfa de sus lugares de asentamiento. Son autoridades morales los
ancestrales doctores que suefian, curan, exorcizan, tienen ritos propiciatorios,
etc. Tambi6n estan hoy las autoridades que el gobierno espafiol impuso entre
ellos: gobernadores, generales, capitanes. Todas estas autoridades han sido
asumidas por los raramuri en favor de su propia autonomfa. Ellos imparten
justicia a su manera y desde sus criterios rechazan nuestros sistemas legales y
judiciales como corruptos e incapaces de verdad. Con el gobierno mexicano
pareeen tener un pacto implfcito: no provocar, acatar todo formalmente, y al
mismo tiempo prescindir de 61 al maximo. Se dirfa que lo obedecen s61o para
que los deje en paz. Es el gigante mftico inevitablemente presente en su mundo
actual, al que hay que hacer desaparecer con ingenio, dandole la impresi6n de
que sf manda aquf, para seguir libres y sin tutelas. Siguen teniendo una
conciencia de nacionalidad diferente aunque dependiente. Se sienten mexica-
nos con mas derecho que los descendientes de espafioles pero autonomos ante
el estado mexicano.

Hay un relato interesante, recogido en la region de San Pablo, Cerocahui,
y titulado EL SUENO DE VICTORIANO: ASI SUPE OUE SERIA OWIRUAME, (O
doctor tradicional); es el relato de un suefio lleno de sfmbolos, tanto ancestrales
como originados en la conquista y en la primera evangelizacion, que formula
asf esa autonomfa polftica:

...me dice un hombre: LA d6nde vamos? El dice que vayamos a ver al
presidente (el de abajo). A juntarnos con los que quieren saber grande.
El presidente es el de abajo y 61 esta con los que tambi6n viven alli abajo.
A aquellos se les da mucho eastigo.
Decirle que le vamos a hacer caso, para no hacerle caso. El es el mismo
que abajo vive, el que castiga. No debemos hacerle caso. Hay una lumbre
grande.

En lo economico, conservan los mecanismos ancestrales de produccion,
de propiedad, de autoconsumo, de redistribucion de los excedentes entre la
comunidad. Han adoptado elementos y tecnologfas occidentales en muchas



250 Guillermo Torres y RIcardo Robles. S.J.

cosas, pero han sabido, en general, subordinarlos a su propio sistema econo-
mico tradicional. Compartiendo con Dios y con la comunidad en las fiestas
cotidianas de ofrecimiento, con ocasion de trabajos comunes, de difuntos, de
curaciones, van haciendo que la economfa est6 al servicio de la comunidad
humana, no de los individuos, y asf van haciendo la historia recta, la de la
fraternidad de los hijos de Dios que es Padre-Madre y unico.

Esa redistribucion de los excedentes de cosechas o rebafios, siendo un
elemento economico nos llevo ya a lo religioso, porque la redistribucion se da
en las fiestas, ritualmente. Tambi6n los ritos y los liturgos de origen ancestral
nos conectaban lo polftico y lo religioso. Y en las fiestas rituales es donde se
rehace continuamente su sistema polftico y se dinamiza su economfa. Ese
mundo es asf, entretrabado en sus partes de tal manera que no solo no son
divisibles sino que tampoco son inteligibles sin el conjunto. Comentamos algo
de su mundo religioso o preferentemente tal.

En ese mundo festivo y ritual de los raramuri es de nuevo casi imposible
distinguir entre lo ancestral y lo adoptado en la evangelizacion de los siglos
XVII y XVIIL Tambi6n aquf, el conjunto religioso ritual ha sido subordinado
a su cosmovision, a sus intereses culturales de perviveneia. Han adoptado
elementos tan importantes como el Templo que es el lugar nuclear de toda
comunidad raramuri, su punto de reunion y comunion desde la dispersion.
Adoptaron tambi6n el bautismo como algo esencial a su fe. Y al mismo tiempo
dejaron de lado muchos ritos, creencias, oraciones del cristianismo predicado
desde el siglo XVII hasta finales del XX.

Sf, han aeeptado, selectivamente de nuevo, lo que han visto que refuerza
su cultura y han guardado una discreta distancia de la Iglesia institucional
aunque eso haya supuesto en algunos tiempos un claro clandestinaje ritual y
mftico. En el fondo, claramente se sienten bien autonomos, siguen siendo
libres ante la Iglesia tambi6n, al mismo tiempo que son fieles y leales.

El rito mas central de su religion es de origen ancestral: el Rutuburi o
Yumari. Es un elemento clave para entender esa su autonomfa. Varias veces,
al pedir que nos cuenten o escriban, los que pueden hacerlo, algo de lo que
creen, de lo que dicen los viejos, de lo importante en su relacion con Dios, la
respuesta ha sido esa: una descripcion del rito del Rutuburi. Eso ya es signo de
su centralidad y de que los contenidos de los mitos no son para ellos lo
importante de la fe. Lo importante esta en actuar la fe y esa se hace actual en
la fiesta, en el compartir que describfamos ya, en la rearmonizacion del
universo y de la sociedad que comentamos.
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En el Rutuburi se le retorna a Dios algo de lo que nos dio y se comparte
con la comunidad eso mismo, se propicia la continuada creacion de Dios para
los hombres, se pide perdon, se dan gracias, se piden lluvias, se hace la
comunidad, etc. La relacion con Dios y los hombres, ese encuentro de
comunion entre el cielo y la tierra, lo humano y lo divino, esta ahf, en la cruz
del Rutuburi. Y este rito tan central, tan esencial no tiene ni lugar sagrado para
celebrarse, ni liturgos especializados, ni tiempos especiales, ni limitacion
alguna que lo constrifia. Es el rito libre de un pueblo de individuos libres.
Cualquier muchacho, cualquier nifia, cualquier anciano, cualquiera, lo hacen
durante toda la vida por propia iniciativa o por presagios que lo piden.
Cualquiera lo hace en cualquier parte y en cualquier tiempo. Pero no es un rito
solitario; el que pone la cruz y la ofrenda busca la ayuda de vecinos e invita a
la comunidad. Para eso es la fiesta. Y ese rito esencial esta en manos de
cualquiera, se da por la iniciativa de cualquiera, es el rito mas socializado de
la cultura.

Por eso hablabamos de autonomfa real de su sociedad en los mas
diversos terrenos de la cultura. Nos explicamos que sigan siendo duefios de su
cosmovision, de su religion, de su polftica y de su economfa

Y asf podemos ver por qu6 la conquista queda en sus manos pese a todo.
Un pueblo no sometido, libre, que rearmoniza perpetuamente la creacion en
su cfclica historia, que da mas valor a los pequefios que a los grandes, que
rechaza la acumulacion y redistribuye sus excedentes para la vida comun, un
pueblo asf, decfa, asume dentro de su universo la conquista misma y la resuelve
en su historia cada afio y cada dfa.

Esa serfa tal vez la conquista vista desde sus ojos. A nosotros podra
ayudarnos verla desde nuestro estilo de historia para explicarnos mas las rafces
de la peculiar concepcion de historia del pueblo de los raramuri pagotuame,
como se dicen, los verdaderos hombres bautizados.

LOS CUATRO SIGLOS DE PRESENCBA EXTRANA

Los cinco siglos de choques culturales en Am6rica son cuatro siglos para
Tarahumara. Los primeros espafioles que pisaron la region lo hicieron a finales
del siglo XVI, el contacto que serfa mas permanente se da a principios del
XVII. Podemos recorrer esos cuatro siglos en sus Ifneas mas generales para ver
como los raramuri fueron defendiendo y conservando esa su autonomfa, como
lograron no ser nunca conquistados.
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Siglo XVlt: Las Rebeliones.

Durante todo el siglo se dan levantamientos armados y choques con el
ej6rcito espafiol. Las misiones aparecen y desaparecen, se interrumpen, y sin
embargo va madurando un eontacto que transforma a los misioneros y al
pueblo raramuri, y que van gestando un tipo muy peculiar de misiones: templos
en los que vivfan los misioneros y que congregaban desde la dispersion
ancestral a los rardmuri.

Las razones de las guerras son bastante claras porque en ellas coinciden
los documentos que refiejan el punto de vista de tres grupos diferentes que
estuvieron invoiucrados: los indfgenas prisioneros en sus declaraciones, los
misioneros y los militares espafioles. Tres fueron los puntos principales de los
conflictos: primero, se pretendfa reducir a los indfgenas y formar pueblos; en
segundo lugar se querfa ensefiarles a trabajar de otra manera, reglamentada,
y finalmente se quiso moderar y cambiar sus fiestas, sus supersticiones.

Los indfgenas se rebelaron junto con etnias vecinas en diferentes
momentos del siglo. No estaban dispuestos a dejar su asentamiento disperso,
sus trabajos comunitarios, ni sus ritos religiosos. La dispersion les ayudo. Eran
muy diffcilmente controlables.

Los misioneros nombraron alguaciies para eonvocar a la gente en torno
a los recientes templos catolicos. El ej6rcito intent6 formas de control
nombrando entre los raramuri Generales y capitanes que cuidaran del orden
por regiones. El gobernador de Nueva Vizcaya nombro gobernadores que en
su nombre tomaran el control.

Todas estas nuevas autoridades buscaban de algun modo el control
polftico, organizativo, de los indfgenas. Los raramuri supieron aceptar esa
nueva organizacion en la etnia pero para ponerla a su servicio, para reforzar
su identidad.

A finales del siglo XVII, aunque entonces se dieron los levantamientos
m^s grandes, tambi6n la economfa habfa cambiado, los nuevos cultivos y el
ganado pasaron a formar parte de su vida.

Se habi'a trasformado tambi6n su religion: aceptaron el bautismo, la
celebracion de las fiestas cristianas en los templos, los santos patronos
protectores.
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Sabiamente, como en los mitos y las fibulas aprendieron en el siglo XVII
a veneer al enemigo. No fue por la fuerza sino por la astucia. Aprovecharon las
innovaciones utiles a su cultura para ser m^s pueblo, comunidad. Cambiaron
en todos los aspectos de su vida cultural, pero no cedieron nada en lo que
defendfan. Siguieron y siguen aun en sus asentamientos dispersos, siguen
produciendo con sus propias formas de trabajo y siguen celebrando sus propios
ritos sacramentales para recuperar siempre su propia vida como etnia.

Al mismo tiempo los espafioles siguieron presentes en las minas y en
otros asentamientos. Se quedaban con lo que querfan. Las victorias militares
sobre los raramuri no los redujeron, solo lograron alejarlos para que no
estorbaran en la explotacion de minerales y en los poblados o presidios de
espafioles.

Los misioneros, por su parte, se fueron adaptando a la cultura, adopta-
ron costumbres, toieraron ritos, apoyaron a los indfgenas ante los mineros y se
convirtieron en los aliados de los rardmuri en esos tiempos de cambios
impuestos. Ante la irremediable presencia del bianco los raramuri encontra-
ron asf innovaciones y aliados para resistir al cambio.

Siglo XVIII: Consoiidacion y recuperacion.

Durante el siglo XVIII las rebeliones fueron casi nulas y de poca
importancia. Se habfan llegado a un entendimiento mutuo. Todos habfan
cedido algo de sus pretensiones iniciales y, al mismo tiempo, todos habfan
logrado sus principales objetivos.

Los rarSmuri segufan autonomos, libres para seguir adoptando cambios
y consolidando los ya asumidos en el siglo anterior. A los espafioles se les sigui6
tolerando y se eomerciaba con ellos. El dialogo cultural continuo con las
misiones. Se reforzo su sistema de nuevas y viejas autoridades, el pastoreo, los
cultivos nuevos, las celebraciones catolicas. Todo eso consolido a un pueblo
diferentemente organizado sobre la ancestral identidad de los orfgenes. Eran
otro pueblo y eran el mismo.

Sobre esa consoiidacion que integraba lo nuevo y Io antiguo vino una
etapa afortunada de recuperacion de lo ancestral o de verdadera y profunda
consoiidacion de ese nuevo pueblo. La expulsion de los jesuitas en 1767, la
presencia de sacerdotes diocesanos interinamente y la de los franeiscanos
despu6s, trajeron cambios. Eso ayudo a distinguir entre lo accidental y lo
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importante de todo lo innovado. Tuvo que haber desajustes que, por ejemplo,
hicieron que los nuevos misioneros reubicaran sus centros en otros pueblos. Lo
aprendido parecfa haber ido a fondo y lo defendfan tan cual. Cuando los
jesuitas, todavfa presentes, tuvieron que entregar misiones ya maduras al clero
diocesano, hubo que esperar afios antes de lograrlo por la resistencia de los
naturaies. Estos indicios hacen ver como debieron darse diferentes enfoques
del trabajo de misiones. Eso ayudaba a los raramuri a seleccionar, a discernir;
no aceptaban los cambios facilmente, y lo que deben haber extrafiado en ellos
fue, quizd, la familiaridad de los misioneros antiguos con su cultura, la
moderacion y la toierancia, frutos de una larga inculturacion. Los nuevos no
tenfan por qu6 tener la experiencia de los antiguos, tenfan que empezar de
nuevo a adaptarse sin haber vivido las etapas de rebeliones y de consolidaci6n,
sin saber de las claves para coinunicarse, para el dialogo fructuoso, para la
convivcncia en armonfa.

Siglo XIX: La Sintesis de Ios Raramuri.

Con el siglo XIX vinieron los movimientos independentistas y la crisis
de las instituciones no indfgenas en la region. Era la oportunidad de dar
fisonomfa indfgena a toda la realidad nueva y antigua. Lo hicieron los raramuri.

La inestabilidad de los nuevos gobiernos republicanos o imperiaies fue
larga, los militares tenfan urgencias en otras partes, los raramuri vivfan
paefficamente y no se involucraban en esas nuevas luchas. Los misioneros
fueron saliendo de la region por falta de recursos que los nuevos gobiernos tan
s61o prometfan. Y asf, mas pronto o mas tarde, durante ese siglo los raramuri
quedaron casi en paz, de nuevo casi libres, casi duefios de su territorio
ancestral.

Segufan algunas minas y poblaciones de blancos en la region. Se
invadieron masivamente las mejores tierras junto a los rfos mas accesibles
cuando el congreso del estado de Chihuahua promulgo leyes que permitfan la
enajenacion de tierras indfgenas. Se remontaron a las regiones menos comu-
nicadas, menos accesibles al bianco. Y fue ahf donde quedaron casi libres
nuevamente.

Las misiones y la presencia colonial habfan aportado muchas novedades
en su fe, en sus formas de produccion y de organizacion polftica. Los raramuri
tuvieron casi todo un siglo para meditar sobre su nueva realidad, para lograr
una sfntesis nueva sin los sincretismos superficiales de lo que no se ha adoptado
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a fondo. Ellos, que todo lo ven en relaci6n a Dios, para quienes todo es
religioso, tuvieron ese tiempo para meditar con su Padre-Madre Dios en las
montafias. Reformularon los mitos y los sfmbolos para incluir lo nuevo en su
historia, para reubicar en los orfgenes del pueblo lo verdaderamente adoptado.
Reconciliaron los ritos, recuperaron tal vez la autenticidad de lo ancestral y
conservaron todo lo que fue valioso de las nuevas celebraciones que los habfan
congregado como pueblos en torno a los templos. Reconocieron en las
autoridades que les dejo la colonia a los representantes de Dios para llevar al
pueblo y darle su Palabra. Los rebafios pasaron a ser las ofrendas del Rutuburi
que Dios siempre ha apetecido.

Logaron asf la identidad que necesitaban para su momento historico. Si
las misiones habfan cristianizado la vida raramuri a condicion de indianizar el
cristianismo, ahora los raramuri completaban el proceso raramurizando todo
lo nuevo y conservando la cristianizacion a su manera, en sus moldes culturales.

El eambio se habfa dado sin duda. No abandonaron simplemente todo
lo nuevo para volver al pasado, integraron mas bien todo eso nuevo en su
cosmovision mftica y ritual. Maduraron, consolidaron, reforzaron su nueva
identidad. Y segufan en dispersion, trabajando en mutua ayuda y celebrando
en cualquier lugar de las montafias el Rutuburi, recuperando el alma de su
cultura siempre religiosa.

El Siglo XX: Los nuevos choques.

Cuando a finales del siglo XIX se incrementaron las comunicaciones
entro el ferrocarril al territorio de los raramuri. Las minas se segufan explo-
tando y se iniciaba la gran explotacion de la madera.

En 1900 volvieron los jesuitas a la region. Venfan sin la experiencia de
los antiguos y hubo nuevos choques contra sus rilo&y supersticiones, se les quiso
reducir a pueblos nuevamente, ensefiarlos a trabajar a nuestro modo, a
ahorrar, a progresar. Las misiones se autonombraban civilizadoras; era su
objetivo. Y se incremento la presencia de blancos tambi6n, despojando de
tierras a los indfgenas, comerciando con abuso, discriminando y forzando a
trabajar, etc. La ley Creel, que por suerte no llego a aplicarse, pretendio ser el
ataque final, cientffico, para reducir, civilizar, a los raramuri. Se retomaba el
ritmo de la conquista.
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Pronto vino la epoca revolucionaria a desarticular planes y proyeclos,
pero siempre se siguio trabajando con mayor o menor intensidad. Pasada la
crisis se volvio al trabajo de lleno.

Se penso de nuevo, como durante Ios tres siglos anteriores que la
reducci6n de Ios rardmuri seria cosa dificil pero posible. Las escuelas-
internado fueron el arma principal, para formar pueblos civilizados con
exinternos y despegar desde ahi al future Se recai'a en Ios mismos tres errores
del pasado: se pretendieron asentamientos diferentes, trabajo distinto, ritos y
religion puros.

Siguieron etapas de persecucion contra las misiones, el trabajo se detuvo
y aun retrocedi6 notablemente, pero pasaron esos tiempos nuevamente y se
sigui6 sobre las mismas metas.

Los rarSmuri actuaron con cautela ante esta nueva invectiva de conquis-
ta. Esa fue la prueba de que durante el siglo XIX habian logrado una sintesis
propia y fuerte. No se levantaron en armas ya, simplemente ignoraron sin
agresividad lo que no entraba en su vision religiosa y social. Si molestaban a Ios
reci6n Uegados sus ritos con su bebida, sus trabajos comunitarios, o su
dispersion libre, se retiraron de Ios templos y Ios pueblos donde habia
misioneros o autoridades. Forzados al clandestinaje para celebrar su fe
tuvieron por catacumbas la montana inmensa, anonima, acogedora.

Siguieron viviendo su vida poh'tica, economica y religiosa como un
pueblo aut6nomo, no dependiente, no subordinado, no conquistado. Y asi
siguen hasta ahora.

No sabemos lo que pensarian de algunas expresiones ultimas como las
de nueva evangelizaci6n o productividad en la neoliberada economia. Sospe-
chamos que esas tendencias neocoloniales, en el fondo, vuelven a tocar lo que
para Ios raramuri no es negociable, lo que es designio de Dios y sentido de su
existencia. Creemos que aunque tengan que volver a Ios anonimatos o
clandestinajes de la primera mitad de este siglo, seguiran sicndo Ios mismos,
bailando el Rutuburi en cualquier rincon de la montana, oyendo alia a su Dios
Padre-Madre y siendole fieles, rehaciendo la armonia de Ios origenes de la
creaci6n, sabi6ndose autonomos y diferentes, libres en su propia verdad,
pueblo despojado pero que no sabe de la conquista ni le resulta importante
porque es cosa de Ios blancos, no es cosa de ellos mismos.
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INTERVENCIONES DEL PUBLICO

I.- IPodria describir algo mds las fiestas tarahuniaras?

En la fiesta Yumari se ofrece agua para pedir lluvia, o frutos de la tierra
para agradecer la cosecha, o pescados para pedir la fecundidad del agua.
antiguamente se ofrecian venados; hoy, vacas o chivas. Se danza en Ios
patios de las casas, y participan varones y mujeres. Despues de la danza
hay una comida ritual y se bebe texhuino, bebida fermentada de maiz,
que ofrecen tambien a Dios, y aun piensan que Dios se embriaga con
ellos. Hay eruces. Y la cruz es anterior al cristianismo; no, como pudiera
creerse, porque Ios tarahumaras hubieran sido evangelizados antes de
Col6n, sino que la cruz, como en otras culturas, es un signo vital del
cuerpo humano y del cosmos, por Ios cuatro puntos cardinales. En el rito
del ofrecimiento giran con las manos en alto, acercandose y alejandose
de las eruces. Un cantador dlrige las danzas con un sonsonete, mientras
Ios demas llevan un trote de venado. La participacion en la fiesta es libre,
pero de hecho todos lo hacen.

Otra fiesta es la Pascua. Se danza Ios domingos de cuaresma y a partir
del miercoles santo. Los misioneros antiguos hacian una representacion
en que Ios espanoles la hacian de soldados o amigos de Jesus; y Ios indios
de fariseos o banda de Judas (y en las fiestas de matachines aun de
moros, que acaban derrotados). La fiesta terminaba con el bautismo de
Ios paganos. Desde hace cien anos se hace una adaptacion de la
ceremonia espafiola con musica indigena; pero ahora Ios indios son Ios
soldados, ie, Ios amigos de Jesus; y Ios fariseos son Ios blancos, o banda
de Judas. El baile mas hermoso y alegre se danza el domingo de
Resurrcccion. Por cierto, el bautismo Ios identifica como pueblo. Por
ejemplo, dicen Ios gobernadores cuando van a echar un discurso: "aqui
entran todos Ios bautizados".

2.- 6Cudl es el papel de Ios misioneros en esas fiestas?

A nosotros nos parece que el de compania respetuosa. Nos invitan; y Ies
gusta que sus fiestas sean apreciadas por la Iglesia, que bailemos con
ellos, que Ios acompanemos en su manera de ver la vida, la naturaleza
y las relaciones humanas.



258 Guillermo Torres y Pedro de Velasco. S.J.

3.- iNo tratan Ios misioneros de terminar la conquisla inconclusa?

No. Tratar de imponer una cultura seri'a muy irrespetuoso. Los indi'ge-
nas estan siendo bombardeados economica, poh'tica, ideologicamente.
Los medios de comunieacion masiva transmiten otros valores; Ios
tarahumaras toman selectivamente lo que no dana a su cultura; pero mds
bien se alejan a lugares inaccesibles donde ellos puedan celebrar la vida,
reeordar la historia y sentir su cuerpo. Ellos han tomado muchos
elementos nuestros, sin que se trate de grosero sincretismo. Ellos
aprenden de nuestros valores, y nosotros de Ios de ellos; pero creen en
su cultura, de solidaridad eomunitaria, y presentan resisteneia a una
cultura ajena. Mas bien nosotros nos vamos haciendo tarahumaras. Nos
toca apoyar su sentido de pueblo y creemos en esa revelacion ancestral
que Dios ha hecho al mundo indigena.

El ultimo sacerdote tarahumara murio hace tres anos. El Obispo actual
Jos6 A. Llaguno esta preocupado por la formaci6n no necesariamente
de saeerdotes indi'genas, sino de personas que presten ministerios
espeeiales y que no dejen de ser tarahumaras. Se dan casos de matrimo-
nios de tarahumaras con no tarahumaras, producto sobre todo de
eseuelas de gobierno. Ese tlpo de matrimonios no es bien visto por la
comunidad.

Para ellos es muy valioso usar su propio idioma. Con nosotros Ios
misioneros ellos habian raramuri. Un tiempo hubo un extenso programa
de escuelas radiofonicas en tarahumara y en eastellano; habi'a maestros
y promotores en cada lugar. El intento no resulto tan eficaz, y ahora hay
mayor acompanamiento a las eomunidades, en la li'nea de recuperaeion
de sus tradiciones. Ellos saben que sus gobernadores deben saber
espanol, pero entre si habian siempre raramuri.

4.- iQiic sentido tienen de ser libres?

La Iibertad es algo fundamental. Ya de ninos son muy independientes
en sus decisiones. Si el nifio de cinco anos dice que no quiere ir a la
escuela, no va, aunque el papa piense que debe ir. O va, y luego deeide
ya no ir. O el nino sale lejos, a donde Ios abuelos o con sus amigos, y no
pide permiso; se va simplemente. O vende la propia ehiva euando le
place. Al terminar una fiesta cada uno se despide de todos; y cuando
alguien se acerca a despedirse, el otro se levanta; asi, por ejemplo, un
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anciano de 80 anos se levanta para despedir a un nino que se va, pues el
nino es una persona humana como cualquier otro. Los ninos son
independientes de Ios pap^s; y estos son independientes de Ios ninos. Lo
mismo Ios esposos; no hay atadura forzosa, pues lo que importa es ser
feliz. De hecho Ios matrimonios son estables. Igualmente son libres ante
las cosas materiales, no esclavos de ellas.

5.- iSus carencias no Ios fuerzan a cambios?

En cualquier cultura la nffcesidad es un motor para hacer eambios.
Sabemos que la cultura blanca ha puesto a Ios tarahumaras en una
situacion dificil, de injusta violencia. Han invadido, y Ies han quitado
bosques y tierras. En cuarenta anos el estado de Chihuahua ha perdido
50 % de sus bosques; y Ios tarahumaras estan dispuestos a ceder Ios
bosques, pero no la tierra, pues para ellos es la base de su Iibertad. A
partir de la situacion de violencia hay que ver lo que se debe hacer; pero
eso toca a ellos, que son libres; no somos nosotros Ios que decimos que
hacer. Los tarahumaras saben lo que quieren, y saben que quieren Ios
blancos.

6.- IHay estadisticas de poblaeidn?

Podriamos ealcular en 70 mil el numero de tarahumaras; pero es dificil
saberlo. Oscilan Ios calculos entre 40 y 150 mil. Los tarahumaras sienten
que las estadisticas son un medio de control; pero siempre ha pasado que
no dan importancia a ciertos numeros. Una persona dice un di'a que tiene
50 anos, y al rato que tiene 27 6 62; y sin mas cambian de nombre; o dieen
que mas lejos hay mas gente. Pero Ios que recogen estadisticas no se
lanzan a un viaje largo solo por verificar a supuestamente dos o tres
personas.
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Primera Parte
HISTORIA DE LA EVANGELIZACION DE LA CULTURA

Para tratar convenientemente el tema hari'a falta un espacio mucho
mayor: agotar casi cinco siglos de Historia en una Geografia que abarca las
Antillas y el continente americano desde el rfo Bravo hasta la Tierra del Fuego.

Ni para qu6 subrayar la imprecision de catalogar la geografia, la historia
y la cultura (inexacta y ambiguamente llamadas latinoaniericanas), como una
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unidad. El Canada franc6s 6por qu6 no entra en esta categoria? iPor qu6
entran Haiti, Jamaica y las Antillas Holandesas? Y no discutamos si las
Malvinas forman parte de Latinoam6rica. 6Es mds latinoamericana la selva
amazonica que Mexico, pafs predominantemente semides6rtico?

Hablando de culturas, no hace falta recalcar las diversidades evidentes
en cada estrato social de los diferentes paises. En plan nacional, la religiosidad
cubana no creo que se pueda identificar con la boliviana; la cultura uruguaya
no se asemeja a la guatemalteca. 6Ou6 semejanzas en la cultura politica existen
entre Chile y Costa Rica; entre Nicaragua y Honduras? La belh'sima y
sentimental musica andina no se puede encasillar junto con las alegres sambas
brasiienas y las picarescas cumbias colombianas; el argentini'simo tango nada
tiene en comun con los mexicanisimos corridos de la revolucion.

Sin embargo, no vale la pena discutir aqui el concepto Latinoam^rica. (2)
Baste indicar su ambiguedad y, por lo mismo, la reserva con que deben tomarse
nuestras deducciones y conclusiones de caracter general.

Es obvio tambidn que los terminoscw/̂ wra, incuUuracidii, evangelizacidn,
cristianismo, religiosidad requieren discusi6n y aclaracidn. En el tema presen-
te, muchas veces nos plantearemos la pregunta de si lo religioso es obligadamente
evang61ico, si nuestras culturas indudablemente religiosas desde los tiempos
prehispanicos merecen, despu6s de haber sido misionadas, el ti'tulo de culturas
evangelizadas o no. Sin duda que las ponencias de los di'as sucesivos aclararan
una serie de conceptos. Para el objetivo de estas paginas bastan los conceptos
mas aceptados sobre cultura y evangelizacidn.

El documento de Puebla (3), haciendose eco de la constitucion GAUDIUM
ET SPES y de la Evangelii nuntiandi, dice que "con la palabra cultura se indica
el modo particular como, en un pueblo, los hombres cultivan su relacion con
la naturaieza, entre si mismos y con Dios de modo que puedan Uegar a un nivel
verdadera y plenamente humano. Es el estilo de vida comun que caracteriza a
los diversos pueblos".

Por otra parte, el mismo documento de Puebla afirma que "la
Evangelizacion debe contener siempre una clara proclamacion de que en
Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la
salvaci6n a todos Ios hombres, como don de la gracia y de la misericordia de
Dios... es Iiberaci6n de lo que oprime al hombre, pero sobre todo Iiberaci6n
del pecado y del maligno, dentro de la alegri'a de conocer a Dios y de ser
conoeido por El, de verlo y de entregarse a El".
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Estos dos conceptos desean estar subyacentes -y al mismo tiempo muy
tes- en esta ponencia

p
presentes- en esta ponencia.

En estas paginas, de caracter general, no podemos detenernos en el
estudio de las muy diversas culturas regionales y nacionales: las historias de
cada pai's merecen un tratamiento especifico para intentar despu6s una si'ntesis
a nivel contmental; pero esto -desafortunadamente- es imposible en la breve-
dad de esta ponencia. Solo hablaremos de algunos momentos de dos regiones
caracteristicamente latinoamericanas en cuanto culturas mestizas.

En los tiempos precolombinos existi'an en America dos grandes ^reas
culturales: la andina y la mesoamericana; y, despuds de la conquista espanola
ambas tierras creari'an un mestizaje racial y cultural del que nacerfan culturas'
tipicamente latinoamericanas como son las actuales andinas y mexicanas.

Insistiremos pues en Ios principios de la evangelizacion de estas cultu-
ras: una historia con caracterfsticas muy definidas. Por Io tanto, en estas
paginas se trataran algunos puntos de la evangelizacion de los pueblos andinos
y mesoamericanos; aunque de estos ultimos solo hablaremos de los aztecas-
porque la historia de la evangelizacion de los mayas -aunque apasionante
tambien- es menos significativa para el tema que nos ocupa.

Entre los escollos que se presentan al historiador latinoamericano con
afan de sinceridad y verdad sobresale la vision indigenista que describe nuestro
pasado autoctono como el de un mundo feliz, casi tan idealmente feliz como
el de la sociedad antes del pecado original de la propiedad privada Baste
recordar aqui que los pueblos andinos fueron sometidos economiea y
culturaimente (religiosamente por lo tanto) a los Incas. Esta dominaci6n fue
todavia mas brutal en Mesoamdrica, donde los aztecas o meshicas no solo
somet.eron mil.tar y econ6micamente a Ios pueblos vecinos, sino impusieron
su religion: destruyeron los codices toltecas para imponer la verdad oficial
meshica, la verdad que definfa a los aztecas como el pueblo del sol detentor
de la vera religion.

Para el objetivo que perseguimos aqui baste subrayar el hecho de que
antes de la dommacion espaiiola, nuestros pueblos autoctonos sufrieron una
dominacion inhumana que no s6Io abarcaba la sujecion polftica y economiea
(el pago de tr.butos al Inca o al Emperador azteca) sino la dominacion cultural
que, sobre todo en el mundo azteca, implicaba la imposicion de una religi6n
ofical proclamada por el vencedor. Este factor parece fundamental para
entender por que nuestros pueblos, despues de muchos siglos de variadas
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imposiciones culturales, que culminan con la europea y estadounidense de hoy,
respiran inaplazables ansias de liberacion aun en la Teologia.

Ayudard a nuestra reflexion un hecho cuya historicidad, sobre todo en
los pormenores, puede ser discutible, y que por otra parte, puestos en el
momento en que ocurrio, no pudo haber sido de otra manera; pero, para la
reflexi6n que nos interesa, es altamente paradigm^tico.

6C6ino se inicio la evangelizacion de la cultura andina?

El Inca Atahualpa, atado a un poste en el centro de la plaza de
Cajamarca, esta a punto de ser quemado vivo: su entereza y su valor flaquean.
Los frailes le explican que si se bautiza, serin mas clementes con 61: se le
otorgarS una gran merced: no morird quemado, sino estrangulado. Atahualpa
acepta el sacrosanto bautismo para lograr ex opere operato una muerte menos
cruel, pero -al fin y al cabo- cruel. Sin ser volteriano dire que un efecto
secundario del sacramento del bautismo, en este caso, serd la muerte por
estrangulamiento. El bautismo Ies sacramento de que? 6signo de que?; porque
Atahualpa cambiara su reino del sol por el reino de los cielos, a traves de una
muerte a todas luces inj usta!!! Asi pues el Evangelio, la predicacion de la buena
noticia, comienza en tierra andina: el Frayle Vicente Valverde -el latfn
salmantino- pregunta al rey encadenado: "v/.y baptizari?, credis in Deum
Omnipotentem?, credis in lesumChristum?". Atahualpa, bajo la sugerencia o
dictado de otro espanol, responde "credo" -una expresi6n de fe manifestada en
un idioma incomprensible-. Y, ante la voluntad libre expresada por el neofito
encadenado, derraman sobre el las aguas sacramentales mientras se le dice:
"ego te baptizo...". Instantes despuds, el nuevo cristiano recibiri gratuitamente
-recibird la gracia- de ser estrangulado mientras los frailes entonan las letani'as
de los agonizantes y la tropa espanola, con toda devoci6n, repite en voz alta el
credo. Obviamente podemos ironizar el hecho. Pero, aun despojado de todo
sarcasmo, la historia afirma que Atahualpa pidi6, o mis bien acept6 el
bautismo, para que su agonia fuera menos lenta y cruel; y que las palabras del
Credo repetidas a coro por los espafioles, se fueron escuchando mientras se
apagaban los ultimos gritos y quejidos del pobre Atahualpa (4).

Nueve anos antes, en 1524, habi'a ocurrido otro hecho no menos
dramdtico (5), cuando se inici6 en forma organizada y met6dica la evangelizaci6n
de las culturas dominadas antes por el ahora recidn vencido imperio azteca.
Ocurri6 en lugar elevado, entre montanas, como Cajamarca, y con otro pueblo
que, como el incaico, se consideraba el pueblo del sol. Como los incas, tambien
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extremadamente religiosos; pero fatalistas y persuadidos de que un Dios
implacable se diverti'a con los hombres:

"Nuestro senor, ql dueno del cerca y del junto,
piensa lo que quiere, determina, se divierte.
Como 61 quisiere, asf querrd.
En el centro de la palma de su mano nos tit,... colocados,
nos esta moviendo a su antojo,
nos estamos moviendo, como canicas estamos dando vueltas,
sin rumbo nos remece.
Le somos objeto de diversion: de nosotros se ri'e"(6).

Este era el concepto que los aztecas tem'an de su Dios. Un Dios que,
segun habian pensado en un primer momento, habi'a desembarcado en sus
costas del oriente. Cuando se dieron cuenta de que no era su Dios, sino un
hombre ambicioso, ya era tarde y, despu6s de un prolongado asedio, parecido
por su dramatismo y duracion al de Troya, la ciudad de M6xico Tenochtitlan
se rindio a Hernan Cort6s. Un cantor anonimo de esos di'as dijo:

"... en los caminos yacen dardos rotos,
las casas estan destechadas,
enrojecidos sus muros...
golpeabamos en vano los muros de adobe,
y era nuestra herencia una red de agujeros...
con nada podia consolarse su soledad..." (7).

De duenos del mundo e hijos del sol, como Atahualpa, habian pasado
a vencidos y... -en nuestro tema- a neofitos del Evangelio. Porque despu6s de
la cai'da de la ciudad de M6xico, Hernan Cort6s -mds habil e ingenioso poli'tico
que Pizarro- no ajustici6 (por entonces) al emperador Cuauht6moc, sino que
convoco a los jefes y sacerdotes vencidos a una reunion en el pueblo de
Aniecameca, situado entre Cholula y M6xico, entre la capital religiosa y la
mihtar del vencido imperio, a las faldas de los volcanes Iztacfhuatl y Popocat6petl
Herndn Cort6s hizo que los jefes y sabios vencidos escucharan a los doce
franeiscanos, con todo el apoyo y la autoridad del vencedor. El discurso
franciscano fue distinto del que habfa hecho vicente Valverde a Atahualpa para
ofrecerle la muerte por estrangulamiento a cambio de aceptar las aguas del
bautismo. Es cierto que los franeiscanos en Amecameca recitaron el mismi'simo
Credo que habi'an recitado devotamente los espanoles, como trasfondo del
estertor de Atahualpa. Los franeiscanos, en castellano tambi6n recitan el credo
y luego, increpando a los vencidos proclaman laBiiena Nueva: "vuestros padres
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y todos vuestros antepasados estaban en el mas grande error. Nosotros, los
vencedores blancos que venimos del oriente, os predicamos la verdad que
deb6is abrazar".

No es facil decir dual reaccion provoc6 este discurso en los ya vencidos.
Lo indiscutible es que la Buena Nueva, en t6rminos absolutos, significaba un
dcsastre, un derrumbe espiritual despu6s de la dolorosa derrota infligida por
los extranjeros.

Obviamente los dos hechos que hemos recordado aquf necesitan mayor
anSlisis y matizaci6n; pero podemos sintetizar lo ocurrido en los principios de
la conquista espiritual de los pueblos andinos y mexicanos con lo que Jos6 de
Acosta -conocedor de la historia pasada y presente de ambos pueblos- escribio:

"...el Evangelio se introdujo en esta tierra mas bien por mano de
soldados que por predicacion de sacerdotes" (8).

Queremos subrayar que el problema de como inculturar el Evangelio no
se planteo para nada, y, por lo tanto, hablando de los ori'genes de nuestras
culturas mestizas no podemos hacer una historia de la evangelizacion de
nuestras culturas, sino de su destrucci6n, de su conquista. Se trataba de una
eruzada: el combate por ganar americanos autoctonos para la ortodoxia
eatolica. La gravedad del problema -aunque enfatizado- radica en que la
Evangelizacidn de las culturas latinoamericanas fue consecuenciay afirmaci6n
de la conquista militar y de la colonizacion posterior. Y no hace falta insistir
en el caracter brutal de la conquista. De ahf la conmocion, al mismo tiempo
instintiva y visceral, que los latinoamericanos de hoy sentimos al escuchar la
palabra colonizacion, dependencia, dominacion; y nos hacemos solidarios de
Atahualpa y de los sabios vencidos que, presididos por Hernan Cort6s, tenfan
que escuchar reverentemente la verdad oficial. Esto nos es particularmente
doloroso en estos afios en que la dominacion economiea de los Estados Unidos
se acentua todavi'a mds en su incontenible imposicion cultural. La dominacion
economiea siempre se ha reforzado con la cultural.

Abordamos un capftulo fundamental en la historia que nos preocupa, al
subrayar -y es algo evidente- que la evangelizacion de Am6rica se planted en
t6rminos de conquista, y que la estructura evangelizadora estuvo estrechamente
vinculada al estado colonizador y conquistador.

Sin entrar a la historia de la cristianidad medieval y renacentista,
recordemos que el descubrimiento de Am6rica ocurre el mismo afio en que
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Espafia termina sus ocho largos siglos de guerra santa contra el Islam y que esta
lucha marco, y hasta cierto punto creo la Espafia del renacimiento y su Iglesia.

Este momento marca tambi6n el nacimiento de la Compani'a de Jesus.
Quiero decir que la conquista espiritual (9) -herencia de la cristianidad o de
la iglesia espafiola en el tiempo que nos ocupa- es algo que encarna espont^-
neamente en la Compafii'a de Jesus: en los Ejercicios Espirituales, San Ignacio
habla de banderas, del Rey Temporal y del Rey Eternal. Durante los siglos
posteriores, los jesuitas en Am6rica hablaran del servicio a ambas magestades:
a Jesucristo y al Rey Cat61ico (10). En los Ejercicios, el Eterno Capit^n llama
a los suyos a luchar contra el demonio. En la Bula REGIMINIS MILITANTIS
ECCLESlAEpor la que se aprueba la Compani'a de Jesus, se dice"... quien quiera
combatir bajo el estandarte de la cruz..." (11). Entre los jesuitas de Am6rica
este combate bajo el estandarte de la Cruz, este llamamiento del Rey Eternal
ser^ literalmente para combatir contra el demonio... del paganismo y de la
idolatrfa. Tanto en Peru como en M6xico, tanto en el mundo incaico como en
el azteca, la evangelizacidn inicial se va a inculturar en su lucha contra el
demonio. El nucleo de la predicacion, del kerigma ciertamente no sera el amor
al projimo y el anuncio del Reino, sino la lucha contra el demonio. O, si se
quiere, el Reino de Dios se presentarS primordialmente como victoria sobre
el demonio y mas especi'ficamente sobre el demonio de la idolatrfa. Idolatrfa
en sentido literal: destruir las imagenes -los l'dolos- del demonio y plantar el
estandarte de la cruz. Cuando Francisco Pizarro en Pachacamac penetra a los
mas sagrado del templo, lo primero que hace es destruir el l'dolo y poner ahf
una cruz (12). Conducta que habi'a ido practicando Herndn Cort6s en su
camino de la Villa de la Veracruz a M6xico Tenochtitlan (13).

La interpretacion y valoracion que los primeros misioneros fueron
haeiendo de las religiones autoctonas de Am6rica no fue uniforme; pero se
puede afirmar globalmente que para los misioneros espafioles las religiones y
las culturas indi'genas estaban inspiradas por el demonio (14). Un genio de la
antropologi'a y de la pastoral como Bernardino de Sahagun no se librara de esta
vision, logica y evidente para su mundo. Aun en el siglo XVIII, un jesuita
moderno e ihistrado como Clavigero consideraba la conquista espafiola de
Am6rica como providencial y redentora para borrar y castigar el pecado de
idolatrfa y obediencia al demonio de los americanos aut6ctonos (15).

Entre las excepciones de esta interpretacion esta Bartolom6 de las Casas
que, en su afan apolog6tico, se niega a identificar idolatrfa con culto al
demonio; pero es una excepcion (16). En la region andina tal vez mas que en
otras regiones, el primer siglo y medio de evangelizacion se podri'a describir
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como de lucha contra las religiones aut6ctonas y de campafia por extirpar la
idolatrfa (17). El nucleo de la evangelizacion de los conquistadores no es la
invitacion a "amar a Dios sobre todas las cosas y al projimo como a ti mismo",
sino combatir los l'dolos del demonio y la influencia del enemigo malo.

Esta cosmovision guerrera, nacida de la cristiandad medieval y de la
reconquista ib6rica aparece muy marcadamente entre los conquistadores -
expresi6n de la religiosidad popular espafiola-, que en Pizarro y sobre todo en
Cort6s tienen los maximos exponentes de ese cristianismo: cruzados en pleno
siglo XVI. Los evangelizadores propiamente tales, los misioneros, superaban
tal actitud: el amor a Dios y al projimo se manifiesta desde el primer momento
y en forma elocuentemente vigorosa en la defensa de los derechos humanos.
Y Jos6 de Acosta en 1588 en su DE PROCURANDA INDORUM SALUTE claramen-
te afirma que "El fin de la doctrina cristiana es el conocimiento y amor de
Cristo": despu6s de enfatizar el mandamiento del amor, citando la primera
carta de San Juan, concluye:"... la plenitud de la Ley es el amor" (18)"... el fin
de la predicacion cristiana es la fe en Cristo, mas no la fe ociosa y muerta, que
Pablo tiene en nada, sino Ia4e viva, efieaz y fructuosa que obra por la caridad"
(19).

Obviamente los misioneros tem'an tal persuasion; pero ...la vera historia
de la evangelizacion en sus resultados concretos no es muy clara. El mismo
Acosta se lamenta:

"siempre me ha parecido mostruoso que entre tantos millares de indios
que se Ilaman cristianos sea tan raro el que conoce a Cristo" (20).

Y un poco mas adelante sefiala algo que podri'a aplicarse a una gran
parte de nuestra pobiacion eatolica latinoamericana actual:

"tD6nde se ha visto que un cristiano que hace veinte y treinta afios que
pisa la Iglesia, preguntado, sobre Cristo no sepa responder qui6n es y ni
aun siquiera si existe? Y mientras tanto andan muchos ensefiando cosas
fri'volas y que no vienen a cuento, y otros anuncian, sf, a Cristo, pero tan
de pasada y oscuramente, que al indio no se le graba mas que las otras
cosas.

Sea, pues, esto lo primero que el catequista evangelico tenga por
encomendado, que el neofito aprenda a Cristo, y con su memoria, su
inteligencia y toda su mente lo conozca en cuanto 61 es capaz" (21).
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Segun Acosta -inteligente y acucioso observador de la realidad andina
y mexicana del ultimo tercio del siglo XVI- el Evangelio no parece haber
penetrado en el antiguo mundo incaico y azteca; aunque la religiosidad de los
dos pueblos, proverbial desde los mas remotos tiempos, pudiera ser florecien-
te. Se abre aquf otro inmenso campo de investigaci6n para el historiador de la
evangelizacidn de nuestras culturas: 6la substituci6n religiosa y el sincretismo
mds que la conversion al cristianismo? 6La Virgen de Guadalupe en lugar de
Tonantzin, la madre de los dioses?

Pero, por otra parte 6se puede dar el Evangelio quimicamentepuro? 6E1
mismo Sefior Jesus en su mensaje, en su Evangelio, no teni'a elementos judi'os?
6E1 mismo presentaba un sincretismo? oEl cristianismo y el catolicismo no han
sido siempre sincretismo? La evangelizacidn de cualquier cultura 6no desem-
boca necesariamente en un sincretismo?

Evidentemente que Acosta, como Ruiz de Montoya, Bernardino de
Sahagun, Bartolom6 de las Casas, Gumilla y tantos otros de nuestra riqui'sima
historiografi'a misional latinoamericana tem'an una experiencia muy distinta de
lo que podemos tener los historiadores de biblioteea: nuestros evangelizadores
historiadores de los primeros siglos de nuestra culturas mestizas se toparon con
la dificultad real del elemento humano: "amar al projimo como a ti mismo" era
siempre un ideal muy diffcil de alcanzar. Analizando la obra del limefio
Antonio Ruiz de Montoya, ligeramente posterior a Acosta, Antonio Gonzalez
dorado concluye:

"Leyendo al P. Ruiz de Montoya parece que sus objetivos mas inmedia-
tos e importantes, supuesta la aceptaci6n inicial de la fe, eran los
siguientes: conseguir una docilidad a la palabra de los sacerdotes; el
reehazo de sus antiguas creencias y la incorporacion a unas nuevas
formas de piedad; la superacion de los problemas de castidad; y el paso
de la antigua antropofagia a una delicadeza de conciencia". (22)

"El paso de la antigua antropofagia a una delicadeza notable de concien-
cia" no es poca ganancia hacia el ideal cristiano. Poco despues, pero no en las
Reducciones del Paraguay, sino en la tierra de Ruiz de Montoya, en Lima,
encontramos a otro criollo, Juan de Padilla, quien nos iluminara sobre los
alcances de la evangelizacion en el mundo andino hacia mitad del siglo XVII.
Hablando sobre todo de los indios que acuden al Cusco afirma:

"... son muchfsimos los que no saben de la doctrina cristiana ni aun lo que
de necessitate medii es necesario sepan para salvarse" (23).
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El texto es muy elocuente y se podrfan aducir otros semejantes de otras
regiones entonces y... en el presente. Quiero indicar la necesidad de conocer
la historia y el presente de la religiosidad popular. Juan de Padilla se queja de
la ignorancia religiosa de los cusquefios; pero, asi como en esta ponencia nos
lamentdbamos de que el primer nucleo del kerygma no era el amor al pr6jimo,
sino la lucha contra el demonio y contra la idolatrfa; tal vez aquf con este texto
pretendamos que el nucleo del Kerygma sea el catecismo tridentino. Tratar6
de explicarme: junto a nuestro texto de Juan de Padilla se podrfan aducir otros
muchos sobre la bondad de nuestros indios y mestizos, de nuestra gente que
con evidente ignorancia de dogma, del cuerpo doctrinal cat61ico, practican el
amor al projimo. Es decir que el Evangelio, al menos en su aspecto mas
fundamental, no requiere obligadamente una cultura religiosa de facultad
teol6gica.

Es claro que estamos incursionando en terrenos movedizos, donde los
pardmetros y la evaluaci6n se complican. Cusquefios y amazonicos y chiriguanos
y otomacos y pilcayos y tepehuanes y todos los demds que ignoraban las
verdades de necessitate medii iestaban lejos del Evangelio? iDel amor efectivo
al pr6jimo?

Afortunadamente, despu6s del Vaticano II y Medelli'n y Puebla se estSn
redescubriendo los valores de la religiosidad popular: el sincretismo y las
culturas particulares, y el temperamento peculiar de cada grupo humano y las
infinitas diferencias humanas pueden ser modos infinitos de tratar de vivir el
Evangelio (24).

En todas formas, regresemos a Juan de Padilla: su afirmacion, con todas
las precisiones y relativizaciones que le podamos hacer, nos ayuda a indicar
algunas Ifneas de la historia de la Evangelizacion. Dicho texto esta tomado de
una carta a Felipe IV, del 15 de octubre de 1664 y que dio lugar a una c61ebre
pol6mica sobre la evangelizacion del mundo andino. Estudiando esta pol6mica
y otros testimonios contempordneos, Manuel Marzal acepta que hacia 1660 la
conversion de los quechuas al catolicismo es un hecho, y concluye con la
afirmacion de que la instruccion cristiana de los indios parece haber sido
suficiente, y que la vida cultural eatolica, centrada en la celebracion del
bautismo, matrimonio, funerales y diversos ritos festivos parece haberse
consolidado.

Y esta etapa, segunda mitad del siglo XVII, marca la cristalizaci6n del
sistema religioso que b^sicamente persiste hasta nuestros di'as (25).
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Esta afirmaci6n sobre los pueblos andinos, creo que fundamentalmente
es vdlida para el resto de las culturas religiosas latinoamericanas, es decir que
la religiosidad popular actual es practicamente la que termino de fraguar en la
segunda mitad del siglo XVII.

Ruego se me permita una breve digresion o parentesis que juzgo muy
conveniente: en algunos paises, como en el de quien esto escribe, el simple tema
de las relaciones entre Espana y sus antiguas colonias es explosivo; si el tema
se refiere a la conquista, el peligro de conflagracion aumenta; y, si se anade el
elemento Iglesia.... la detonacion es automatica. Quisiera manifestar que mi
intenci6n aquino es establecer la verdad historica. He insistido en que se trata
de sugerir puntos de referencia que son importantes para la inteleccion de la
historia de la evangelizaeion de nuestras culturas. En este sentido deseo se
tome lo dicho hasta ahora y lo que aun dire: aun despojandolo del enfasis y
parcialidad con que sc presente, juzgo que es un aspecto fundamental para la
historia de nuestras culturas y para comprender la vision que hasta el presente
se tiene en no pocos sectores de nuestra poblacion sobre la Iglesia Catolica
como aliada del poder.

Con estas premisas, quiero sin embargo subrayar que en los origenes de
nuestra cristianizaci6n, en el primer eontacto (Hernan Cort6s, Francisco
Pizarro, su primo), no se trato de anunciar la Buena Nueva (a no ser que el
Requerimiento de Palacios Rubio se considere como anuncio de liberacion),
sino de sometimiento a la corona de CastiUa y de lucha contra el enemigo malo!

Sin la menor ironi'a, prescindo de las buenas intenciones de los monarcas
catolicos (en especial, creo que no se puede dudar de la intencion evangelizadora
quasi maternal de Isabel); pero los hechos fueron presentando -y presentan
aun para el latinoamericano medio- la realidad de que no se evangelizo una
cultura, sino se destruyo una cultura considerada obra del demonio: se
destruyo un mundo en el nombre del Evangelio apoyado por un Estado
Advenedizo e invasor. (No creo exagerar la vision que -queramoslo o no-
persiste en ambientes latinoamericanos actuales, aunque lo expresarian con
mucho mayor vigor y con una vehemencia que probablemente sacudiria a mSs
de un asistente a este congreso).

Una palabra sobre el mundo azteea en la evolucion de su evangelizaci6n
que se situaria de 1521, ano de la conquista, a 1572 en que la llegada de la
Compania de Jesus marca otros rumbos y estilo. El siglo siguiente, igual que
en el Peru es de consolidacion, pero la lucha contra la idolatria no tiene la
misma intensidad.
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La conquista lograda por Hernin Cortds tiene perfiies que se antojan
legendarios o de historia-ficcion, pero el asedio de la ciudad de M6xico
Tenochtitlan focaliz6 la atencion de los pueblos dominados por los aztecas; y
la posterior caida de la ciudad y del Imperio tuvieron un impacto decisivo en
la vision de la pobiacion aut6ctona. Vino despues la predicacion de los
franeiscanos a que ya hicimos mencion, con todo el apoyo de la persona del
conquistador. Cort6s y los doce franeiscanos siguieron el metodo que deseaba
seguir Francisco Xavier en el Japon y que emplearia Mateo Ricci en China: ir
a los jefes y a los inteleetuales. Los franeiscanos tuvieron debates con los
inteleetuales aztecas: al pueblo bajo no le resultaba diffcil seguir la linea
aceptada por sus ideologos. Esto explica en muy buena parte que en lo que iba
siendo la Nueva Espana la implantacion del Evangelio o de la religi6n cristiana
fuera mas tranquila, despues de que la conquista militar habfa sido mds brutal
y el primer anuncio de la nueva religion se habfa hecho en forma mas deeisiva:
a los jefes vencidos y tratados mas dignamente. La oposieion y la conservaci6n
de la idolatrfa fueron de otra fndole: tal vez mas refinida y contemporizante que
no se manifesto, sino excepcionalmente, en oposici6n franca y violenta (26).

Conviene retomar, en esta primera parte, algunas afirmaeiones de
caracter mas general, pero importantes. Para eso, volvemos al enfasis que, en
los ori'genes de la evangelizacion de nuestras tierras, se puso al aspecto de la
lucha contra el demonio: la agustiniana Ciudad de Dios en tdrminos espanoles
y latinoamericanos.

En las pastorelas y en otros generos de teatro edificante que aun
persisten en Am6rica Latina encontramos la lucha entre San Miguel y Luzbel
en el nucleo del mensaje. Santiago contra Wirachocha y Huitzilopotztli. De ahf
tambien el culto a Santiago Ap6stol, barbado y bianco, montado en su caballo
bianco.

Esta imagen del apostol que baja de los cielos en su eaballo, blandiendo
su espada para auxiliar a los soldados, cruzados de la fe, nos Ueva a eonsiderar
otro punto fundamental en la historia de la evangelizacion de nuestras culturas;
porque Hernan Cort6s asegura que en la batalla de Otumba, cuando el
eombate era mds intenso, vio venir al apostol Santiago en su auxilio (Bernal
Dfaz del Castillo, al dar su version de este hecho dice: "aunque el Cort6s dice
que vio a Santiago, yo -peeador de mf- no lo pude ver"). Me quiero referir a los
evangelizadores apoyados por el poder militar y a su vez dependientes del
gobierno, del estado conquistador y posteriormente del poder colonial. Indi-
camos aquf otro capftulo de la historia que nos interesa: la explotacion
eeonomica de los evangelizados y la imposicion cultural de los evangelizadores.
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Ya indieamos que los misioneros tenfan otra muy diversa actitud; sin
embargo, para el pueblo la idea clara era la del poder extranjero que sosteni'a
oficialmente una nueva religion. En otras palabras, el afecto al misionero no
quitaba la persuasion de que se trataba de una religion oficial, impuesta desde
arriba por un poder extranjero y alejado del pueblo. Actitud no muy diferente
de la de los soldados seris y yaquis de Sonora durante la revolucion mexicana
de 1910: "mueran el gobierno y el clero; vivan los padrecitos".

Sobre el repudio del pueblo a la religion extranjera impuesta por la
fuerza es muy ilustrativo un parrafo de Pedro de Quiroga, de la primera
generaeion de misioneros en el Peru y que escribio los COLOQUIOS DE LA
VERDAD: CAUSAS E INCONVENIENTES QUE IMPIDEN LA CONVERSION DE LQS
INDIOS. En el libro, redactado como dialogo, el indio Tito responde al
sacerdote:

"Mira, padre, la paeiencia con quo te he ofdo y sufrido... No se te puede
satisfacer, ni responder con orden a lo que has dicho, porque no lo
guardais vosotros con nuestras cosas... Yo tratare este negoeio por el
camino mas eierto y mas llano que entendiere, y sea Dios el juez entre
nosotros y vos...

Habcis heeho odiosa la ley que nos predicais con las obras que no haecis,
tan contrarias a lo que ensenais que quitais el credito a la misma
verdad... Estamos tan indignados contra vosotros y os tenemos tanto
odio y enemistad, que no nos podemos persuadir a creer cosa de las que
nos predicais y decfs, porque siempre y en todo nos habeis mentido y
enganado.

Nunca desde que os eonocemos ha salido palabra de vuestra boca que
sea sino par nuestro dafio: todo ha sido rapina y codicia" (27).

Es evidente que el parrafo se refiere a la guerra de conquista y a Ios
primeros afios de evangelizacion; pero puede aplicarse a todos los siglos de la
colonia, y de los estados modernos, cuando la encomienda, el servicio personal,
la mita, y ahora diversos sistemas socioeconomicos eran y son una clara
contradiccion entre el ideal evangelico y la realidad concreta.

De ahf que el tema que nos ocupa deberfa estudiar las relaciones entre
evangelizadores y poder civil: la accidentada historia de los enfrentamientos
y de la alianza entre la Iglesia y el Estado en los pai'ses de Amdriea Latina. Y
si es innegable que la institucion evangelizadora, o mas exactampnte la
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institucion eclesiastlca, ha rccibido en mas dc una ocasion todo el apoyo del
gobierno colonial y despues de los gobiernos nacionales, no es menos innegable
que esta dependencia, en ocasiones, ha sido funesta para la credibilidad en el
Evangelio que se pretendfa anunciar.

Frente al gobierno colonial que apoyaba oficialmente al Evangelio, o
mejor dicho que deseaba conservar lo que habfa tomado en nombre del
Evangelio, y frente a los gobiernos nacionales de los tiempos posteriores y
hasta el presente, la Iglesia, o algunos miembros de la Iglesia, han tomado en
Ameriea Latina diversas actitudes en su esfuerzo por evangelizar las culturas.

Estas actitudes se podrfan hisloriar reducicndoias a tres: la profetica, la
utopica y la realista. Estas actitudes no son excluyentes, ni qufmicamente puras,
ni se han dado por orden cronologico.

La actitud profctiea constiluye no solo un capftulo, sino una verdadera
historia en sf de la evangelizacion latinoamerieana: de Antonio de Montesinos
y Bartolomc de las Casas, Luis Beltran, Juan del Valle -por eitar solo algunos-
; una larga serie de obispos Ecuatorianos y Colombianos sobre todo el siglo
XIX, y tantas figuras posteriores que eulminan con Rutilio Grande y Osear
ArnuHo Romero, por solo hablar de los ya muerlos (28).

Otro capftulo, tambien aquf, otra historia serfa la aetitud utoplea, que
intentaba edificar una cultura que no fuera de colonizados, de conquistados,
sino de indi'genas seiiores de sf mismos: Don Vasco de Quiroga en Michoacan
y las Reducciones jesufticas del antiguo Paraguay, Utopias no utopicas, sino
reales: porque esos dos experimentos fueron realidad.

La tercera actitud es la que podrfamos calificar como realista: entre la
protesta y denuncia profelica y la utopfa, muchos cristianos en America Latina
han buscado como humanizar las condiciones sociales, aceptando como hecho
consumado la necesaria convivencia entre la Iglesia y el poder civil. En esta
actitud, como en las dos preeedentes, la historia liene muchos capftulos escritos
y por escribir. A guisa de ejemplos, recordemos a Alberto Hurtado en Chile,
Jose Marfa Campoamor en Colombia y Alfredo Mcndez Medina en Mexico.
Por solo citar algunos nombres de la actitud realista, pero no menos evangelica
que la profdtica y la utopica. Porque es obvio que los profetas y, los utopicos
han tenido y tienen la preocupacion de ser realistas. ("Seamos realistas:
exijamos lo imposible", decfa un grafito en la Sorbonne de mayo de 1968). Si
hemos dado esos tres nombres a las actitudes de los cristianos latinoamerica-
nos ha sido por esfuerzo de inteleccion, y para indicar que la historia de la
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evangelizacion de nuestras cuUuras y realidades socioeconomicas ha sido y es
extremadamente contradictoria y que exige continua busqueda y evaluaei6n,
porque los puntos que hemos sefialado de la historia de la conquista y los
principios de la evangelizacion de nueslras culturas, y de sus consecueneias en
el perfodo colonial son capftulos que busicamente se pueden historiar durante
los tiempos posteriores y hasla en nuestros dfas. Baste reeordar las recomen-
daciones de Medellfn y Puebla que definen a muchas de nuestras culturas como
estructuralmente injustas y, por lo mismo, denuncian la necesidad urgente de
evangelizarlas. Y, si durante la conquista, no pocos trataron de paliar la
injuslieia con el pretexto de propagar la fe y defender la ortodoxia, nos toea a
los historiadores actuales ayudar, eon nuestro quehacer historico, a denuneiar
a los conquisLadores modernos que tienen tambidn sus titulos justos para
extender el area de la libertad, como proclaman los seguidores de la doctrina
Monroe y del destino manificsto. Nos qucda tambien como tarea no menos
importance escribir y dar a conocer la historia de los encomenderos de hoy: la
seguridad nacional, el desarrollismo, la maxima eflciencia.

Segunda Parte
HISTORIA DE LA INCULTURACION DEL EVANGELIO EN AME-

RICA LATINA

Hemos insistido ya en el earacler de las presentes paginas: a pesar de su
enuneiado, no pretenden escribir esta historia; sino simplemente sugerir
algunos puntos de reflexion que convendrfa tener presentes al indagar y al
escribir la historia de la ineulturacion del Evangelio. Esta segunda parte tendrd
que ser mucho mas corta que la primera: al hablar de la evangelizacion de
nuestras eulturas, implfcitamenle se ha hablado de la inculturaeion del Evan-
gelio.

Desde sus orfgenes, cuando Pablo y Bernabd discutfan con los judaizantes,
la Iglesia se ha planteado el serio problema de la inculluracion.

Probablemenle los momentos mas dramaticos de esla historia de 20
siglos hayan sido cuando se evangelizo a los pueblos barbaros que invadfan el
Imperio Romano; y euando, muchos siglos despues, los jesuitas trataron de
evangelizar a Ios pueblos chinos ymalabares:dramaticay dolorosa historia que
todos eonocemos y que, en buena medida, fue causa de que el P. Lorenzo Ricci,
general de los jesuilas, muriera en el Castillo de Sant'Angelo despues de haber
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sido encarcelado por el Papa Clemente XlV. No menos dramatico y decisivo
- ya lo vimos- fue el arranque de la evangelizacion de las culturas de Iberoamerica.

Ni para que decir que al tratar de responder la pregunta de que hizo la
Iglesia para inculturarse en America, fiuctuamos por lo comun entre la leyenda
dorada y la negra: la eonquista hispanoportuguesa como empresa apostolica de
generosidad evangelica y la conquista como historia de rapina y crueldad.

Probablemente las mejores aportaeiones para acerearnos a la vera
historia son los diversos esludios que se estan haeiendo sobre la historia de la
religiosidad popular en cada pafs y region: obviamente se descubriran rasgos
comunes a todos los pai'ses iberoamericanosy rasgos especfficos y variados. La
fndole de eada pueblo autoctono, los diversos metodos misionales y la variedad
de culturas propias de los misioneros tuvieron que manifestarse diversamente.
Por eitar un ejempio, la Companfa de Jesus, que bajo eiertas eondieiones podfa
traer misioneros no espafioles tuvo que tener mdtodos diferentes fruto de su
misma fndole inlernacional: los jesuitas sardos, sicilianos, romanos, v6netos,
lombardos, tiroleses, bohemios y moravos, alsacianos y loreneses, renanos y
bavaros que trabajaron en el Virreinalo del Peru y de Nueva Espafia, en el Rfo
de la Plata y Antiguo Paraguay, en California y actual noroeste mexieano
16gicamente se inculturaron en forma distinta a los misioneros mas
ortodoxamente espaiioles. Por eitar un ejempio, mencionare a un siciliano,
misionero en California a principios del siglo XVIII: se trata del P. Francisco
Marfa Piccolo que en 1702, viajando a la ciudad de Mexico fue con el Arzobispo
Virrey a saludarlo, acompaiiado de tres indios californianos:

"...moslro alegrarse el Sefior Arzobispo Virrey en verlos; y pregunlandoles
si sabian las oraeiones en lengua Castellana, respondieron que no, en su
lengua sf sabian quanto el Padre Ies avia ensefiado. Y luego, con mucho
zelo, me mando Su Excelencia, en nombre del Rey, que en adelante
ensefiara yo y los demas padres Missioneros a todos los Gentiles y
Catecumenos las oraeiones en lengua Caslellana. Pobre y desdichada
Gentilidad, si los hijos de nuestra madre la Compafii'a, obedesieran a
tales ordenes y mandamientos" (29).

Esta posicion es elocuente por sf misma: evangelizar no era sinonimo de
hispanizar.

Ojala fuera posible adentrarnos en el mundo de nuestros pueblos
autoctonos de los siglos XVI y XVII y conocer la vision que tenfan de los
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misioneros blancos: 6los vefan como seres de otro mundo? ; chasta d6nde era
posible la inculluraei6n?

Para los indfgenas ipredominaba la figura del hombre amable o del ser
extranjero? Las insurrecciones indfgenas en las que murieron deeenas de
misioneros casi siempre tuvieron como movil el odio al extranjero. Eusebio
Francisco Kino, modelo de ineulturacion y de evangelizador de las eulturas,
euando narra la muerte de su gran amigo Francisco Javier Saeta, sacrificado
por los pimas -los amados Pimas- Kino, hombre inteligente, trata de entender-
los (30).

La rebelion contra los misioneros, en euanto extranjeros. La proporcion
actual -1985- entre clero y religiosos nacionales y extranjeros es tambi6n un
factor importante par evaluar la inculturaci6n de la Iglesia durante mas de
cuatro siglos (31). Esta diversidad en cada pafs da tambien una pauta para el
estudio de esta historia en la que la proporcion entre extranjeros y autoctonos
es muy significativa, sobre todo enlre los obispos y superiores religiosos
mayores: ieontinuamos siendo eolonias?

Dejando a los teologos, sobre todo eelesiologos, el estudio de la
estructura actual de la Iglesia en la forma de nombrar obispos: i la Iglesia
catoliea, apostolica, romana, como elemento colonizante, extranjerizante? 6La
funeion hist6rica de instituciones como el colegio pontifieio Piolatino Ameri-
cano, el Brasiliano, el Colombiano, el Mexicano? No es ningiin misterio que
hasta hace unos 35 afios, en la practica, resultaba un requisito para ser
nombrado obispo el haber estudiado la Teologfa en Roma en el Piolatino.
Desafortunadamente la romanizacion de la Iglesia en America Latina resulta-
ba -6y resulta?- no solo poco inteligente, sino hasta ridfcula en vocabulario,
estilo de vida y, lo que es mas serio, en mentalidad y manera de enfocar la
pastoral y la reflexion teologiea.

Ente los innumerables capftulos de la historia de la inculturacion del
Evangelio en nuestras culturas, quisiera hacer resaltar dos que, en mi opini6n,
son altamente significativos: me refiero a la utopfa convertida en realidad por
los jesuitas de las reducciones del antiguo Paraguay, y a la religiosidad
guadalupana en el Virreinato de la Nueva Espana.

Por lo que se refiere a las Reducciones, el ilustre padre Guillermo
Furlong, entre los muchos servicios que presto a la Iglesia y a su pafs, lego su
magnffico libro MISIONES Y SUS PUEBLOS GUARANl'ES que mereeen nuestra
mas dedicada atencion y reflexion. Diffcilmente se encontrara en la historia de
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la evangelizacion un experimento semejanle -que mucho recuerda otra utopfas
realistas: las de Don Vasco, Tata Vasco de Quiroga en Michoacan-.

Solo quisiera subrayar que los jesuitas de las Reducciones procuraron
mantener a los guaranfes no solo en su habitat propio, sino en su idioma, en su
gusto por la musica y el canto, en su vision de la vida; aun en la inlroduccion
de la moral crisliana, como la monogamia, tuvieron taclo e inteligencia
tuvieron taelo e inteligencia para irlo haeiendo paulatinamente y sin violencias
(32). A guisa de ejempio de inculturacion de las Reducciones, citare al P.
Alonso D'Aragona, napolitano de nacimiento y de quien su Provincial escribfa:
"...sabe el guaranf con eminencia, aunque no sabe bien la lengua espafiola ni
tiene trato con espafioles, y ia gentiiidad lo quiere y io busca".

De la inculturacion de las reducciones baste subrayar que los jesuitas no
se contentaron con anunciare\ Evangelio, sino que se esforzaron por encarnarlo:
la increfble obra de promocion integral humana es un ejempio: llevar la buena
nueva de liberacion y juslicia hasla sus ultimas consecueneias y ayudando a
erear bases y estructuras socioeconomicas justas y propias de la eultura
guaranf. EI ejcrcito que lenfan las reducciones obviamente era fruto de esta
inculturacion y medio para defender la propia eullura y la seguridad material
de los guaranfes.

Ojala entre los frutos de esle congreso floreciera el intercs por redes-
cubrir el experimento de las Reducciones, no solo en sus valores artfsticos, sino
en la teologia socioeconomica que inspiro y realizo ese experimento que hoy dfa
deberfa de seguir siendo inspirador "asf en la lierra como en el cielo".

Olro capflulo notable en la historia de la inculluracion del Evangelio en
America Lalina es la devocion guadalupana (33).

Con el debido respeto a los historiadores de la Virgen de Guadalupe,
dirfa que la hisloricidad o no historicidad de las apariciones resulla secundaria:
quiero subrayar que la Buena Nueva, el anuncio de amor al projimo, se expreso,
en terminos absolutamente auloctonos de la nacion mexieana que iba surgien-
do. La devocion a la Virgen de Guadalupe logro que el cristianismo dejara de
ser una religion exlranjera para converlirse en algo tan originalmenle autoctono
y propio que en 1810, al estallar la guerra de independencia, la Virgen de
Guadalupe fue el estandarte que empuiiaron los insurgentes en su lucha de
liberacion contra Espafia. La misma bandera precedfa a las Iropas del General
Zapata que en 1910 pedfa Tierray Libertad y, en 1926, duranle la guerra de los
Crisleros, Ia bandera Guadalupana logro el niilagro de impulsar a muehos
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mexicanos, en lucha de sus libertades, que en un momenlo tuvieron que
enfrentarse al gobierno mexicano perseguidor, a la diplomacia e inlereses de
Washington y del Vaticano: primer caso en America Lalina de un pueblo que,
en defensa de su propia cultura, tiene que hacer frente a la incomprension -a
la falta de inculluracion- y al egofsmo de los Estados Unidos de America, y...
del Valicano.

CONCLUSION

Estas paginas desean ayudar a establecer la siguiente tesis: las culluras
autoctonas prehispanicasde lo que hoy denominamos America Lalina luvieron
una larga historia de opresion por Ios mas fuertes, sobre todo por lo que se
refiere a los pueblos andinos denominados por Ios Incas, y muy especial en los
pueblos mesoamericanos conquistados o dependientes del Imperio Azteca. La
conquista espaiiola fue un cambio de dominacion, muy ligado a la estructura
evangelizadora, o mas cerca de la exactitud, a la Iglesia Jerarquica aliada al
Estado Espanol y Portugues por explicables circunstancias historicas La
conquista militar y espiritual, es decir Ia conquista que culmino con la
evangelizacion de las culturas primitivas latinoamericanas significo su destruc-
cion. Su deslruccion como culturas autoctonas y el principio de su gestaeion y
nacimienlo como eulturas mestizas, es decir como culturas latinoamericanas
propiamente tales. Esta evangelizacion-destruecion fue el remate de la con-
quista militar que luego se eonvertirfa en regimen colonial. La estructura
conquisladora y colonial estuvo fntimamente ligada a la estructura
evangelizadora: a la Iglesia jerarquica; aunque no faltaron obispos, sacerdotes
y, sobre todo, religiosos que desde el principio se opusieron al poder eolonial
en favor de los indfgenas, y realizaron asf una aulcntica evangelizacion de las
nuevas culturas al tratar de hacerlas mas humanas y mas justas.

En el nacimiento de las culturas mestizas latinoamerieanas subyace
paradojicamente la union y simultaneamente el enfrentamiento enlre la
estruelura dominadora espanola -aliada de la estructura evangelizadora- y un
buen numero de evangelizadores ligados estrechamente al pueblo dominado
y que hicieron causa comun con los vencidos. Esta dialcctica permeara loda la
hisloria de las culturas latinoamerieanas: culturas dominadas polftiea y
culturaimente por un estado mancomunado frecuenlemente con la iglesia
jerarquica. No obstante, las culturas populares latinoamericanas continuan
siendo eminentemente religiosas y, freeuenlemente, con gran adhesion a sus
saeerdotes, continuadores de la obra de los primeros misioneros.
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La union de la Iglesia jerarquiea con el poder civil fue, y es, un verdadero
reto para la evangelizacion de las culturas. Esle reto lo ha tralado de resolver
la Iglesia -jerarqufa y pueblo de Dios- en tres formas prineipales: con la actitud
profctiea de denuncia de la injusticia (la Historia desde Antonio de Montesinos
hasta muchos obispos, sacerdotes y laicos de nuestros dfas). La segunda
actitud, utopica, ha intentado edificar una soeiedad en que los indfgenas sean
sefiores de su tierra y de su cultura: Vasco de Quiroga y los jesuitas de las
reducciones del Paraguay son egregios modelos. La tercera aetitud, realista, ha
aceptado convivir con el poder civil, tratando de humanizar las condiciones de
los habitantes de cada region, y buscando traducir a lenguaje autoctono las
verdades de la fe.

Por lo que se refiere a la inculturacion del Evangelio, las ya meneionadas
Reducciones del Paraguay y el guadalupanismo son ejemplos luminosos en el
esfuerzo por resolver las eontradicciones y paradojas del proceso de
evangelizacion-destruccion-creacion de las culturas latinoamerieanas. Al his-
toriador, auxiliado de todas las ciencias sociales y de una teologfa
evangclicamente ineulturada en la realidad, le compete ayudar a entender este
largo y complicado camino que las culturas de America Latina han ido
recorriendo en su casi conlinua historia de opresion desde los imperialismos
prehispanicos, la sangrienta conquisla militar, la conquista espiritual, los siglos
de colonialismo hasta la dependencia y dominacion actual por parte de los
pafses industrializados. De ahf que, como fruto natural de un largo proceso, los
pueblos cristianos de America Latina estcn empefiados en la reflexion teologiea
incuiturada en Ia realidad: en las Teologfas de la Liberacion.

Ojala estas paginas y esle Congreso no qucden en simple hisloria euriosa
y edificante o en discusion erudita. Deseo que la reflexion en la historia de la
evangelizacion de nuestras culturas en la realidad concreta y cotidiana de
nuestros pafses lleve a una toma de posiciones que sean realmente evangelieas:
que combinaran el mas puro profetismo con las utopfas evangelieas en las
realidades de America Lalina. Por solo hablar de quienes ya vivieron su
historia, dire que personas como Luis Espinal, Rutilio Grande y Oscar
Romero, son de los mas inspiradores y autentieamente realislas en esta
America Latina lan urgida de profetas que vayan logrando que las ulopfas de
Vasco de Ouiroga y los jesuitas del anliguo Paraguay sean realidad, es deeir
repiiblieas realmente evangelizadas a las que el Reino ya Ilego:

"los cojos andan, los ciegos ven
y el Evangelio ha llegado a los pobres".
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Nota: En la penult ima veladade este ciclo seexhibioun video compuestodet res partes:
excerpta de la pelicula EL EXORCISTA, de un programa cientifico sobre un caso de
personalidad multiple, y de un grupo en ejeicicios de transe scgiin se describi6 en el segundo
arliculo del primer numero de esta revista. En la ultima velada se tuvieron las conclusiones que
siguen.

VrSTA DE CONJUNTO SOBRE LAS C0NFERENCI.4S (1)

la Parte: LA ULTIMA RAIZ DEL MAL (H)

Se sueleti considerar dos tipos dc males concrctos: Ios fisicos, como
hambres, enfermcdad, hericlas, inundacioncs y Icrremotos devastadores, mucr-
tc; y morales, que son las accloties culpablcs o pecaminosas del hombre. Se
suscita la prcgunta, en un universo que por principio es bueno, qud es lo que
posibilita que se dc cl mal, o: cual es la rafz tiias profunda de que haya mal. A
esta ultima raiz se le llama mal tiietafisieo. A lo largo de la historia el hotnbre
ha dado diversas respuestas. Reeordaretnos algunas.

1.- La respuesta del persa Mani que, eombinando a Zoroastro, Buda y
Cristo, dijo que habia dos principios del mundo: el bueno, o Dios, o luz, de
donde provienen el bien y las almas; y el malo, o tinieblas, de donde provienen
el mal y la materia. Estos dos principios, el bueno y el malo, esLan en perpetuo
conflicto. El principio malo no pudo provenir de Dios, sino que es un prineipio
contrario, con existencia independiente de Dios -diri'amos un anti-Dios, con
respecto a Dios, como hoy hablamos de materia y anti-materia. Los cataros
fueron de inspiracion maniquea. El tnaniquet'sfno fue declarado herejt'a, sobre
todo por la idea de que habia un ser con existencia independiente de la creacion
divina (L). (2)
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2.- Ciertas culturas orientales vieron en el mal una parte indefectible del
todo. El todo consta simplemente de bien y mal. En algunas variantes, el mal
es necesario para que el bien resalte, para que podamos apreciar el bien.

3.- Nuestras culturas prehispSnicas -y no solo, sino tambi6n otras
culturas del mundo- vieron en el mal una fatalidad, en el sentido de un destino
divino (J).

4.- Grandes filosofos ya desde Platon, pero sobre todo a partir de Plotino
ponen la esencia recondita del mal en el no-ser. En terminos populares: i el mal
no existe! La frase se refiere, notemos, no al mal fisico ni al mal moral
concretos, sino al mal metafisico. Lo que pasa es que aquellos filosofos ven en
el mal una privacion: la ausencia de algo que deberfa haber, y no hay. El bien
es un ser, algo que es: un hombre tiene ojos y ve, ahi estan Ios ojos, y eso es
bueno. En cambio decimos que la ceguera es un mal. No que la ceguera como
tal exista, sino que es la ausencia de ojos -o de vision-, el no-ser de Ios ojos. La
respuesta, en el orden metafisico, parece irrebatible.

5.- La revelacion judeocristiana nos da luces sobre Ios males fisicos, pero
como estos no son nuestro tema, presento s61o algunos puntos.

El Antiguo Testamento Ios suele presentar como un castigo divino, y asi,
por ejemplo, Adan y Eva tuvieron que dejar el paraiso y sobrellevar no pocos
sufrimientos. Nosotros hemos malinterpretado esta nocion, y como somos
convenencieros, revertimos la explicacion, imaginando a Dios como malevolo
policia que acecha para castigarnos. Pensemos mas bien que ciertos males
fisicos no son sino consecuencia de nuestros aetos. El Iadron que cae en la
cdrcel, o el alcoholico vfctima de la cirrosis dicen: "Dios me envio esta
desgracia", mas bien deberfan decir: fue mi codicia, o fueron las copas que yo
me tom6. Hoy dfa, con Ios medios de que disponemos, nuestro mundo podrfa
ser un parafso. Es nuestra codicia y nuestra maldad la que provoca tantos
males, y nos excusamos atribuyendo el mal a Dios. Pero aun en el caso de que
el mal fuera un castigo divino, esto se dice en el gran conjunto, y nadie tiene
derecho a deeir que tal mal concreto es el castigo a una (real o supuesta) falta,
como quien dice que un terremoto es castigo porque la gente anda haciendo
la revolucion, o que el sida es el castigo a ciertas faltas sexuales.

Lucas l i , 1-5 aclara: ni Ios galileos mandados matar por Pilato, ni Ios
aplastados por una torre eran mas pecadores que Ios demas.

Juan 9, 3: Ni el ciego de nacimiento peco, ni sus padres tampoeo.
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Las catastrofes naturales se dicen males en cuanto afeetan negativamen-
te al hombre (H). Pero en sf mismas no son males -incluso son un reto a nuestra
ereatividad. Las energfas diversas son, en cuanto existentes, buenas. La ley de
la entropfa, en cuanto se reconoce valida para la energfa material, es un proceso
de degradaeion -ie, que en un universo eerrado la energfa va siendo cada vez
menos utilizable por el hombre-, no de destruccion. Pero el espfritu -y esta seri'a
una diferencia neta con la materia- no cae bajo esa ley, sino que va creciendo;
recordemos en efecto las imagenes bfblicas del trigo maduro, de la eosecha
lista, de la esposa del Cordero ya limpia, inmaculada y ataviada con joyas
preciosas.

6.- La misma revelacion -sobre todo el Nuevo Testamento- da una
respuesta escalonada sobre el mal moral e incluso el mal metaffsico: el hombre
es tentado por el diablo, pero el hombre, cuando peca, es responsable. La
tentacion diabolica no exime de responsabilidad al hombre, el diablo no pierde
al hombre en contra de la voluntad de dste. Tales elementos aparecen en
muehos lugares de la Biblia. Santo Tomas expone tal doctrina. Juan Pablo II
habia de ella en sus catequesis de 1986. Otros autores tambien. Esto es, la
ultima y mSs profunda explicaci6n del mal moral es que se trata de un riesgo
del libre albedrfo. En forma sencilla: es el riesgo que se eorre por un bien tan
grande como es el libre albedrfo, y eomo lo es el destino final del hombre. Quien
protesta diciendo que Dios no debio permitir el mal, no ha tomado conciencia
de la sublime grandeza del don recibido, de lo maravilloso que es el futuro que
Dios tiene preparado a quienes como seres libres lo aman. Me tomo la licencia
de intercalar una idea de Kierkegaard (3): Para nosotros, Ios seres finitos, el
poder significa que hagamos a otros dependientes de nosotros. en cambio, el
poder divino puede hacer independiente a la creatura. Lo maximo que se puede
hacer por un ser es hacerlo libre, pero esto solo puede hacerlo la Omnipotencia.
Dios nos ensefia asf que el poder es el arte de liberar, y no el de imponer yugos
y dependeneias.

la nota: La cuarta respuesta dice lo que es el mal; la sexta, de donde
proviene. Son respuestas compatibles entre sf y con nuestra fe. No asf la
respuesta maniquea.

28 nota: La explicacion del pecado del hombre como efecto de una
tentaei6n del diablo es intermedia, no ultima. No se puede pretender que sea
la ultima, pues subsiste la pregunta que lanee a Ios abogados del diablo, que no
han respondido: oComo se explica el primer pecado de todos, el de Luzbel, el
mas bello de Ios querubines? iQuien lo tento? Se remiten quizes al egofsmo,
a la soberbia, a la rebeldfa, pero eso no serfa sino escamotear el problema, pues
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precisamente se trata de saber cuSl es la ultima razon del egofsmo, de la
soberbia y de la rebeldfa contra Dios.

32 nota: Supuesta la explicacion intermedia del diablo, se suscita la
pregunta qui6n o que es exactamente. Presento las posibles conclusiones en la
parte que sigue. Es verdad que en un sentido el discutir sobre qud es el diablo
puede convertirse en mero entretenimiento de salon (L), pues lo decisivo es
seguir a Jesus; pero en otro sentido no es mero entretenimiento, pues se trata
de un amoroso escudrifiar en la creacion divina, actitud que ya se daba entre
Ios antiguos paganos: fiiliil humamtm a me alienum puto. Tambien es verdad
que no todos Ios saeerdotes tienen el mismo conocimiento ni el deseo de
hacerlo, porque en la Iglesia hay diversidad de dones. Que el Vaticano tenga
en su biblioteca muchos libros sobre el tema, y que en Roma haya cursos de
demonologfa -itambien ahora aquf!- mqestra el interds de la Iglesia por todas
las investigaeiones humanas, no que nos recete todo. Tiene tambidn muchos
libros, y cursos, sobre las herejfas. En fin, oratio, tentatio, nieditatio faciunt
theologum, y vale la pena el esfuerzo, pues va de por medio el saber, en el
fondo, qud o quidn es el hombre (H).

23 Parte: CALIFICACIONES TEOLOGICAS Y MAGISTERIO DE LA
IGLESIA (L)

1.- El valor teologico de una proposieion se refiere al grado de certeza.
Veremos algunos.

Proposieion de fe divina.- La que esta contenida en las fuentes de la
revelacion. Por ejemplo, en las bodas de Cana dijo Marfa a Jesus: "No tienen
vino". En la ultima cena dijo Jesus: "Esto es mi cuerpo". Ambas proposiciones
son de fe divina.

De le divina deFinida.- El sentido en que ha de entenderse una propo-
sieion revelada, definido de manera solemne e infalible por la Iglesia -sea un
Concilio Ecumdnico, sea el Papa hablando ex cathedra. Es lo que llamamos un
dogma. Aquf la Iglesia ejerce su magisterio infalible. Por ejemplo ante las
diversas interpretaciones que se daban al esto es mi cuerpo, el Coneilio de
Trento defini6 su sentido: Cristo esta realmente presente en la Euearistfa. A
estas proposiciones definidas se suelen asimilar las que ha erefdo siempre la
universalidad de Ios fieles.
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Proxima a definicion.- Tal fue el caso, poco antes de 1950, de la
Asuncion de Marfa. No se trata solo de pro.ximidad temporal, sino que puede
ser tambidn teorica o practica. Por ejemplo, Trento queri'a definir como dogma
la proposieion "El matrimonio es indisoluble aun en el caso de adulterio de uno
de los conyuges". Solo que por razones prudenciales -en concreto, no ofender
a la Iglesia griega, que ya era tenida por cismatica y que con el nuevo dogma
se tendrfa por hereje- no la declararon dogma de fe, aunque sf declararon
dogma dsta: "La Iglesia no se equivoca al haber ensenado y ensefiar que el
vfneulo matrimonial no se disuelve por adulterio de alguno de los conyuges".

De doctrina catolica.- Lo que el Magisterio ordinario ha venido ense-
fiando a lo largo de la historia, sin darle nunca la categorfa de dogma, ie, sin
poner en juego su infalibilidad. Por ejemplo, la comunion va disminuyendo la
concupiscencia. El Magisterio ordinario se suele definir en general: la doctrina
unanime de los obispos en comunion con el Papa y en el ejercicio de su mision
pastoral normal.

Algunos teologos distinguen lo que ha sido ensefiado durante siglos, que
serfa la doctrina catolica, y lo qne es simplemente de magisterio ordinario:
enseiianzas acerca de una problematiea actual, en principio acordes con la
ensefianza general de la Iglesia, pero que siendo algo actual no ha sido
ensefiado asf a lo lago del tiempo. Ejemplos tfpicos serfan en general los
documentos del Vaticano II, pues el mismo Concilio aclaro que no querfa
definir dogmas nuevos, sino llevar a cabo el aggiornamento sugerido por Juan
XXIII. O la Encfclica HUMANAE VITAE, a la cual Paulo VI expresamente no
quiso dar caracter dogmatieo. Ademas se suele dar mas valor teologico a las
ensenanzas papales que explfcitamente se dirigen a la universalidad de los
fieles, que a las dirigidas a grupos parciales. En principio, las ensenanzas del
Magisterio ordinario no excluyen la posibilidad de cambio.

Teologicamente cierta.- Es la proposieion que se deduce directamente
de las fuentes de la revelacion, mediante una verdad naturalmente cierta. La
deduccion ha de ser muy evidente, de manera que todos los teologos estdn de
aeuerdo en dar esta calificacion.

1̂  nota: Quien niega un dogma es un hereje, ie, dl mismo se pone fuera
de la Iglesia. Pero hay que atender mas bien al sentido positivo de la aceptaeion
de los dogmas: una manera concreta de amar a Dios. Quien niega las doctrinas
del Magisterio ordinario, no infalible, merece epitetos fuertes, de los cuales los
mas suaves son los de temerario y rebelde, pero no es hereje. No que nos
eontentemos con aceptar las verdades de fe y los dogmas, y podamos rechazar
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todo lo demas. En principio, las proposiciones del Magisterio ordinario piden
de nosotros el asentimiento intelectual, interno, por motivo de religion, y
condicionado a que la Iglesia misma no decrete otra cosa -la Iglesia puede decir
0 no que tal doctrina es irreformable.

Algunos teologos eonsideran -segun la materia y circunstancias de los
documentos eclesiasticos- que los fieles no siempre quedan obligados al
asentimiento interno, pero sf a un silencio obsequioso: no se asiente, pero por
amor a la Iglesia no se expresa la propia opinion. Teologos mas recientes
interpretan con mayor amplitud ese silencio obsequioso, que con la razon
iiuminada por la fe, y con la conciencia dc la propia responsabilidad, se
transforma en palabra humilde, honesta y amorosa, pero clara y razonada. (4)

23 nota: El Magisterio infalible es una luz que apaga todas las otras luces.
El Magisterio ordinario no apaga las otra.s luces -en particular la conciencia
propia-, segun opinan no solo muchos teologos, sino varias conferencias
episcopates. El punto es delicado, y da lugar a problemas dolorosos. El trabajo
de los teologos consi.ste, entre otras cosas, en profundizar cuanto puedan en los
dogmas, con el humilde reconocimiento de que estan ante un misterio; y
tambidn repensar, apoyar, explicitar, prolongar las ensenanzas del Magisterio
ordinario. De hecho el Magisterio no desdena las doctrinas de teologos y
filosofos; es mas, dado el caso las aprovecha como medios de explicacion,
aunque no por ello declara dogmas los principios de tal teologi'a ni de tal
filosoffa. Puede verse cuan ardua sea la tarea de los teologos y filosofos
catolicos, que a pesar de ello afrontan con gozo.

Cierta en teoioj>fa.- Es una proposieion que se deduce de otra
teologicamente cierta mediante una verdad naturalmente cierta. Esta califica-
cion es ya de mucho mas baja categorfa en comparacion con los dogmas, pero
tiene su fuerza, la que tenga la razon humana de tal pensador. No es raro que
en este terreno los fieles queden bastante libres, pues cada teologo da esta
ealificacion a sus propias conclu.siones, mientras olro hace lo mismo con sus
conclusiones, que difieren quiza del primero. Por ejemplo, la proposieion: "En
el purgatorio hay fuego ffsico" era considerada por Suarez como cierta en
teologi'a dentro de la variedad de opiniones teologicas; tanto que otros
prefirieron calificarla como probable.

Probable.- Es la proposieion quo tiene en su favor buenas razones, pero
no tanto que excluyan la conlraria. Por ejemplo, "Los sacramentos causan
fi'sicamente la gracia" Otros teologos prefieren decir que la causalidad de los
sacramentos no es fi'sica, sino moral.
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2.-Veamos ahora la califficaciom teologica de varaas alfiiroaciGises
el diabio. (5)

a) Existe el diablo como una realidad espiritual que intenta apartarnos
del camino que es Jesus (o: del reino de Dios): serfa doctrina catolica o, al
menos, teol6gicamente cierta.

b) Es personal: de Magisterio ordinario (sobre todo por las ensefianzas
de Paulo VI y de Juan Pablo II -aunque no llevan el mas fuerte matiz, pues no
fueron dadas en documentos dirigidos oficialmente a la universalidad de los
fieles).

e) EI diablo es un en sf, espiritual y personal totalmente diverso del
hombre: parece una proposieion simplemente probable, por las razones
siguientes:

- Entran en juego complicadas elucubraciones sobre qud sea persona.
Parece que sf puede aplicarse tal nocion al diablo, en cuanto tiene inteligeneia
y voluntad. Pero ciertamente no se le puede aplicar en forma unfvoca con
respecto a las Personas de la Trinidad, ni parece tampoco con respecto al
hombre. Asf, el diablo no es persona en cuanto incapaz de apertura y de amor,
ya que es a-relacion, egofsmo, cerrazon hermetica (M). Las implicaciones
filosoficas de persona conllevan otras diffciles como sustancia, accidente e
individuacion.

- La Biblia no trae respuesta sobre la creacion del diablo. La informacion
al respecto la recibimos del libro de Enoch etfope, que no podemos ignorar,
pero que no es canonico. (6)

- No es improbable que las creencias de otros pueblos en los demonios
hayan influfdo en el pensamiento bfblico -lo cual no quita nada a la inspiracion
divina- pero habrfa el peligro de caer en lo que muchos cayeron, de abdicar de
la propia responsabilidad -pues habfa demonios que haci'an el mal- o el peligro
teorico de dar tinte maniqueo a nuestra fe.

- Es sugerente la idea de que el diablo fuera, en el orden del espfritu, Io
que los traumas son en el orden del psiquismo. De paso aludo a dos preguntas
del publieo. Una, si propiamente el diablo no inhabita en nosotros, 6c6mo se
entiende que entre y saiga del hombre? La respuesta es difi'cil, porque entrar
y salir son metaforas espaciales, y el espfritu de suyo no tiene que ver con el
espacio. Qtra, supuesta la existencia del diablo, si podi'a conocer todos nuestros



290 Jorge Manzano, S.J.

pensamientos. Santo Tomas responde diciendo que mas bien adivina o calcula
o sospecha -con bastante acierto- a base de manifestaciones fisicas, nuestros
pensamientos, y no tanto que los conozca.

d) De hecho hay posesiones diabolicas (en el sentido corriente). Varian
los autores:
Scheeben, estricto: Seria heretico negarlo, pues la Escritura lo atestigua.

(Solo que hay que tomar en cuenta la exegesis reciente).
Sagiies, estricto: La nota minima es cierta en teologia.
Rahner, amplio: Doctrina teologica segura.

(Quien lo acepte no se pone en peligro de errar en la fe).
Tonquedec, estricto: La Iglesia no obliga a creer en ello.

(Tonqu6dec fue exorcista oficial de la diocesis de Pan's).

Nota.- Aquf entraria cuanto dijimos del trance, como explicacion
pausible de muchos casos en que aun hoy dfa la Iglesia remitirfa al exorcista.
Y en general alegremonos de que la Iglesia nos aparte de la facil credulidad en
ver al diablo en cualquier evento extrano.

31 Parte: EL BIEN Y EL MAL EN LA BIBLIA

1.- Consideramos ahora el bien moral bajo la luz de la revelacion -es ante
todo religioso y, por tanto, moral. Consiste en el camino, la verdad y la vida que
es Jesus. Podemos decir que se trata del encuentro personal y comunitario con
Jesus, y no un encuentro estatico -por mas que sea muy humano el querer hacer
tres tiendas y simplemente gozar- sino un encuentro que es un seguimiento.

Seguir el camino que es Jesus, o seguir a Jesus, lo explicamos con textos
complementarios: ama a Dios con todo tu corazon; ama a los demas como Jesus
te ha amado; da todo a los pobres; comportate no como duefio de tus dones y
de las cosas del mundo, sino como administrador en favor de los pobres; no seas
tan insensato de consagrarte a la mera acumulaci6n de riquezas -que no son
sino basura-, sabiendo que no solo de pan vive el hombre; no tientes a Dios
refugiandote en la pasividad, sino desarroUando los talentos que El te dio;
adora solo al Sefior tu Dios, y sfrvelo en tus hermanos; toma tu cruz y sigue a
Jesus dando la vida por los demas; no conviertas la casa de Dios -ie, los cuerpos
humanos- en pasto de tu codicia-; haz el ayuno grato a Dios, ie, rompe las
cadenas injustas y toda clase de yugos; mira en los demas a hermanos tuyos en
Cristo y templos vivos del Espfritu Santo. Dirfamos en una palabra que el
camino de Jesus es liberar (a ti mismo y a los demas).
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iY esta es nuesira fe, la fe de la Iglesia, que profesamos! Esta actitud
equivale a creer en Dios: Padre, Hijo y Espfritu Santo! (7)

2.- Consiguientemente definimos el mal como el camino anti-Jesiis o
anti-Cristo, como la opresion. Pecar consiste en oprimir de cualquier manera
que sea. Y definimos la opresion como el determinar las condiciones inhuma-
nas de vida de los demas, al margen o en contra de la voluntad de estos.
Considero -respondiendo a una pregunta- que esta definicion es valida obje-
tivamente para todas las culturas; que subjetivaniente hayan tenido mayor o
menor conciencia, y en que medida esto justifique o no sus actitudes opresoras,
es otro problema. Sobre la opresion habian muchfsimo los profetas y los
apostoles; es mas, en ella hacen consistir el pecado de Sodoma. Liberar es creer
en Jesus, aceptar a Jesus como Hijo de Dios. Oprimir es no creer en Jesus, no
aceptarlo como Hijo de Dios, rechazarlo como libertador. Esta actitud viene
descrita en los evangelios: primero hay indiferencia con respecto a Jesus, si
acaso curiosidad -quien sera ese-; luego van tergiversando sus palabras;
despues le tienden trampas doctrinales; mas tarde habian mal de 61 -en nombre
de Belzebu echa los demonios-; lo calumnian -voraz y alcoholieo-; lo insultan
-estas endemoniado-; traman contra su vida -conviene que un hombre muera
por el pueblo-; le hacen un juicio inicuo, y lo crucifican.

3.- La Biblia y el Magisterio centran en Jesus nuestra vida de fe, no en
el diablo. Aluden, sf, al diablo, pero en cuanto lo opuesto a Jesus, no para
organizar batallas -perd6n por la caricatura- a lo James Bond. Jesus no lanzo
a sus discfpulos (M) a integrar huestes antidiabolicas, sino a vencerse a sf
mismos, a tomar la cruz y a seguirlo como indicamos. La Biblia subraya la obra
de Jesus, el bien. En ninguna parte de la Biblia se dice que el dfa del juicio nos
preguntaran si crefmos o no en el diablo, sino si atendimos a Jesus en los
pobres.

Pero aun suponiendo que alguien tenga el espfritu combativo contra el
diablo: como luchador debe saber que la mejor defensa es el ataque, no la mera
defensiva, y que aquf el ataque consiste en seguir el camino Jesus. Algunos
exageran al presentar al diablo, al estilo maniqueo, como un anti-Dios, alguien
tan poderoso a quien no podemos veneer. iJesus lo ha vencido! iY nosotros, con
El, tambicn! Nos reconocimos en Jesus tentado en el desierto, pero nos
reconocimos en El no solo como tentados, sino tambien como vencedores. De
todo podremos dudar, pero nunca de que estamos siempre con Cristo: 6Quien
o que puede apartarnos del amor de Cristo...?
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Yo se que esta actitud optimista es dificil o imposible para nosotros, solo
que para Dios todo es posible. Tengo la impresi6n de que algunas personas
pensaron que mis maneras de ver hacian menos serio el cristianismo. Yo no lo
veo asf, aun creo que lo presento mas fuerte, no en el sentido de terror
cinematografico, sino porque nos compromete mas. Mas terrible, pero tam-
bi6n mas optimista, al decir: ipodemos! (H), claro, con la gracia de Dios.

4.- Hablamos de liberacion total. El mal consiste en oprimir de cualquier
manera que sea. Notemos que la opresion es ante todo biblica. Ni hice ningun
reduccionismo sociopoli'tico. Fueron los objetantes quienes lo hieieron, y luego
me lo reprochaban, como en el ejemplo del dar de comer al hambriento.
Expuse muy variados sentidos de opresion.

5.- Las frases "dar todo a los pobres" y "no ser dueno, sino administrador"
hay que tomarlas en sentido fuerte, no por ello ingenuo en cuanto al modo. La
interpretacion "me quedo con todo, con tal de no apegarme interiormente a
ello, y SI, al mendigo que pasa le doy su ayuda", es una interpretacion mafiosa
y ambigua. El joven rico habria quedado exultante con tal explicacion, pero 61
no fue ambiguo: la entendio bien, y por eso se fue triste, pues tenia muchos
bienes.

A este proposito dijimos que el fundamentalismo biblico no es buen
gui'a. Me tomo la licencia de dar, con aprccio y cortesi'a, un argumento ad
hominem. Uno de nuestros oyentes nos leyo un pasaje de Efesios sobre las
fuerzas del mal, y era ahi fundamentalista. En cambio dio una interpretacion
nada fundamentalista al "da todo a los pobres", que reducia al desapego
interior. 6Por qu6, o con que criterio, se busca interpretacion en un casi si, y
en otro caso no?

6.- 6Quicnes son los pobres? Un oyente me hizo la pregunta, y lamento
haberme rehusado a dar una definicion, y es que tenii que me encerraran en
una trampa de definiciones filosoficas o sociopoliticas. Despues eai en la
cuenta de que la pregunta era benevola, pero mas seria. Quiero dar una
respuesta, al menos de tipo descriptivo.

El problema esta en que por una parte la Biblia nos dice: Bienaventu-
rados los pobres. Y nos dice que Jesus fue pobre, que nacio en un pesebre, que
vivio varios anos como simple trabajador manual, que fue luego para anunciar
el evangelio a Ios pobres, que no teni'a donde reclinar la cabeza, que murio
pobre y desnudo en la cruz, que dio todo, aun su vida por nosotros. Asi se ve
que ser pobre es una bienaventuranza.
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Por otro lado, los profetas y los apostoles condenan a los opresores y a
los que se enriquecen haciendo pobres a otros. Aqui ser pobre no parece algo
bueno.

La solucion no es tan dificil: ver que la Biblia habia de dos tipos de
pobres. El primer tipo, el bienaventurado, es el que no se considera dueno, sino
administrador, el que no pone su corazon en las cosas terrenas, el que toma su
cruz y se niega a si mismo para abrirse al amor de todos, al que da todo, aun
la vida, por sus hermanos, al que sabe que no solo de pan vive el hombre. Este
tipo es el que se hace pobre (reeordar el paralelo entre los que nacen eunueos
y los que se hacen eunucos por el reino de los cielos). El segundo tipo de pobre,
sobre quien de suyo y por si no recae la bienaventuranza, es el que earece de
los medios elementales de subsistencia porque lo explotan, aquel cuyos
derechos humanos son pisoteados; el explotado, oprimido, reprimido, desapa-
recido, torturado, masacrado, acciones muy reprobadas por la Biblia. Este tipo
es al que hacen pobre.. (Y 61 mismo puede ser rieo, si no sigue a Jesus). Yo
podria extrapolar, y decir que pobre con respecto a mi, es el que tiene o es
menos que yo, en cualquier li'nea que sea. Resumiendo: la pobreza bendecida
es activa, algo que se abraza, a lo que uno se consagra. La otra es pasiva, algo
impuesto, algo que se sufre.

7.- Sobre la frase "condiciones inhumanas de vida" dijimos que seria un
tema no tan dificil, pero si minucioso. Sin embargo, si no nos cerramos, se
puede ir sabiendo cuales son. Menciono como simple referencia la lucha por
los derechos humanos que el hombre, ya desde la antiguedad, ha sabido llevar
contra toda clase de opresores.

8.- Otro punto. Algunos objetaban que la definicion propuesta de
opresion no parecia incluir los malos pensamientos y deseos, ni otras faltas
personates. Insisto en que si, en que tambien puede haber autoopresion.
Digamos, al estilo de ciertas formulas matematicas, que el parimetro "al
margen o en contra de la voluntad de estos" o bien se reduce a cero, o bien se
refiere a un ideal.

9.- Finalmente recapitulabamos tres tipos de endemoniados de grave-
dad ascendente: el espectacular, el satanico, y el opresor, segun el grado de
objetividad del mal, de la conciencia que se tiene, y de la Iibertad con que se
actua.
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4» Parte: ESTRATEGIAS (V)

1.- Vimos a dos expertos en la materia. A san Ignacio y a Kierkegaard.

2.- Una regla practica: en tiempos de desolacion y confusion no cambiar
las decisiones tomadas en consolacion. Pensemos como ilustracion en la
funesta facilidad con que algunos, en un momento confuso de ira, decepcion
y resentimiento deeiden subitamente divoreiarse o separarse de la pareja.

3.- Otra: el diablo -sea quien sea- quiere permanecer oculto. Algunos me
objetaban esto, que al diablo le convendria que se negara su existeneia, eosa
que yo estaria haciendo. Nunea negue la existencia del diablo, sino que suscite
la problematiea de que o quien era. En mi opinion su astueia maxima no
consiste en que neguemos su existencia -si supuestamente el diablo es inteli-
gente, sabe que su existencia no puede pasar desapercibida-, sino mas bien en
que creamos que est^ donde no esta, para que nos atrape por donde esta, y
donde isupuestamente! (o mas bien nuestra conveniencia nos dice que) no estci

Considero que esta denuncia es una de las aportaciones importanies del
Curso de Verano. Ver al diablo solo en los endemoniados espectaculares, y si
acaso en los satanicos criminales, pero no en los opresores, es la finta diabolica
perfecta. iOue logra? Oue abusemos, con nuestras mafias, de la misericordia
divina; que atribuyamos todo el mal al diablo y abdiquemos de nuestra propia
Iibertad y responsabilidad; que vivamos en una serie interminable de opresio-
nes; que nos sigan y que sigamos oprimiendo. Cuesta aceptar que la actitud
anti-Jesus este en nosotros. Por eso el diablo, que sabe mas por viejo que por
diablo, bien podria decirnos con ironia: ino se dejen liberar! ino se dejen
desenganar!

4.- La consolacion del buen espiritu no se identifica con nuestra simple
paz y tranquilidad animal o psfquica. Esto es, si tomo farmacos, y me dan
tranquilidad, iesto no es la consolacion!; esto es simplemente tener el psiquismo
en orden; como otra persona, con medicinas, puede poner en orden el corazon,
la cabeza, los dientes o el higado.

5.- Hubo una pregunta del mas alto interes, que me pasaron por escrito,
que tiene que ver con el discernimiento de espiritus, pero cuya amplitud
desborda del todo nuestro tema y posibilidades de tiempo: "IDc que manera
se puede enfrentar la angustia que provoca a muchos catolicos la dualidad entre
el deber ser postulado por la autoridad jerarquica institucional dentro de la
Iglesia, y su ser en alguna o algunas de sus dimensiones existenciales? En
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concreto: el ser catolica y usar medios anticonceptivos, el ser cat61ico y el ser
homosexual, el ser catolico y el ser revolueionario".

Por las razones diehas me limito a una respuesta muy general, valida
para muchisimos casos:

- Tomar muy en cuenta lo que dice el Magisterio ordinario, pero saberlo
distinguir del Magisterio infalible.

- En los casos discutibles, tomar en cuenta las opiniones de buenos
teologos.

- Vivir siempre optimista, sabiendo que Dios habia de muehisimas
maneras. Y entonces verse a uno mismo -este como este-, como un amado de
Dios, y darle gracias con la sonrisa del coraz6n: i Gracias te doy, Senor, porque
me has heeho una creatura tan maravillosa!

Notas:

(1) La si'ntesis es mi'a. Ocasionalmente remito a los otros coiiferencistas con estas
siglas:
H: H6ctor Garza
L: Luis Garcia Orso
V: Victor Verdfn
J: Jesiis Gomez Fregoso
M: Mario Lopez Barrio

(2) Cf. sobre todo:
CONCILIO IV DE L E T R A N (1215)
CONCILIO DE FLORENCIA (1438-45)

(3) PAPIRHR VIII lA, 181.

(4) No pcdcmos detenernos aqui en la famosa y dolorosa historia del silencio
obsequioso.

(5) Notemos que no hay definici6n dogmatica sobre la existencia del diablo. El dogma
es asunto de fe, y la fe es virtud teologal, ie, se refiere a Dios.

(6) Lo que f"e ahi ensciiara realmente la Iglesia serfa entonces de Magisterio, pero no
de fe divina.

(7) Cf. Kitual del bautismo. Cf. SANTIAGO 2,1-20: la fe sin obras en niuerta. Mt. 21,
28-32: La parSbola de los dos hijos, el si o el no hacer la voluntad de! Padre.
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INTERVENCIONES DEL PUBLICO

Nota: Estuvieron presentes en el debate tres conferencistas del ciclo: Jorge Manzano,
Hector Garza y Mario L6pez Barrio. Se aiiaden aqui tres preguntas hechas no durante las
conferencias mismas, sino en enlrevistas radiof6nicas.

1.- iEn qtie condiciones se da el trance, bajo que circunstancias, y con que
objeto se hace el trance?

JORGE. Resumo las respuestas ya daaas ampliamente dias antes: el
objetivo general es escudrinar hasta donde sea posible la maravilla de
la creacion divina en el hombre. Las eircunstancias son las normales de
salud; nos dicen que no hay nadie sano al cien por eiento ni fisica ni
psiquicamente; esto supuesto, tenemos el cuidado que los participantes
tengan la salud que un medico requerirfa para practicar por afici6n
algun deporte, y que ninguno tenga perturbaciones psiquieas severas.
En euanto a las condiciones, se pide compromiso de asistencia, puntua-
lidad, que se lleve una vida sana; por ejemplo, que ya desde dias antes,
y durante los ejercicios, no se coma carne roja, ni se beba bebidas
alcoholicas, que se duerma bien, y otras en fin, que se resumen en una
palabra: estar en las mejores condiciones fisicas posibles.

2.- iEsos ejercicios son parte de alguna investigacidn?

JORGE. Todo nacio como una simple aventura. En cuanto a mi, se
pueden eonsiderar como una cierta investigacion, a nivel rudimentario.

3.- iEstd ttstedplenamente convencido de qtte sus ejercicios de concen-
tracidn no contravienen tas ensenanzas de Nuestro Senor Jesticristoyde la Santa
Madre Iglesia Catolica?Hasta donde se -confieso que son escasos mis conoci-
mientos-, Cristo nunca nospidid que hicieramos ejercicios de trance ni de control
mental; ni nada motu proprio; a los apdstoles mismos Ies dijo que lo hicieran
todo en sti nombre, el de Et.

11 JORGE. Personalmente estoy del todo convencido de no contravenir
11 ninguna ensenanza, ni de Cristo ni de la Iglesia. Claro, la Biblia no dice
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en ninguna parte "hagan ejercicios de trance", con estas palabras. Pero
tampoco dice "deseubran la energia electrica" ni "fabriquen aviones".
Pero si, ya desde la gdnesis del mundo, Dios entrega el mundo y sus
energias a los hombres para que lo estudiemos e investiguemos, y para
que descubramos a Dios, como dice san Pablo, en toda la creacion, e
incluso para que hagamos este mundo todavia m^s bello.

4.- Pero en la misma Biblia y en la ensefianza de la Iglesia hay acciones
qtte pudieramos llamar negativas. Las actividades que ustedes realizan ino son
de esas negativas?

Yo no lo veo asf.

5.- La Biblia dice claramente qtie no se consulten astrdlogos, ni magos, ni
adivinos, ni brtijos.

I. Lo que hacemos no tiene nada que ver con adivinos, magos,
heehiceros, o brujos; ni con ocultismo, ni con demonologfa. Se trata
simplemente de un estudio de las fuerzas o energfas del universo.
Pensemos en la epoca en que no se tenfa la ciencia del magnetismo ni
de la electricidad; se daban fenomenos magndticos y electricos. Habrfa
gente que atribufa esos fen6menos al diablo. Pensemos que nadie se
hubiera atrevido a investigar esas energfas. La energfa que manejamos
es natural, tan natural que puede quedar bajo el control de quienes
hacen los ejercicios.

6.-Pregtmto sobre los casos de posesion diabolica. El Nuevo Testamento
dice que Jesiis hacia salir a los espiritus inmttndos de las personas endemonia-
das. /.Qtie explicacidn hay al respecto?

). Quisiera invitar a todos a considerar la evolucion que siempre
ha habido en la comunidad eristiana sobre la interpretaci6n de la
Sagrada Escritura. Nunca hemos estado en un momento completamen-
te rfgido y estatieo en que se haya dicho la ultima palabra. En realidad
nuestro conocimiento nunca ha agotado ningun misterio, ni de la fe ni
de la naturaleza.
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Sobre la pregunta concreta. En la epoca de Jesus la gente, al buscar una
explicacion del mal, -por ejemplo, una enfermedad- loealizaron la
explicacion, a falta de otras explicaciones, en unos seres espirituales
enemigos llamados demonios.

Actualmente hay que analizar cada texto concreto. En algunos casos es
probable que se trate de enfermedades como la epilepsia, o mudez -el
texto habia de un demonio mudo. El atribuir ese tipo de enfermedades
a un demonio era comun en el siglo I de nuestra era, y no solamente en
Israel, sino practicamente en todos los pueblos de Oriente. La explica-
cion ha ido variando a traves del tiempo.

Por eso nosotros no podemos concluir de inmediato que un fenomeno
actual parecido sea un caso de posesion diabolica. Algunos daran esa
explicacion; pero nadie tiene la obligaci6n de aceptarla; ni mucho menos
de veria como un dogma.

7.- Quisiera puntualizar que mi partieipacidn en estas conferencias no
provienen de una actitud inquisidora o aun acusadora, como decia Jorge, sino
del interes por el tema. Si se estuviera tratando de otra cosa, podriamos darnos
el htjo de formarnos una opinidn subjetiva. No asi en nuestro tema que se esta
tratando. La Falabra de Dios lo dice muy claro: "vayan por todo el mundo, y
anuncien la Bitena Nueva; el que crea y se convierta, se salvara; el que se resista
a creer, se condenara". Y: "esta seilal acompafiarci a los que crean en mi nombre:
expulsardn a los demonios, impondrdn la mano a los enfermos, y los sanardn,
hablardn nuevas lenguas, y si beben algiin veneno no Ies hard dano". Eso dice la
Palabra de Dios; por eso siento que es muy delicado no dejar establecido que la
Palabra divina es la Palabra suprema, esa a la que hay que dar todo el credito.
Si junto a la Palabra de Dios ponemos ensayos humanos e investigaciones
cientificas, corremos el riesgo demmimizarosubestimar la Palabra suprema, que
es la de Dios; y eso puede poner a varias personas en serio riesgo respecto de su
fe, y aun de la salvacidn etema.

JORGE. Indudablemente se han manejado aquf temas muy delicados.
Ante todo quisiera hacer notar que nos reunimos aquf para reflexionar
juntos; y de hecho para mf han sido muy valiosas todas las preguntas e
intervenciones de los asistentes. En cuanto al contenido de la ultima
interveneion quisiera yo decir en primer lugar -respondo por mf y por
los demas conferencistas- que si hay algo que tiene valor en nuestras
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vidas y Ies da sentido es la Palabra de Dios; y que nos hemos dedicado
-estas conferencias son parte de ello- a proclamar apasionadamente esa
Palabra.

Y este es el punto: la Palabra de Dios es una Palabra viva; no es
solamente un libro ya escrito y que yo lea con mi mente subjetiva y ya.
Precisamente ninguno de los conferencistas es dogmatieo; creemos en
los dogmas de la Iglesia, pero no consideramos dogma nuestras propias
opiniones. Y en nuestro tema lo que hemos intentado es liberar la
Palabra de Dios de las adherencias culturales, explfcitas o implfcitas,
claras y oscuras que se le han ido anadiendo a lo largo del tiempo. Un
ejemplo que he repetido a la saciedad: que en toda hipotesis no hay que
concebir al diablo eomo un principio aparte e independiente de Dios,
una especie de anti-dios. Y nos hemos metido a estudiar, a reflexionar,
y en estas conferencias hemos tratado con lujo de detalles no pocos
puntos. Por eso en una conferencia, cuando se me dijo que era yo
ambiguo, perdf mi serenidad habitual, de lo cual ahora pido publica
excusa, pero ni pude ni puedo aceptar ese calificativo, cuando todo
nuestro esfuerzo era el de precisar los problemas. A riesgo de repetirme:
precis6 lo que significa el Magisterio de la Iglesia, que es quien nos
ilumina en las cosas de fe, y nos dice, cuando quiere hablar de manera
infalible, lo que es dogma de fe. Pensemos en muchas personas que
niegan simplemente la existencia del diablo. Al precisar que no se
trataba de un dogma, quise hacer ver que esas personas no se llevaban
el calificativo de herejes, sino a lo mas que no parecfan tan buenos
catolicos. Sobre la Sagrada Eseritura preeise que no basta leer un texto
y darle yo a las palabras el sentido que tengo dentro de mi cabeza o de
mi cultura: a la letra y como suena, sino realmente, con honestidad, ver
qud se me quiere deeir objetivamente, que es lo que Dios me quiso decir.
El problema de interpretacion de las palabras se da en el mismo nivel
humano, y aun hablando el mismo idioma. Un hombre le dice a una
mujer: te amo; y tambien la mujer le dice a cl: te amo. 6Que se quisieron
decir exactamente? Es una pregunta que nos llevarfa afios responder, y
quiza tambicn a ellos. Respecto de la Palabra divina: a Dios le gusta que
lo busquemos; y que busquemos lo que El nos quiso decir; no con
trampas, sino con honestidad, siguiendo las luces que tenemos, y muy en
especial la potente luz del Magisterio eclesiastico.

). Yo afiadiri'a a lo dicho por Jorge que la Palabra de Dios supone
en nosotros, y pide de nosotros, el uso de nuestra inteiigencia para su
justa interpretacion. No basta leer el texto y ya. Un ejemplo: durante
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mucho tiempo se penso en la Iglesia que Moises era el autor del
Pentateuco. Actualmente ya nadie sostiene eso gracias a la investiga-
cion. Llegar al significado profundo de los textos pide estudio, esfuerzo,
ex6gesis. Considero que un fruto magniTico de este curso seri'a la
decision de conocer mas a fondo esa fuente de nuestra fe que es la
Sagrada Escritura.

HECTOR. La Palabra de Dios es viva en toda su hondura y profundidad.
Por eso se trata de leerla desde el mundo en el cual estamos viviendo.
Para que toda palabra sea interpelante debe ser pronunciada en un
eontexto determinado. No es lo mismo leer las palabras y entender lo
que los hombres, por ejemplo, de siglos antes de Cristo entendfan
cuando escribfan lo que escribieron, que la interpelaeion de esas mismas
palabras, porque la Palabra de Dios es viva, dentro de nuestro eontexto
y situaci6n. Se da el riesgo de que nos quedemos solo con una frase sin
ver la totalidad desde nuestra perspeetiva, desde nuestro mundo, y
caigamos en error. Un ejemplo, en el Pentateueo se dice: "no debes
desear ni la casa de tu projimo, ni el burro de tu projimo, ni el buey de
tu projimo, ni la mujer de tu projimo. En el eontexto, la mujer ocupa un
lugar social determinado. Y no podemos concluir, a partir de ese texto
que la mujer deba siempre ocupar ese lugar determinado. De hecho nos
encontramos otros pasajes de la misma Sagrada Escritura en que se
habia con una hondura y belleza increfble de lo que es la mujer.

En torno a lo dicho por Jorge y por Mario, recordemos que a causa de
la interpretaeion fundamentalista de la Biblia, historicamente se han
eometido injusticias y se han condenado investigaciones cientffieas
cuyos resultados son ahora totalmente aceptados, como los de Galileo.
Pienso en el pasaje bfblico en que se dice que Josue detuvo el sol. Se
conclufa (con ceguera fundamentalista), que si el sol no giraba en torno
a Ia tierra, como Josue lo iba a detener.

8.-Parece que los conferencistas quisieran eliminar del relato del GENESIS
a la serpiente;y del libro de JOB a Satdn.

JORGE. Ninguno de nosotros intenta tal eosa. Mario ya explico en su
primera conferencia que Ios textos diffciles son los del Nuevo Testamen-
to, y no tanto los del Antiguo. La serpiente en sf misma es un signo.
tSigno de que? Varios exegetas ciertamente la consideran signo del
diablo. No asf la mayorfa de los exegetas actuales. Algunos dicen que la
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serpiente es signo del saber; otros, de la fecundidad. Una interpretacion
sugestiva es que la serpiente es signo de la magia en que vivfan los
vecinos del pueblo elegido; y esa magia se condena en cuanto supone la
existencia precisamente de poderes supernaturales, ajenos, indepen-
dientes, y opuestos al Dios verdadero. Sugiero a los oyentes que lean
algun diccionario bfblico moderno. La mayorfa de los exegetas de hoy
tampoco acepta que el Satan de Job sea equivalente del diablo. Hay
diversas interpretaciones, de las que menciono dos: Satan no serfa sino
un desdoblamiento divino para probar a Job, que ha dado mucho, pero
que debe ser puesto en la mas difi'cil situacion, entre !a espada y la pared,
para que de todo, aun mSs alia de sus posibilidades. La mujer y amigos
de Job ven un Dios vengador, que premia o castiga en esta tierra. Job
no acepta esta tesis, pero Ilevado al culmen del dolor lanza sus famosas
imprecaciones, y convoca a Dios ante el tribunal del hombre. Dios se
presenta y entabla maravilloso dialogo con Job, quien termina recono-
ciendo que Dios es mucho mas grande que el pensamiento humano, y
se reconcilia con Dios. Es notable que Dios, pese a las impreeaciones de
Job, da razon a este frente a la tesis de la mujer y amigos de Job. Otra
interpretacion es que el Satan no sea sino figura del escritor que,
divinamente inspirado, intenta advertirnos que es falsa nuestra noci6n
de un Dios vengativo. Incluso tal vez un desdoblamiento del hombre
mismo. Sugiero aquf la lectura dc libros de exegesis sobre el tema. Hay
coleceiones bfblicas excelentes.

9.- Nosotros los asistentes a estas conferencias traiamos ciertas inquietu-
des. Ustedes los conferencistas son conscientes de los cambios que ha habido en
nosotros. Ustedes nos abrieron cieiias fronteras, quitaron ciertas barreras. Por la
manera como nos han ediicado y hemos creido teniamos nuestros eonceptos y
nuestros valores. Ahora estamos en evolucidn, y seremos los propiciadores de un
cambio. Una sola cosa me preocupa: la aplicacidn del pensamiento cientifico y
filosdfico, ique consecuencia tendrd en nosoiros y las eomunidades de nuestra
Santa Igtesia catdlica, apostdlica, romana? iCdnio se va a ir difitndiendo el
pensamientoy reflexiones expresados en estas conferencias?

En la Iglesia, nosotros somos la comunidad. La Jerarquia siempre estd en
la parte alta. Yiisip.des, como conferencistas, estdn en esa parte alta; de hecho
representan la autoridad, al menos cientifico filosdfica;y como tal la respetamos.
Ustedes nos han dado nuevas premisas, nuevas e.xpcctativas y nos han Uberado
de algunas barreras o cadenas. Pero Ua henamienta que nos han dado, la conoce
la Jerarquia, los Obispos? iOes con nosotros la primera incursidn? Nos hemos
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sentido, al menos yo, como receptores de una infonnacidn muy valiosa. iNo
habrd cambios? Quizd se piense que nada cambiard. Pero la Iglesia cambid con
Luteroycon Calvino. Me pregunto cdmo irencauzando to que hemos oido aqu(
en la li'nea del bien, con la bandera de Cristo. iQite podemos hacer para que la
inquietud que han sembrado en nosotros siga los carriles instititcionales de la
Jerarqttia, como se hizo tras los Concilios. Hay un sinodo en Guadalajara; se
trata de echar a andar el Vaticano II. iQite actitud, que espiritu, que apoyo
podriamos tener? iQiie hacer para poder influir sin peligro de cisma?

MARIO. Comento brevemente algunos aspectos de las diversas pregun-
tas. En primer lugar, al hablar de la jerarqui'a (al tratar cosas discuti-
bles), hay que distinguir cual jerarqui'a: de que pafs, de que diocesis, pues
pueden tener posiciones variadas. En segundo lugar, a partir del
Vaticano II hay un esfuerzo muy serio de promocion de Ios laicos segun
las directrices del Vaticano II; ellos han de aceptar su propia responsa-
bilidad.

En esta perspectiva, Ies devuelvo a ustedes la pregunta. IPor qu6 hemos
de ser siempre los del clero los que demos todas las respuestas?
Nosotros aquf hemos hablado de lo que es nuestra fe, y de nuestras
reflexiones al respecto. Rehago una de las preguntas; en lugar de
preguntar qu6 ha de hacer la Jerarqui'a, o que hemos de hacer los
conferencistas, habrfa que preguntar: 6qu6 hemos de hacer todos los
eristianos? Y no solo en lo que toca al tema de angeles y demonios, sino
en general con la practica del Evangelio. Actualmente hay en todo el
mundo un florecimiento de grupos nuevos que busean esta respuesta en
la practica: eomunidades de vida eristiana, eomunidades eclesiales de
base, y de otros tipos. Considero que la concrecion del compromiso con
la Iglesia y con el mundo vendra de la condicion de cada quien, de su
tiempo, edad y posibilidades.

JORGE. Es obvio que el gran interes de los Obispos es que se siga el
Magisterio de la Iglesia, precisamente de la manera que el Magisterio
quiere ser seguido. Aquf lo hemos seguido. Una de las maneras como
habia el Magisterio es declarando dogmas determinadas frases de la
Revelacion. Como explique, todo el contenido de la Revelacion es de fe
divina; pero las diversas frases pueden ser entendidas de diversa manera
por diversos creyentes; cada quicn piensa ser muy eatolico y estar en lo
correcto; la Iglesia toma entonces una frase muy concreta, por ejemplo,
de la Sagrada Escritura, y declara cu^l es la interpretacion autentica. Eso
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es lo que llamamos un dogma: la declaracion autentica de una frase de
la Revelacion. Si comparamos el numero de dogmas con el numero de
frases, digamos, de la Sagrada Escritura, el numero de dogmas es muy
pequefio; esto es, hay muchas frases de la Sagrada Escritura a las que no
se ha dado una interpretacion dogmatica. Yendonos al extremo, hay
frases a las que los te61ogos o los exegetas dan interpretaciones diversas,
y en muchos casos hay Iibertad de opinion, abiertos a la investigacion.

Respecto de nuestra Jerarqui'a: el seiior Arzobispo esta enterado de que
se estan dando estas conferencias. El mismo recibio una invitacion.
Hable personalmente con 61, de manera que conoce los lineamientos
generales y objetivos del curso, esta enterado de que seguimos el
Magisterio de la Iglesia en los puntos en que ha hablado, y de que
estamos investigando y reflexionando en las lfneas abiertas, con animo
de la mayor precision posible. No que conozca todos los pormenores,
pues hubiera sido inhumano pedirle, por ejemplo, que asistiera a todas
nuestras sesiones.

lO.-iSucedid en la realidad lo que vimos en la pelicula EL EXORCISTA, o
se trata de ttna ficcidn ilustrativa de los casos de posesidn ? Otra pregunta, sobre
quienes desean hacer el mat a una persona en si misma o en sus bienes: ihasta
qtte punto hay incitacidn del demonio, o hasta que punto proviene todo de falta
de infonnacidn o de maldad de la persona misma?

JORGE. A la primera pregunta: tengo entendido que fueron reales los
hechos fundamentals de la novela y de la peli'cula hecha en base a la
novela, aunque se eambiaron un tanto los pormenores, sobre todo para
que no se identificaran las personas que vivieron los hechos. Siendo
entonces reales los hechos, lo difi'cil es dar la interpretacion de esos
heehos.

A la segunda pregunta: la respuesta depende de los easos concretos. En
todo caso hemos de ser caritativos al juzgar, y hay que recordar el dicho:
de lo fntimo de la eonciencia de uno, ni la Iglesia puede juzgar; viene a
ser un secreto entre Dios y la persona.

MARIO. Sobre la pelfcula: parece que el caso real no fue el de una nifia,
sino el de un nifio, y que sucedio en San Luis Misouri.
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11.- Si no estamos ante un dogma se acabd el miedo al diablo?

JORGE. En todo caso, aunque por absurdo fuera dogma, no debemos
tenerle miedo. Una de mis citas preferidas en estas conferencias es la de
san Agustfn: Si ves a Cristo tentado en el desierto, reconocete a ti mismo
tentado; pero reconocete tambicn vencedor; y si Cristo, siendo hijo de
Dios, permitio pasar por la humillacion de ser tentado, fue para
ensefiarte a veneer. En conclusion: el cristiano no ha de tener miedo de
nada; si aeaso, de sf mismo.

12.- Soy congregante desde hace cuarenta afios, me parece hermoso todo
lo de san Ignacioy de los jesuitas; y quiero felicitar a ustedes por este curso, tan
bien preparado. Quisiera preguntar primero, ique los animd a tratar este tema tan
complicado? La segunda pregunta es sobre el trance. Las condiciones de ayuno
y semejantes parecen fdciies; pero los ejercicios mismos que vimos en el video,
de piano me asitstaron, mds que las escenas de EL EXORCISTA. Hasta los perros
vecinos ladraban con miedo. Pregunto: ipor que hacen tanto estrepito, si esa
energia es de Dios? iSe la estd dando en ese momento, o ustedes la estdn
pidiendo?

JORGE. Por lo que ve al tema de nuestro eurso: el primer dfa me
presente a ustedes como el coordinador de conferencias de nuestro
Instituto. Llevamos ya varios ciclos: sobre Iosjesuitas Kino, Clavigero,
Padre Pro; sobre el compromiso cristiano y la revolucion, sobre el sida.
Tenemos planeado ademas para un futuro no lejano cursos espeeiales
sobre las materias ordinarias que impartimos en el Instituto, por
ejemplo sobre Ios evangelios, sobre Platon, Kierkegaard y Nietzsche, u
otros. Uno de los temas que yo tenfa pensados era el problema del mal,
no preeisamente el del diablo. Pero un dfa se nos metio el diablo; y fue
a prop6sito de una invitaci6n que nos hizo Radio Metropoli, a
entrevistarnos sobre el tema del diablo, supuestamente de mucha
actualidad. Me sorprendio la invitaci6n, y pedf tiempo para reflexionar.
Poeo a poco me fue cayendo bien el tema, sobre todo relacionado con
el problema del mal, como lo hice ver en una de las conferencias: que
el diablo es, dentro del pensamiento cristiano, una explicacidn interme-
dia, pero no la ultima, del mal.

A la segunda pregunta creo ya haber respondido. Se trata de fuerzas
naturales, y no es de extranar que sucedan cosas espectaculares, como
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sucederfa con quien por primera vez entra al mar y quiere jugar con las
olas altas. Tras algo de practica, el mismo domina las olas y juega a su
antojo con ellas.

En una de las escenas de EL EXORCISTA la cama de la nifia se pone a
saltar violentamente; Ilega la madre, y se lanza sobre la nifia para ver si
puede detener ese movimiento; la eama sigue saltando con la nifia y la
mamd. En los ejercicios de trance que pasamos ayer en video uno de los
jovenes de nuestro grupo tuvo movimientos similares. Se trata sf, de
fuerzas naturales, pero extrafias. Algunos de estos ejercicios los hicimos
al abierto, de manera que los ruidos se ofan a lo lejos, y creo que por eso
los perros habran sentido algun estremecimiento y ladraron como con
p^nico. Extrafiara lo de los ruidos estrepitosos; lo que pasa es que
tenfamos la consigna de no hablar, ni de decir palabras, pero sf dejar que
salieran espontaneamente los movimientos de expresion oral, que segun
los casos pueden ser carcajadas, gemidos o alaridos estridentes -que ni
la Llorona. Oue sean fenomenos naturales y suseeptibles de control lo
vieron ustedes claramente porque terminamos el ejercicio con un
ibasta! en el momento en que queremos, y comentamos todo nuevamen-
te en el estado habitual. Si a veces, y eso me pasa a mf, aun despu6s del
basta proseguimos en la revolcada, es que en el fondo todavfa no
deseamos salir del trance.

13.- No niego ta explicacidn probable que se ha dado sobre los casos
espectaculares; pero hay casos en apariencia mds sencillos, de personas que
sienten el asalto diabdlico al padecer miedo, angustia, fiebres, pesadillas. i Quien
hace el diagndstico? Los saeerdotes enviados porel Obispo tienen conocimientos
culturales, cientificos, filosdficos, teoldgicos; nose si serdn suficientes. Es posible
que sean expertos en los casos espectaculares, pero no tanto en los que parecen
mds naturales, donde se esconderia la astueia demoniaca. Quizd sea menester
una saber especial, no necesariamente culto, que pudiera reconocerlo. iQuidn
tiene ese saber? iEl Obispo, a veces tan lejano a los feligreses y tan cercano al
poder? iLa cultura dominante, que puede ser opresora? iAcaso ta ciencia
medica predominante posee conocimientos antropoldgicos suficientes para dar
un tratamiento adecuado? iSe puede confiar en nuestro metodo cientifico?
Quizd sea necesaria la experiencia prdctica, y no sdlo la tedrica. Casi puedo
apostar a que ninguno de los expositores ha tenido una experiencia demoniaca;
aunque no apuesto, pues a lo mejorpierdo.
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JORGE. De los casos espectaculares tratd en la segunda eonferencia;
del verdadero poseso, que no presenta nada espectacular, ni ningun otro
padecimiento, en la tercera. No trate los casos intermedios, mas suaves
que los terribles, de miedo, angustia, fiebre y pesadillas, que podri'a
referir a las mismas causas que los espectaculares: medieo, psic61ogo,
vacaciones, distracci6n, y soluciones parecidas. Claro, puede quedar la
duda, y lo admitf, ya en esa inquietante, pero mas en lo profundo
pacificante primera eonferencia, de que fuera el asalto de un ser
espiritual, personal, totalmente diverso del hombre. El saeerdote envia-
do por el Obispo puede ser, sf, muy eultivado y tener amplios conoci-
mientos; pero no es eso lo que da la fuerza, sino el ser enviado; si se
quiere, la gracia de estado; y asf muy bien pudiera hacerlo un sacerdote
no tan culto. Respecto de la persona que sufre tales asaltos, yo le dirfa
que si en un terreno siente miedo, que en lo mas recondito suyo no debe
tenerlo, pues Dios lo ama; y que si Dios permite tales asaltos, afronte con
valor esa prueba, como tantas otras que tenemos en la vida, y que asf
como un terremoto, una enfermedad, o la falta de recursos no tocan
nuestra Iibertad, tampoco puede hacerlo el diablo.

14.- Mi nombre es Dolores Jimenez. Soy psicdloga de profesidn, hija de
Diosy trabajadora para el. Soy ingeniia, ignorante completamente en contrapo-
sicidn a los saeerdotes conferencistas que tienen muchos estudios sobre la
palabra de Dios. Un hennano en Cristo me dice que se trata no sdlo de leer la
Biblia y de predicar la Palabra, sino de vivirla. Hace dos anos nuestro Sei'ior
Jesucristo tomd mi vida; vivo ahora inmersa en ta Biblia; pero ni la teorizo, ni
trato de expliearla. Algunas veces el Senor Jesucristo predica a traves de mi,
porque en realidadyo nopredico, hasta donde puedo ver dadas mis limitaciones
humanas. El tiempo que he compartido con ustedes en estas conferencias ha sido
muy valioso, pues confirmd muchas de mis siiposiciones respecto a las estrategias
del maligno. Puedo apreciar que para el hombre, como dice ta Palabra, es dificil
creer en la presencia del Espiritu Santo, porque somos obstinados, porque
creemos que nuestra inteiigencia nos alcanza para interpretar la magnificencia de
Dios. Yo aprecio el esfuerzo de los conferencistas para tratar de explicar el bien
y el mal, de tratar de poner la duda en nuestras mentes y en nuestros corazones.
La diida es razonable, lo esciiclieya en la escuela.

Decimos ser catdlicos, eristianos, apostdlicos, romanos; pero eso no es lo
mds valioso. Lo que es valioso es vivir en Cristo, ser en Cristo, y de veras mostrar
a Cristo. Queremos demostrar la e.xistencia del maligno a partir de nuestros
metodos, medidas y percepciones. Pero la percepcidn es limitada, y se presta a
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sugestiones. Son conocidos los testpsicologicos defiguras en qtte itnos ven dos
copasy otros ven dos rostros. Se dan inlcrpretaciones dlversas a los lest, y se dan
diversos dictdmenes: este tiene paranoia, y el olro esqitizofrenia. Pcro isabes qitd?
Ni uno tiene paranoia, ni el otro esqtiizofrenia. Algo asi como las explicaciones
que nos Han dado sobre el trancey sus moviniientos, que son cosas quepasan.

El Senor me ha niostrado qtte a El le dttele en su corazdn; porqiie El estd
vivo;yo creo que El estd vivo, pues resucit6;y Eles elmismo ayer, lioyy manana,
y toda la eternidad. YEl te ve, sabe lo que estds haciendoy conoce ttts intenciones.
Mis intenciones ahora, al hablar, es mostrarte que Jesucristo esta vivo; que yo
creo en la existencia del maligno. Porqueyo no estoy teorizando; tengo dos anos
viendo gente con problemas de espiritismo, de hechiceria, de cttranderismo, por
cierto muy extendido en nuestro pat's; iy sabes por que estd mtty extendido?
Porqtte no tenenios una fe solida; porque estatnos teorizando, pensando si serd
verdad o sera mentira. Yo te invito, hennaiw, a vivircon Cristo, a hacerte ttno con
El, porque las teon'as son estrategias del diablo.

Yo estudie dos can eras, pero creo que ai'tn sigo siendo ignorante. Pero
sabes, con Cristo nadie es ignorante, porqtte El nos ama a todos igual, y me ama
a miy te ama a ti, y nos ama a todos, aunqtte no crean en cl maligno, attnqtie no
sean bttenos, aunqtte no le gitste lo qtte haganios. El nos perdona. YEl qttiere qtie
esta noclie no te vayas de aqttisolamcnte con la idea de qtie dijeron o no dijeron;
sino qtie te vayas con la idea de que El esttivo aqtii presente, qtte esctichd todo,
y que El quiere, si, qite revises la Escrititra para qtte ti'i mismo saqttes tits
conchisiones;y qtte veas, no solo a traves de la lecttira, sino a traves de la oracion ,
y del eontacto con la vida diaria. No a traves de la interpretacidn de Marx o de
olros, sino mas bien con tus propios ojos, y tu propio corazdn.

Dama 2: 6De qu6 religion eres?
Dama 1: Soy catolica
Dama 2: tDc quc parroquia?
Dama 1: No tengo parroquia
Dama 2: tDe que secta?
Dama 1: Tampoco tengo secta. Yo no pertenezco a ningttno. Pertenezco
a la Trinidad: al Padre celestial, a Jesucristo, al Espirittt Santo. Creo en
Maria Santisima.

MARIO. Me gusto mucho la intervencion de la dama que hablo. Me
parece que lo que ella dice se acerca a la conclusion y objetivo general
de lo que pretendfamos con estas reflexiones: llegar a lo central de
nuestra fe, que no es el diablo, sino la persona de Jesucristo. Decia Jorge
citando a san Agustfn que los cristianos estamos con Jesucristo, y somos



308 Debate

con El vencedores aunque sigamos siendo tentados. Tenemos la garasi-
tia y la seguridad que nos da la fe, de la accion del Espiritu Santo sobre
nosotros, de su inspiracion para que secundemos su obra, para que nos
comprometamos con El a lo largo de nuestra vida en !a obra de su reimo.

JORGE. Hago resaltar el aspecto tan positivo de la intervenci6n de
Dolores Jim6nez, el de poner el centro de la vida en Jesus. Eso es lo que
vale: estar con El, vivir de El. Las dem^s cosas son intentos de hacer lo
que a El le agrada. Dice la Biblia que el Espiritu Santo reparte sus dones
de manera diversa: a unos doctores, a otros profetas, a otros da e! dom
de curaci6n de enfermos. Hay tanta diversidad. Tambi6n nosotros nos
consideramos ignorantes. Participamos de lo que tenemos, pero no nos
situamos en un piano mds elevado.

Senalo ademds la parte negativa de Ia intervenci6n de Dolores Jimdraez,
que a lo largo de este ciclo nos ha honrado con sus palabras, y ayudado
a clarificarnos. Dice ser ignorante, con delicioso sabor socr^tico; pero,
ironia de la vida, en lenguaje no tan subliminar deja caer una gota de
sabiduria ya al final, cuando ya no hay tiempo de responder, pues
insinua, por no decir denuncia, que la posici6n de los conferencistas se
apoya en Marx. Ojald tome la tarea de senalarnos por escrito al menos
los puntos fundamentals en que demuestre su afirmaci6n. Por lo dem^s
dice que vive solo de la fe, iestus ex fade vavM, pero rechaza la reflexiais
sobre la palabra divina, con lo cual simplemente barre con toda Sa
teologi'a; que seria entonces la responsable de que hubiera supersdcidm,
magia y brujeri'a. Tengo entendido que nuestra dama, como tambi6si el
caballero que a veces cit6 Efesios, pertenece a la comunidad nueva de
cosliiamos, cuya fe, en cuanto al contenido, es ciertamente cristiana, s6Io
que no aceptan la jerarqui'a ni, por tanto, el Magisterio eclesi^stico.
Nada raro entonces que no distingan entre proposiciones de fe, dogma,
doctrina cat61ica y teoI6gicamente cierto; sino que sean fundamentalistas
al leer la Biblia; y como no tienen magisterio autentico, ellos en Ia
pr^ctica se convierten en ese aut6ntico magisterio, y rechazan al que no
haga la misma lectura que ellos hacen. Tendrfan su derecho; solo que en
el asunto del diablo dicen que por todos lados hay posesiones diabolicas,
que en Guadalajara tienen al menos cien casos de posesi6n, y que les
estdn haciendo exorcismos. Esto me parece excesivo, por no decir
abusivo. Supongo que hacen espontSneamente, al natural, los exorcismos,
pues no seri'a de ellos el haber pedido autorizacion al Arzobispo. Y por
eso afirman que corafumdo a Ia gente, esto es, a quienes ellos consideran
posesos.
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