
- ;o LECTiJRAS DE SEMANA SANTA 
Roma el sacerdocio y la mujer 

,_ 

� 
Por Carlos Irigoyén Siet·ra 

El Siglo XX, en su preci¡¡itado despliegue de inventos, ideas y � adelanto c1enlíf1co, ha producido una violenla lransformación social 
:: que eslreme.ce ya las bases de todas las instituciones. La religión no 
.. podia evadirse de esta especie de sismologia que sacude al � pensa1!11enlo co.ntemporáneo, aunque es notable un hecho: a di· 
Q.l ferenc1a de antiguas controversias que se fundaron en cuestiones � �f����!

.
les, los dilemas actuales se plantean más en Ja forma que en 

� . Pod,ria
�
n.os decir que Jo que está en crisis es el �specto litúrgico y 

s. Jerárquico. (,Cu�! es el m?�º J!1ás correcto de praclJcar una religión? 
C'IS En esta �ornen te rev1swmsla1 uno de los conflictos más serios es 

::;! la reclamación hecha por un sector femenino sobre el derecho de la � mu]er al sacer�oc�o. Planteamiento que entra de lleno en el esquema 
0 actual del mov1m1enlo Hamado de "liberación femenina". 
::z:: La muier de hoy afirma que quiere y puede hacer todo Jo que 
¡,;¡ hag�n los hom�res. Y enlre ese todo se ha incluido ahora el sacer
Q 

doc10. ¿Por que no puede l�aber sac�rdotisas? 
En este, como en todo dilema social, hay que ir a las rafees. Para 

S comenzar por el principio, echemos una ojeada al pasado. 
a:: 
-<e MITOLOGIAS PRIMITIVAS 

Q Las a�rupaci.ones humanas prif!Iarias, de vida pastoral o agraria, 
,,.;¡ --dependientes directamente de Ja uerra y el clima- forjaron sus dei
¡.¡ da.des asocián9.olas con Jos elementos naturales. La cosecha, la fer-

t�l�dad, la lluv.1a o la tormenta, como el sol y la luna, fueron iden· 
11f1cados con dioses y diosas en Lodos los pueblos desde la prehistoria. 
La existencia de diosas en tales mitologias hizo que en muchos cultex:; 
se iniciaran sacerdotisas, generalmente vinculadas con las cualidades 
atribuidas a la deidad o bien consagradas a mantener el culto a esos 
atributos en forma ceremonial. 

Asi vemos que en muchos templos primitivos la virginidad era 
exig.ida en la sacerdotisa, mientras en otros, consagrados a los cultos, 
eróticos de Ja fertilidad y Ja fecundación, las relaciones sexuales 
formaban parle del ritual mitológico. 

PAGANISMO HELENICO 
A medida que la civilización va desarrollando la mente humana 

las milologias se van haciendo más complicadas: multitud de dioses y 
diosas se entrelazan con la fantasfa poética y la creación literaria. 
Surgen las complejas religiones de Babilonios y Egipcios, y el 
Sacerdote adquiere -como intérprete- una categorfa polllica, 
mientras la mujer va siendo relegada de J�s actividades del culto. 

Grecia y Roma -en las que se forja la cultura que predominará 
en Occidente, conservan algunas sacerdotisas: las Vestales que cui
daban el fuego perpetuo en el Templo de Vesta; las del célebre Templo 
de Diana en Efeso -una de las Siete Maravillas Antiguas- y las pi
lonisas o adivinadoras, vlrgenes tomadas de familias humildes, de las 
cuales Ja más famosa fue Ja del Templ� de A polo en Delfos, en donde 
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j PANORAMA MUNDIAL) 
Africa deviene órea 
conflictiva mundial 

Por Eudocio Ravines 

HACE TRECE Al'IOS, en 1964, el lider' 
comunista chino Chu En-lai, vaticinó que el Africa 
se convertiría bien pronto en centro de lucha entr� 
Jos dos grandes. La profecia del ultimo mandarlo 
está en camino de cumplirse. 

Por primera vez en ·Ja historia, uno de los · 
miembros del colegiado soviético, el Presidente 
Nicolás Podgorny, ha viajado al través de tres 
paises africanos, situados en la zona sud- j 1 
occidental: Tanzania, Zambia y Mozambique: los 
tres países dominados por gobiernos "marxistas" o 
sea influenciadqs por Moscú y sometidos a control 
soviético. 

Al propio liempo y como si se hubiese q uerido sincronizar el vasto 
periplo, el dictador c4bano Fidel Castro, ha recorrido Libia, el Sud
Yemen, Ja Somalia, Eliopia y también Tanzania. Innecesario se hace 
señalar que Jos viajes de ambas personalidades obedecen a una 
misma finalidad, son realizados cumpliendo dos partes integrantes de 
un mismo y único plan. El de la denominación soviética sobre el 
continente africano. 

La finalidad de ambos viajes es clara: no existe ningún elemento 
de juicio que indique un empeño de penetración o de influencia 
económica; tampoco se trata de la conquista de mercados y la 
promoción de exportaciones. La finalidad esencial es la de implantar 
más firmemente una iníluencia política que llegue a servir finalidades 
estratégicas. El Africa se convierte así en el escenario de una batalla 
mundial. • 

Rusia pretende establecer bases sobre las costas del Océano 
Indico. Moscú se ha establecido con bases militares modernas en 
Bereberia, en Ja Somalia, a Ja salida del Mar Rojo. 

EVIDENTE ES que el Kremlin trata de ampliar sus bases mili
tares sobre el Océano que sirve para la gran navegación. petrolera, 
que no pasa por el Canal de Suez y que debe contornear el Cabo de 
Buena Esperanza. Y, para conseguir este propósito avanza hacia 
Tanzania y sobre Mozambique. 

De otro lado, Rusia, utilizando a Cuba como carne de cañón, se ha 
instalado firmemente en Angola, donde trece mil "expertos" com
batientes cubanos, sostienen al gobierno comunista de Luanda y libra 
acciones contra las guerrillas opositoras que lanzan asaltos del norte, 
del este y del sur. 

Además, movilizados por Moscú, los cubanos se encuentran a 
esta hora instalados no solamente en Angola, dominando los caminos 
petroleros del Atlántico, sino la!"bién en Mozambi.que, en e.l Congo, en 
Uganda, en Somalia, en Et1op1a, y en Argeha. S1 se considera Ja s1-
1uación febrilmente conflictiva de Rhodesia y del Africa del Sur, con 
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Años atrós 
PorNemo 

San José, C.R. - Con Ja solem
nidad de estilo se colocó Ja primera 
piedra del palacio pontifical. 

!DIARIO DEL SALVADOR, 5 de 
abril de 1915). 

Según Varron el nombre de 
ponlifice viene de las dos palabras 
pons <puente) y racere (hacer). 
Significa, pues, hacedor de 
puentes. Los jefes de Ja religión 
romana fueron llamados así 
porque ellos construyeron el más 
antiguo de Jos puentes de Roma, el 
puente Sublicius; o porque fijaron 
los ritos que acompañaron su 
construcción. La cuestión es aún 
debatida. 

En Roma el colegio de los pon
úfices era, por orden de dignidad, 
el primero de todos. La historia 
atestigua que fueron creados bajo 
Aucus Martitis, puesto que fue este 
rey quien construyó el puente 
Sublicius. Su número, que era 
primilivamente de cinco, según 
Cicerón, o de cuatro, según Tito 
Livio, fue awnentado a nueve por 
la ley Ogulnia, y a catorce por Si la. 
Esta dignidad, reservada primero 
a los patricios, fue accesible a los 
plebeyos por Ja ley Ogulnia. 

El jefe del colegio de Jos pon
tifices llevaba el titulo de ponllfice 
máximo. Escogido por sus colegas 
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Fusas y semifusas 
Por AIOA de VERDI 

"PADRES NUESTRO" 
De Giovanni Papini> 

Los apóstoles pidieron a Jesús 
una oración. 

Habiales dicho, a ellos y a Lodos, 
que hicieran oraciones breves y 
secretas . Pero no se contentaban 
por los tibios sacerdotes rutinarios 
del Templo. Querian una oración 
suya propia, que fuera como una 
contraseña de Jos que seguían a 
Jesús. 

-0-

Y Jesús, en la Montaña, enseñó 
por primera vez el Padre nuestro . 
Es Ja única oración que haya 
aconsejado Jesús. Una de las 
oraciones más sencillas del 
mundo. La más profunda que se 
eleve de las casas del hombre y de 
Dios. Una oración sin literatura, 
sin teologia, sin altivez y sin ser
vilismo. La más bella de todas. 

--0-

Pero no por simple el Padre 
nuestro todos lo entienden. La 
sec�ar repetición, mecánica repe
tición de Ja lengua y de los labios, 
la.repetición milenaria, formal, ri
tual, distraida, indiferente, ha 
hecho de esa oración una como 
sarta de silabas de las cuales se Ha 
perdido el sentido primitivo y 
fa.miliar. Volviéndolo a leer hoy, 
palabra por palabra, como un texto 
nuevo, como si hubiérase ofrecido 
a la vista por primera vez, pierde 
él su carácter de trivialldad ritual 
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Hoy en la Historia 
Martes 5 de abril, el 95avo. dla 

de l977. Quedan 270 dias en el año. 
E ven los destacados en la lecha: 
1536. Gonzalo Jirnénez de Quesa

da parle desde Santa Marta hacia 
el centro de Ja futura Colombia "en 
la proeza geo�ráfica más grande 
de su tiempo' . 

1793. Son ejecutados en la guillo
tina JorgeJacobo Danlón y Camilo 
Desmoulins, junto con otros no
tables revolucionarios franceses. 

1811. Intento de golpe de estado 
en la Argentina. Es la primera 
manifestación de este tipo entre los 
argentinos. 

1818. Batalla de Maipú en la que 
San Martin derrota a los españoles 
comandados por Osorip. • 
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PRESERVAR LA AUTONOMIA 
El compromiso de la Universidad 

Por Carlos Sandoval 

. La. Universidad no es una corporación cultural estática, sino 
dinámica. Por ello debe reestructurar· y evaluar constantemente su 
función en el seno de la sociedad. De lo contrario, no podria jugar 
nunca su importante papel regenerador sobre el sistema echlcalivo 
nacional. 

Una institución de cultura superior no solamente debe responder 
al inc_remento de la demanda, sino que corresponde también a la 
necesidad de replantear todas las cuestiones inherentes a la ense
ñanza universitaria. Esta es una de sus finalidades más altas e im
posler�ables par_a el mejor desempeño de su función cultural y para 
un me1or serv1c10 al pais-. 

La experiencia � hecho ver claramente que los problemas es-
1ruclurales d� la n!lc1ón han de ser resueltos, en gran parte.a partir de 
lo que. la Universidad puede aportar, de lo que pueda ofrecer para 
remed1�r las carencias trad1c1onales y de la forma en que encare los 
complejos y graves problemas nacionales. Por eso mismo la Uní· 
versidad _debe tener sie'!lpre prese.nte que su único compromiso es coñ 
el pueblo y no con c1rcunstanc1as coyunturales o intereses par
Iiculares de ningún género. El análisis de los problemas torales del 
país, �er_á importante y decisivo en la medida en que se apoye en un 
conoc1m1ent.o real de la situación y se ejerza mediante actitudes in
teligentes y responsables. 

Aunque una institución como la Universidad se encuentre en 
crisis, no por ello deberla perder la mira del papel insustituible que 
tiene como organismo para instrumentar las ideas renovadoras de la 
sociedad. Y esto por la sencilla razón de que existen lazos estrechos 
entre los grandes objetivos que se fijan las sociedades y las finalidades 
asignadas a la educación, como le ha reconocido la Comisión Inter
nacional para el Desarrollo, de UNESCO. Y la conclusión lógica que se 
presenta es que, por una parte, la educación debe pivotear sobre los 
objetivos de desarrollo, Lanlo social como económico, y, por otra, que 
el desarrollo de la sociedad no se puede concebir sin renovar la 
educación. 

Pero es evidente que no podrá nunca responder a ese compromiso 
histórico, si no preserva su autonomla. Respetarla implica el 
reconocimiento de las ideas y alternativas que desde la Universidad se 
generan. Desde muchos sectores y por diversos motivos se ataca a la 
institución. Por ello hay que estar consciente que la propia autonomfa 
se preserva y fortalece desde dentro, no desde afuera. Son las partes 
integrantes de la Universidad -:-estudiantes, profesores y egresados
quielllls están llamados a rechazar la-abyección, el oportunismo, el 
sectarismo porque son actitudes contrarias al espfrilu de in
depe.nde.ncia y renovación constante que alimenta la vida uni
versitaria. 

La concepción de Jo que un pueblo requiere de la Universidad hay 
que buscarla en su propio pasado, en su historia, en su identidad 
nacional y en las necesidades del pueblo. Sólo cuando encuentre esa 
definición se puede decir que Ja Universidad ha cumplido con su 
destino histórico. 

Santa Ana, 28 de marzo de 1977. 

DESDE ESTADOS UNIDOS 
El dualismo de la Casa Blanca 

Por Guillermo Martínez Márquez 

Aunque es demasiado pronto para formula(' un juicio certero so
bre. la politica del Presidente Carter, hay un punto sobre el cual todos 
los analistas están de acuerdo: Ja versatilidad de Ja actuación de la 
Casa Blanca. 

El dualismo de Ja administración federal norteamericana se ha 
evidenciado en el corto tiempo transcurrido desde su instalación. En 
numerosas declaraciones el Presidente ha incurrido con frecuencia en 
visibles contradicciones. Desea mejorar las relaciones Con la Unión 
Soviética, y en prueba de buena fe -no exenta de cierta ingenuidad
designa como negociador a su amigo Warnke . Pero antes y después de 
este nombramiento, toma partido a favor de los disidentes rusos, reci
be a uno de ellos y envía por los canales diplomálicos una carta 
personal a otro. Durante su visita al Departamento de Agricultura 
precisa. las. condiciones de una aperlura de relaciones con el 
comunismo cubano, y fechas más tarde deja en libertad a sus com
patriotas para que puedan viajar, si asf les place, a la isla vecina. 

Esto puede resul Lar muy peligroso, en opinión de Jos más 
prudentes comentaristas, muchos de ellos demócraU!s,. y otros 
reconocidos amigos del propio Jefe de Estado. ¡Hasta altos dirigentes 
de la propia administración se rhan permitido insinuar algunas 
reservas sobre las diarias declaraciones presidenciales, que a veces 
contradicen las líneas polfticas generales trazadas por el mismo! 

"La diplomacia publica de Carler ha dado paso a dudas y com
plicaciones", afirma Hendrick Sm1lh, en un despacho fechado en 
Washington y publicado en el "TIMES". 

El ex-senador Mike Mansfield, que durante muchos años fuera li
der de la bancada demócrata en la Alta Cámara, acaba de afirmar 
que la posición �e Carter sobre los derechos humanos es correcta, 
pero que muy bien podMa resultar contraproducente. 

Son muchos los que han llegado a la conclusión de que, si Ja Casa 
Blanca mantiene con energía su defensa de los derechos humanos en 
otros países, el protagonismo le acarrearla, sin duda, más enemis
tades que elogios, y si desiste del noble empeño, el fracaso conducirla 
inevitablemente a Washington a una situación de indiscutible in
ferioridad. "Como el que aspira a una altura que luego Je resulta 
inalcanzable", repiten. 

Ante el propósito del Primer Magistrado de dar la impresión de 
estar más cerca del pueblo que todos sus predecesores, los crllicos 
aducen, que por encima de las intenciones "popi1lislas" y más allá de 
la justa preocupación por las necesidades de los pobres, podría ad
vertirse que en las presentaciones públicas, en las comunicaciones 
con la opinión del pals, se pierde un tiempo que el mandatario de una 
gran (ltllencia, como Estados Unidos necesita para problemas de la 
colectividad y situaciones mundiales que exigen su más urgente y me-- '" - -
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