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De FECUM a FECUN: 1. Introducción

Política y Religión
urante el régimen dc France las aso-entre los ciacicíuíes y uíícuviuííicuí tuis cal dlictis

Congregantes ccumpiiercíuí tun i mpcírtttuítc papel
jíoliuicci Lantti a la hortu de legiti nittrlci y reprcí—

Marianos ducfrlo.el caso del OpusDciydehiA~diadón

(1 965—1 977) ccuuíící tu la lícura de deslegitiniturlo, el etuscí dc los
nioviiiiicuítcis especiaiiz¿udos tic itt acciduí catdii—
etí (JOC.JECY HOAC). Unos y otros lían sido
estrud ados cuí vturi¿us cubras, litubienchí sidcí ¡cus
priunercís tunalizaties cuí la abcíndauítc bibuicí—
grafí¿u existcuítc soulure el iítcc.icuuituicatouicismo y
cus scgtíncicus cuí tulguncís Lrabtujcís histdrictis y

secicí ¡ daiccis -

Mentís ccíííocicias 2 scuuí las tistdiadicuuies segití—
JoséCarlos Sainz Martínez res atuspicitudaspor la Cemp¿uñí’tu de Jesús. Los

jestuit¿ts pcusef¿tuí scís ííroíuitcs pi¿ut¿tfcírííías cíe
tcpcístcíitudcí Latí [ci cuí ¡¿u cíniversidtud counití cuí el
ni u tic!o cubre re. Vm uujuu¡ráias uhru:ra.s será cíntu ré—
plictí cíe ¡tu ¡—bac cítie ¡cus jcstíittus creartin e¡í los
tiñes 50 cuí el rncínicnto q tic cmpcz¿ulía.n ¿u utíser—
La rse cuí el niuticití olivero. Pci r scu íítcrtc E F~(? U >4
(Federacien csíía ucula cíe ccingregtcdiouies uiíar¡a—
na.s cmi vuí suta rías). íícístcricíruíentc FECU N
( F’ederacucuii uspañcui¿c de cci ni unicitudes ci tiuver—
su ta rías), u ba dirigid ¿u tu los tu a i u-ersi ttí ri cus domO
Li JEC’. Lis tonuiegaeuo¡íes maruanas escolares
y Itis ciii ix u rsuta rítus sc reííícuuít¿un tul niornelitcí
Icí uíd¿uciouía ¡ tic ¡ u Ccimíí¿cñítu tic Jesús. (‘ciii ¡ti

cretucidn dc la 1< ECU M se pretetícle chur a las
¿cnt igu¿u 5 dci ngrcg¿uc 1 ti uíes ni turí ¿ni tus ciii u ve rs u (tu —

ri tus de Satí Ltiis 6 e u z¿ugtu ccicus ¡cii sessí ni cti—
racter de cucrpcí a pcístdi ico con tu atí iíít¡v-or
ííresendi¿u etí itt vida. pCi blictí. ¡-a inípturttiuidi tu cíe
FECUM cii la iglesi¿u y la sociecitucí es pafícíltus
no es comparable a Ja de ctialc¡uicra dc las tuso-
cuacuones seglares antes citadas. Sin embargo
dadcu ci erigen socitul de scís uiiiembrcis. cituse
mcd ja—alta., y el eiítcirno eclesitul cuí el t] nc sc
nscribeíí, los jescí itas, pcisee un gr¿íuí interés

cc¡ ahtatu ve -

Ltu bistcíria dc FFLCU M se desturroila en ciii
iii ouiieii te cíe prolu aci uís ca iiibies cuí la igl esití y
la sociedad española. Cambicís tu los que respon-
dc ¡¿u (ouíípa ñía de Jesús retul iztundo u uia. rees—
Lructurtucidn de su curgauuiz¿udidn y de sus cubije—
tívcís. Si Fí¿ust¿u euitcuuíc.cs ¡cus jesuittus cralí c¿u—
racterízticlcís ccuuiío cíncu de Icis iuasticuuíes nítís pcu—
derescís cíe itt tirtticioxia. ctutdlictc, síeuííprc ttsediti—

u cié (‘uncís Sainz Martínez. ti u ivensitiací de ¡tu ragoz¿ii.u¿ñíuÁu 4 U Susc’iu’duuu/ >‘ (199(i). M¿udrict <fip. 103—12
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dos a la educacicin de la tuittí burguesítí. ceuiíien— dicínes pcilíticas d u r¿u uítc un períodci cíe sil vidtu
zan a ser considerados a partir de la elección en que varia de chico ti diez años. La historia de
1965 de Ped re Arrcupc como general. Itt puíít¿u vidtí en uíingún cascí es la lílsí c~ri¿u literal del en-
de lanza de ¡ti progresia catdiica. Ltus aetivid¿í— t revistado, la iíistcíria tic vicití es el reití tcu cí ue
des y eí entorno social de los jesuitas ncí varian ruuia persontí hace de sí ii’uisiiítí, desde un ticuíipo
substancialmente pero sí que varían los plantea- presente a ciii cuitrevistador. <cEste método, pues,
mientes idecíldgicos en los que se fundtuníent¿uba 1 ííteíí La rcllcj¿ur sit uticicnies vi vcuíciaies lamuxtí—
su misión aptístólica y la círientacidii con la que citís 1ut~r la óptica. del tícicír. L¿c labicír del ilives—
una parte de icís jesuitas llevan tu cabcí scus tucti— tigad cír co¡ísiste cuí el ¿uííái isis dc icis cia tcís ‘cecí—
vidades. Entre csttts actividtudes, Ití ptustoral tu— gidtus objetiv¿íuícicí la subjet iviclttd 1 ííciivici nalsí
venil y universitaria ocupa un lugar destacado. (Hernández, F98(u. p. 283). La constrcucciduí de la
La orden coloca tui frente dc la di reccic5n espiri— biografítí se iiev¿u a c¿ubcí niecuitíuite la i ndt¡ g¿uciduí
tual de las principales congregacicínes unive¡’si- cuí determinadas diíííensiones ci aspectos dc la
Lanas ti jesuitas ligadcís a la nueva círientación. vida de utntc persoina, cjue rescuitaíí relevantes pu—
En tun momeíí tcu en el que ¡tu universidad csptu— ¡‘¿u la invest ig¿udidn c~ cíe sc esttu ¡‘etílizaíídcí. En el
ñola es un hervidero politice, las coagregacio- caso de esta iíívcstigacidn las sit nadiolies v¡veuí-
nes universitarias se ccinvierteíi en una pítuafor— diales que Fíe trat¿cdcí de rctlejtcr sc desturrollarcín
mtc para la acciciíí polítictí. De ncí !ítcbcr existido ti cura ¡ite ciii cortti percí luí tenstí periodo dc ¿u vi-
fecum, muchos de estos jóvenes hubieran segcíi- da de estas personas. La indagacidn sc lii fec u
de trayectorias políticas similares a las que si- ¡izado sobre la diniensión polítiecí y religues-u de
guiercín. FECU M lo c¡ nc hace es aglutinar, ca— 1 cís eiítrevisttutit~s tucundície partí ccíntextua u’ ti us
nalizar, y en mtuchcís cas-cus despert¿ír la ventu t¿us dinícíísicíuíes se líay¿u lacitugtude t¿ííííbuc¡í ca 1
rebelde de estcís jóvenes. Luegcu, la Icírma en la scicitulittuciduí pculítica y religiosa tic cstcís suilutcís
que se cencreta este compromiso varia en cada en el contexto seciopelítico y eclesí ti cpíc lus
cascí. ci recí n da btu y en s u Ira yectcí ii ¿u tras ¡¿u disol tutu en

El objetivo dc esta investigación es conocer de la ¡‘ECUN. Otros aspectos lían sido tratadois
el papel j ug¿cdcí pcur FI-SC U M cuí bu fortntícic’uui de forma seccí ¡iclaria en ¡¿u cuít revista por ceuísi—
y acti vacidn pcíi itictí de scís miembros y ¡cus ras— clerturlos cneuíos relevutíntes p¿í r¿í esta i u vesí iga—
ges Iundtímeiítales cíe la cultura polítietu c¡ cíe ciduí. En las bistoritus cíe vida rc¿íliz¿udas, ate¡ícle—
compartían. 1 gualmente ncís interesa conside— uíios tantcí tu la tliíiicuisidui scidicuest rt¡cl ci u-al corucí
rar la rcitícic5n entre sus creencias reíigicístus y a ¡¿u cli ¡ííeuísiduí scídicísim búlica cíe ¡tus iii ísíii¿us
su militancia. La congregación y posterior ce- (Bertau~, p. 19: Santamariuí¿u y M¿urinas, j 994
munidad que hemos investigado es la de Zara- p. ‘267>,
goza. Para escoger Itt ¡íícíestra hetíícus segcuicicí el uííé-

tcido de Itt boltt de uíieve (Ecu] gtucra, ¡ 994. ji. 29
y Mereadc$, 1986. p. 309), que permíLe. a partur

2. Metodología de una persona, entrevistar ¿u tui grupo dc pci’-
- - soíí tus reltíciouiad tus e uitre sí. E u este 1 rtí btuj ci p¿u

tumcís de.l eonsilituridi. Él me señtclc’í Icís nombres
a principal herramienta níetodcíldgi— c~ cíe ctuiisítler;u btu uíí¿ius si gui ifica ti vcís. suicesí v¿ís
ca de itt que hemos hecho cuso en est¿í cuí trevist¿us cciiili rma ¡‘ciii cí cíe cus íiouii bres cl tiC 5d’

investigacióuí son las historias de vi— me clíercín en un principio ccííistítu(an el núclecí
da a cinetí miembros de la comunidad dc Zara- central de FECUN en Zaragoza. El ¡ralle de
goza. Además henícís ecinípietado los datos su- esta bola de nieve está establecido cii cl ccpuííto
ministrados por estos informantes ecun la busto- de saturadióníí (Bertaux. ¡980). Se hacen entre-
ría oral de dos jesui t¿ís que estuviercín ligados tu vust¿us líast¿í u] nc llega ci u uíícíuííeuítcí cuí el c¡ nc ¡cus
la FEGUN y con el análisis de la dcícuníeííta— cuitrevistades va tící ¿uñtuclcíí ííacl¿u u cuevcu. Euí el
ción obtenida en el arclíivcí que la Compafíía de case de esta investigación cl píiiitcí dc salura-
Jesús tiene en S¿un Ccugat del Valles. dic$n se ¡itt scíbrcp¿us¿ucle ecun ci lico enttcvist¿is tui

Mediante ci uscí de historias de vida he pre— trattirse dc un grtipo qtue tití ptistibti dc las veluite
teíídido profundizar en la expericuidia subjetiva personas y ea cl cjue además eí nivel de partici-
de u nas personas que participtí rolí dc la vida dc ptídic’ín en la curg¿un uz¿ceicuui u ci era liomcugéiicci.
un¿c organiztudion religi(isti coíí fuertes iuííplica— Ltus cnt revist¿uclcís represetíta u tul grtupe ¡íi¿us ¡ ni—
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piicadcí, el grtipcu c¡cíe ve ruclird la ¿íd! i vidací tan tcu LA OPOSICION Al. REG ¡XIEN
iuilc.ríi¿u ecícuící exieruití cíe FF(itJ N. 1)It ¡‘RANGO

a segcuiidtu tulcuilca cíe ¡tu c~tie líe líeclící císcí
es ¡¿u lilsuciria curtí!. Si luiení ttida líistc>ri¿u cíe vidtu Li dípcísiciuiíí tul réuziiiicii de l—rtuuiccu sc eturad—
es t;umbiuuui cuuí¿u tiustuurutí tutu lucir cci íuicci cuí el teriza pcir stu iietereu=cuieicl-utl ‘u clivci sitiad cíe
reltuuo tic ¡a ¡urti1iitu expericuicucí utcuiipi e sc lítuce iuitc.reses. Luí la cípesícucíui ~uíu cgfiiiuti sc tl¿ub¿uii
i’elcí’euici¿t ti ¡cus lieclitis iiisuei itc>s ¡ u iiísttiri¿u cita p¿uruidos pelítuccís sunduc u cus puicí Lira—
círtul. ccuuíící técuiic;u cíe liivestius ucucuuí scici¿ul. sc biéui tustici¿udicines cuvuc<us u ulinucistus ‘u estticiituíi—
ecuitra cuí ¡cus líeclícís reiat <cutís iii is quid. en Lies. lii pescí cíe ¡cus ¡íai tucicis fcuu ictíuuídtu cuí bu
cjcuicíí ¡cus i’cl¿ittu. ¡tui cst¿u uuí\ ustigaciolí he ¿uctí— iiieciid¿í c¡dic el í’égiiíicui su (tic citlíuiut iuiticu[cís
cutio ¿u dicís cuuuísiii¿urios cíe FI ( 1 N cície ptur ¡¿u uiíieaibrcis tic El¿(’l N c~cíu partíu í~cíí tílí ¿uctuxtí—
pcisi cidu quíc cíe ci p¿ubtu u cte tít rcí cíe 1-FC UN lucí — uíícuí te e u p¿urti ci tís lucí líticos. ¡e i lele rcí ti cuí ¡cus
sectí cííí¿u uiitivtsr visic’iui cíe ccínj cuuítcu cíe ¡¿u iíistcu— pturtidcís cíe, todo ci ¿it-ecu ¡ucílíticcí de ¡tu izc¡uierci¿i.
rití iuíteruí¿í de Itt uirg¿t uíiztudicuu y del papel jtug¿u— Fui /¿ut’ttgtu-/tu. ¡¿u uiíilitauicitu uucuiítictu cíe ¡cus ruííeííí—
cl ci pci r ¡cis jescuitas e ti E FU’ 1.1 N Atic iii ás me ¡itt b rcís tic ¡<lIC ti N ¿iii les dcl caiii iii ci cíe réei uuicn
pet’uiiititlci desetuicrar ¿u ¡tus ¡ilstcuitus cíe viti¿t tic sc ‘c’iuíccul¿u ¿u ¡cus p¿urtitlcís quie sc iu¿tiitib¿un ¿u la
prcgciuit¿us releriultus a ¡¿u c’uru¿uuuiticídui y scu luis— izcícuicu’dl¿u del ¡‘(‘II. ‘c’ íií¿ís t¿uu’cic clcuu¿uuíte ¡¿u tr¿uui—
tcuri¿u ptutlieuiclcu cíe este uuicidlcí cctíur¿uruííc más cii sícucuíí cutres rtuieuiibros sc iuíccuríícíu’¿urduuí tui ¡XL
itt cx’períeíieui ¡icu’scuuu¿ul cíe les suteicus entrecus— y sobre lodo tui PSA (p¿irluciii soelalisití cíe Au-¿i—
t¿uticus - gc’íui).

l>cir tiltiuiici ci extuuíícuí cíe ¡cus tircliiv-tus cíe Fil—
(‘UN cii la biluiiuutec’:u cíe S¿uuí Ctigtit inc lía ftu—
ciliutucicí cicus tiptís cíe iuifcuí’uui¿ucidui: pcur cutí itutící. La extrema izquierda
iuiforíiiticicíui sobie ¡¿u iíistcuri¿u tic EEC UN lis—
puPa y pur tít u-o. ¿u u r¿u ves tic ¡cus resú menes tic Los p¿u rl icíes c¡ cíe s tu rgíe reu ¿u la ízq tu le rtl ¿u dci
scus ¿ustí uiíbie¿us ‘u tic cus dcíctiuíicii tcus c~ cíe ptib¡í— p¿urtiticu ceíuituuíísttu fticreui cíuí¿u retucdicilí ttcuíte ¿u
etí rcí u litera ¿u ci ex Lisr u ti iii cuí te. cci tucícer ¡cus ¡ a pci ¡itictí cíe reecí ud IIaci (un u¿ucí ti ti tui q cíe ¡u rcí—
rí rl uici ¡itt les iii te reses y tui ¿u uite ani le uit cus iciccíl dgi — p cugnti btu este ptu r< idci. U ¡itt est ruu tegi a q cíe p ricu-
tos cíe ¡¿u curu¿uuíiz¿ucidií Acleratís les c’iecurí’íen— i’iz¿ub¿i ¡tu iticlití ctíuut ‘¿u Itt clícitid turtí. ‘u’ u’clecy¿tb¿u
sus Pc r iii it e u luí terp reL¿ir el Lesí u ni ciii ¡e tic mis ¡¿u cci uíst rcícci dci cl cl scíci tu lisrací - Lcís p¿u rt 1 ci cus tic
uuitrevusutic’icus ccuuitr¿isu¿uncici ‘u-’ eculitexí titilízaacici extu’euui¿u izdícuierdítí reutiuuiturcin c.i prtuy-ectti socítí—
Icí c’iiciícu cuí tus ciii rev’isttu.s cciii luí expuestci cuí iist¿u ccíuuíuí chive ceuílr¿ui de su iíuiiit¿uuícitu.liuí lcuu—
cus ci cíe ci íííe títcus. uci tu cl 1 cus se ¿cal tít 1 íd tina lícieíí¿u ptu rte del iii ci—

viuiiieatcu ustcídu utítil cuí les Ciutiuncus ¿uñes del ré—
giiiicii.Eui /uí tuícu¡¿i cus grcipcis ‘mis iuiiptírt¿uuites

3 cíe ¡¿u ex tu chía u¡q tule rdl u cíe ‘tun el l~tc, tui t¡ cíe sc
Los contextos tuuuirí¿iti dcii tutu ¡ u Irtutisicidní ¿u Orí y Iturctu

de sign ificacid fl uíí¿’rclítí íucuí ¡u u uvuul cícidíí scíci¿uiist¿u. y el Nl ce
‘esul itido iutiaiLiicui(c cíe ¡¿u fcísiduí cíe tít rcus gui—

lucís cíe izc¡ tule rcl ¿u.
cus cii sc tu rsdís se ¡u ‘cutí u u cee dcci t rcu de
u tíos cciii (cxicus. 1 ¡ ce uícíci ¡iiiciii tu cíe
estos ci uuítextcís es fui uíti a íííen Ltd ¡uturtí El Partido socialista de Aragón

abicí rda r el scíí u 1 ci ci cíe 1 cus ciise curses - Ptu e; u ecuni —

~urcuideu’el siguiil’icadc> pculíliecu—u-cligicísuu cíe FE— ¡1 PSA fuíe tun lutuí-litití fluí)’ tau’ísuiiático del
U t.J N y cuy ¿u Ii ¿<ccc ciii ¿u breve refere uíc la u cci tuL cci c¡ tic fcírííí¿u btu u p¿urtc cutí ci tít ricíci grcíptí cíe íu role—
ccíuítcxtcís externícis ‘u a 1 u luusícírití cíe ¡¿u curutuuil— sicííí¿íles o itíueiccucí¿ules. ¡II PSA csu ib í íntccít ucicí
ztucuoui cci nici cciii tu viti u u tuu u ci. ¡ sus cci tít rcu cciii— e u ¡tu Cciii ‘cdc r¿u ciciii Scíci ¿‘u Ii Sta ¡ lic uit u ci u ga Ii ti

Lexl cus exter u cus a ¡ u 1’> cí tic uííe e cuy’ ¿u refe rlr smi cío ccícu rcl iii ¿tel da cíe ¡utí rt id cus sc ci tI u st is íc crí ciiia
¡cus sícztuiduítes: ¡¿u cí¡utstcuoui <ti u’égirííeuí de ¡‘‘tun— les cuí ¡ti cicle t¿umiíiéii lítui’tidiíítb u ci Psp ¡dcci
ce. el ííícíviuíííeuítcu usicuclí uiitil. el c¿ttculic-isíuie Iduictímciitc ertí ciii ií¿urticicu ííícíí xusta ‘u icgiouia
¡urcugresist ¿u y Lis c<í iii bicis prcuci cíe cl cus cuí itt II st¿u - Pcísue rl eriiicnte cci ¡977 ~uucul u g tu a cciii cl
Cci iii pañ ití cíe j es u u u l>sp tic I”icruící (ituiv¿uii y cutres íu íi lucios scíuuaiis
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tas regionales, de cara a las primeras elecciones Fn 1970, con la proniulgación de la ley qt’nt’—

democráticas. Fluialmente en 1978 desaparecerá val de la edurm’iuin de Vilítur Paltusí. se íetcunítt Ití
al integrarse, junto al Psp y el restcu dc los par- prcítesta abierta universittucia. lía los 70 sc tune
tidos scicitclistas que lo acompañaban, en ci al movimiento estudiantil, un movimiento de
Psoe (Míguez, 199<), y Pérez. ¡976. p. 16). profesores no numerarucus (PNN) que apoya las

reivindictucioiies est cídiantiles ¿u la ptur que pre-
senta las suyas de carácter Itíboral. Dtí r¿uute tti—

EL MOVIMIEN’I’() ESTUDIANTIL da la de<cada se níantiene el tono de protesta del
uiicíviniicntci cíe cm iversitturicus y PN N c~cuc v¿u

La primertu mauíifestacit’uui i mportaíítc dcl mci— ctuyeíídcí ti íííeciida qcue se ecítíscíl id¿í el régimen
vimiento estudiantil antifranquista fue en febre- democrático.
no dc 1956. En [os sucesos de 1956, cina genena- El movimiento universitario antifranquista
ción de estudiantes que no había vivido cons- fue una «forja de rebeldes» (Perttíendo. 1993>
dientemelíte ¡¿u guerra civil, se ecbtu ba a Itt etílle cuí ti qtíe se fcírmd gr¿un ptírte dc ¡¿u actutul clase
para protestar contra el SEL (sindicato de estu- política e intelectual. En zaragoza el movíniien—
diaíítes universittí ricís), apartíto de control que el tcu cutilversitario gozci de un extr¿ucírdi líacicí vi—
réginien utilizaba en la universidad, y reclaumíar gor. Desde 1970 estuvcu deiíiinado por les par-
cuna libertad de expresidn que ncu tenítí cabidtí Lides de extremtu izqcíierda arriba mencituntiticis.
dentro del sindicato oficial. (Navarrete, 1995. p organizándose en comités de estudiantes que
123—! 24) cles¿rrrcí ¡ ¡ arcín u uia 1 n tenstí ¡tiber t¿u u tci cuí cl pitu—

A p¿írt ir dc 1965 se va a prcíducir un aptígecí ncí estrictauííeííte uííivcrsittu dci ccuííící cuí cl platio
del movimiento estudiantil. La causa principal ideológico y políticcí.
de este despertar va a ser el crecimiento dc la
población estudiantil que había permanecido
estancada durante toda la primera mitad dcl si- EL CATOLICISMO PROGRESISTA
gio xx. En los sesenta el creciuííiento econoniuco
crea una nueva clase media que cavia a sus hijos El réginíen de Franco se caracterizó, en el te-
a la universidad. A pesar del aumento qcue a rreno religioso, por reeditar una tícueva vensucín
final de la década experimetita el ~írescuptiestcude de la aiituuíztu dcl trouícu y’ el altar cí tic btu recibido
educación, este resulta instificiente para hacer el noíííbre de ntteionaicatolicismo. Siíí euííbargcu,
frente a la explosión demográfica universitaria, en uuiedio de la hegemonía nacienalcatólica cm-
El resultadcí es que la universidad se níasifica. pezaren a surgir grupos católicos, al ecumieuízo
detericirándose tusí itt calidad de la enseñanza y- ni cuy Icucalizadois en c¡ert¿ís cirgtiniztuducunes y más
ampliándcíse la base para el reclutamiento de adelante en les añtus sesenta dc mayor implan-
estudiantes rebeldes. El nuevo ciclo de protesta tación, que disentían abicí-Lamente de las tesis
se íuíicia etí 1964 ecín ¡a creación dc las asaní— ideculógicas qcíe scusteuíían esta. al ianz¿u. Una di—
bleas libres de estudiantes-.Dci rante el curso si— sidencia q tic 1 ievcu a estcís catól ictus tu ser prcíta—
guiente se ccetu en Barcelona el SDEU (Sindica- gcínistas de Li lucha contra el franquisuíío.
Lo democrático de estudiantes). El SDEU lidera ires gruptís principales de católiccís disiden-
el movimiento estudiantil desde 1965 a 1969. A tes o progresistas se distinguen en virtud dc las
partir de esa fecha el cíídureciníiento progresivo ocgtunuzadíones religiosas de las que Itirmaban
del régimen, qcíe cuimina en el estadcu de cxcep- parte: Clero, obrercus y prcífesionalcs e intelec-
ción de 1969, y las nuevas fornías de radicalismo tuales (Díaz Salazar, 1981).
estudiantil, influencia del níayo francés, ccundu- La transformación política e ideoldurica del
cen a la crisis del SDEL/ que será sustituicicí pcír clero se debió a des factcures ~: la nueva teculogía
un nueve movimiento estudiantil níejcír prepa- cuí la que se fortímaron los futuros sacerdotes y
rado para luchar en la clandestinidad, y más cl crecimiento de la misión obrera. El clero, sa-
cercano a las nuevas sensibilidades ideológicas cerdotes y religiosos”¡’as, experiníentó, tras la
venidas de liurcipa. La nueva vanguardia estu- guerra civil, un fuerte aumuiento. Les centccís de
diantil prcípouíe la círgtíiíizadión de los esuticlitun— foríííacidíí eclesitul estuviercuní tu uy poibitucicís
tes en comités de acción clandestinos y un pro- hasta la segunda mitad de les sesenta memento
grama de accióuí ciirect¿umeuíte stici¿uiista (E’er— cii ¡¿u ecítíl coracuizó a prcídcícirse cl fcndníeíící
nández Buey, ¡993, p. 482). inverso de modo acelerado. liii estcís centres se
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cuíseñ¿u btu filcíscífíti y- teculogía, utía filoscifítt y tecí— cíbrero crean tun seuíuiiiercu tic rtuclicalismtu qcíc
liigítt cii pri ndipicí t rací icicuntuies y de escasa etí— arrastr¿u a u u iííípcurt¿un te sectcír dcl cicio a pci—
liciad. Percu cciii el tiempcí, ya cii ¡cus 50, icis se— sícucínes y comprtuniiscís etuda vez más radicales.
nííuí¿í ríst¿is más a.ventajadcus eííípezturcun tu s¿cii r al Prciebtu tic elící es que cuí 1971 tui ecuarcuittí pci
extrtunjercí, fundtiiiicntalrneiite ti A leuuíaiiu~u paruu ciento de ¡cus sacerdotes y- cíbispcus q tic asisten a
tu mliiia. r est dcii ti5. Dc Ecu rtuptt se t rtujcrcuum cus ci ¡¿u A sanu.blu’a c-onjníuta clc’uo—ub¡sput’c se dccl ti r¿u u

críes sacerdotes iuiteleetu¿uies n uevcus ti tus teo sociaiist¿is dc ci ucí u cítro signcu cii una cuicuesta
ídgi ces, tu uia <cci 1 ogítí cl tiC cii tuicigabtí ecín ¡ u uno re¿tl iztud ¿u cnt re ¡tus ¿usístcuí tes.
cíe ni ci tucí - 1 ¿u teol tigítt ni cícieruí¿u t rtcítu, conítu dc E u el uííedici cubre re, cci uncí tic i ud icací ci. scí u
ecin c rtulutcuicicí, ciii petí stu niic uit ci nicucle ruí tu u! cí tít ¡ tus e rgtuui i z¿uci e cíes cspeci tuliztuci tus dc la ¿uccíciii
¿upeíítus pcíd ittn tu scíní ¿urse ¡cus c¡uíu versít¿rrícís tS~ui ctu[ci1 ictí 1 tus ci cíe v¿cuí tu íírcu L¿ugcu ti ixtí r (¿u Ñurní¿udicííí
ñculcs. I)c este mciticu cuna ci tícv¿u gcuicracidui de del catol icismcu prcígrcsista. En los añcís ecía relí—
prefestires fcí rmtudcis cii ¿u teolcígía intíclerna L¿í y ci necuenta la i OC. tu l—IOAC y las V¿uiígtia
cci repea conicuuzcí a eííseíía r cuí ¡cus cduíLrcís cte cl nus Obrertus siczcucui cuuí¿u Ilusa dc prcucrrcsuva tcí—
Icí rííí ¿íci ciii eclesia ¡ desde fi titules cíe ¡cus ¿cñcus 50. nia. cíe douicie cicitc dc ¡cus p rcí blem ti s c~ tic tuq cíej¿tui
Luí ¿u ¿íct it ticí iii ti s crí t íc¿t ¿uní te itt ‘etc lid tud ciii pczc ¿u la cl tíse t rtu bitujad tu r¿u españ tu Itt - A u rtu vds cíe s tus
¿u t rtu uíscíí it i rse. a ¡cus Itt <ti rcís stucerduiues. pci bí ic¿uci titíes cien ci uucití ti 1 ¿ts i ríj tu stici tts cl cíe se

Pci r o! rcí ¡ ¿itt tu, 1 a sed tuI ti riztudióíí cíe ¡a cituse p rcíci ticen etí 1 tus reí tuci enes labtu ra les y ¡ as si t tía—
cíhrer¿u lleva ¿u ¡¿u iglcsi¿u ¿u cc~iisiderar al ni tu udc cicínes de miseria dluis se geuíeraíí en les meclicís
cíbrercí comcu <ití uícíevcí etuníptí cíe ni sión. A trtu— obrercís. Scí pcisturuu ci utica íuícílcsta al régiuíícíí y
vds cíe 1 tus curgan Li cicines especi tu les cíe la acción cIa 1 tig¿ur a ccínl’l íd cuS pci ti uí tutu uit ci pro 1 ccl cir dc
etítólica (JOC Y HOACI ¡¿u iglesia pretende re— la iglesia les pcrcííuce secrcí ir scí la lucir. A fines cíe
eouíq cíist¿ur cl Le rrcuící percilcicí. M cuebos stuccrde— ¡cus cinccíeuíttu ccunt ribti~un ttcciclicitunictitc ¿u ¡cuí’—
tes cíít r¿u ti desde ¡cus tu ñcís ctiareíitti cuí ccuíít¿uctcí nítur el cítucíclestine síndluccutcí C¿uiíiisiciuies Obre—
ccuíí ¡¿u clase cilurera. Aigcí íies a b¿inclcuiitun sus tra— ras. Desde ese íiitinicuitci scí cortipreuiiiso cciii ¡tus
c¡ici cin tules Ltu reas pa rtu i rse tu vivir ti ¡ cís b¿í mi cus o rga u iz¿uci ciuíes de citísc v¿c tu ir atí mciiLtu ud ci. Es—
culurcrcís y cii iiictclies cascus ccuííípartir, cciii ¡a te ccíniprcumiscí íucílítico prcuclu.cc eíítue 1964 y
crc’eieui te clase cíbrei-¿c dc la periferia de las ci tu— 1966 la crisis tic la Acción Católica. La jerarquía
ci ttclcs, u tu sd1 ci s cus ce Iicli ele íícs de vid tt, siíí ci i ti tervle nc cii estcus ahcus ¡ittrtí ira ttu r cíe red cíci r
L¿uní biéii scus cotíclicicuuies cíe 1 r¿tbajo. Estas expe— la iniplicacióuí pcu¡ític¿c de ¡cus cubrercus etutólicos.
rucuidutus se iííícrprct¿u u, pcír ¡uturte cíe scus prcuta— Ctimcí rescíit¿ccicí de esta crisis muclícus tuilil Ltuíítes
gcuuí ist¿us ca cia ves icieculógicas etucia vez uííás rtu— se seccui¿uriz¿uíí al scíí ti rse ¿uccimptuñadtus pcír la
cii cales. Los ‘cccir¿¡s cibíercus» y Icus ccuíísi Ji ¿uricus tic Igl esi¿‘u cii el etí ííí~uí ti de cciuíí prtímiscu ini ci ti cl ci.
¡cus nicívi níicíí tcus etutóliccis obrertus sc cciii viertcíu Ot rcís ecíntin cutí ran en las organíztucicuiies ctttóií-
en referente ptu ra tciclu uíí¿u generacíc’un (le s¿ucer— etís Lr¿ut¿ucicte dc ccímpagiuí¿cr su pertencuicia a ¡tu
dci<es, cspccitulníeuí te p¿ura ¿uqcuei ¡cus dície se litil lan 1 alesití con síu cern lurcimiscí peLlico.
cii fcirni¿ucuciii. Lic presencia dc intelectuales, profesicítíales y

NI tiehcus s¿tcerdcutes tcuííí¿utí cupcicunes pasícu r¿í— esucíclia tites cii ¡tus filtus del c¿uuculicismcu progresis—
les y pcuiít ictus y cíe les va u cern pcímcticuuclcu en ¡¿u ca cs cii cus ccímieíízcus esctus¿u, iiniitáuidcuse a til—

1 ciclia cciii Luí el Irauy ci ismci. De cnt re estos gv u tís personal idades del ni tundo de la evIt vra
¿tbcí cid¿cuí 1 cus y cíe se sisetu ¡¿u rl/tu u. en iii cíclí cus ca.— ce mci Beug¿tm iii y A rtu u gtu recí - Euit re 3 cís est u —

5(i5 atites cíe teruííi íua r scí cirni¿ucidui, y ccunti núauu cl i¿cntes va ¿u tener especitul relertutícia cl Servicicí
cciii s tu ccíuíi lírcí íííiscí pci 1 it 1 ecu cuí pla t¿ufcu rin tus cíe Uni ve rsi t¿uí’icu de i’[r ¿u baj ci (SIJi’) cretucí tu por ci
tcucicu el arecí pculítico tic ¡¿u ¡quiertití. El Ctuuiciticu Ptudre LLtuiícus. En ci SUl’, los estcícli¿tntes se
y tít ictí n ci It y ieíí e tu ccici fi ruíí ¿ur es <tu liiictt cíe ¿upe r— ¿ucerc¿cráti, ci esde ¡cus ah cus cincuc uit ti. ¿u las cciii —

u tít-tu ¿u (¿u cuí cutí ertí Id ¿u cl y’ cci iiiprcí iii iscí cci u cl ci ici cunes de y luí ti tIc 1 cus t r¿u b¿uj¿ud cures y- tui ni¿irá ti
iii ci ti ci tu - P¿u r¿u cci¿iii ci ci te mi uí¿u el cci ííci i i tu en cci uícicíí cia cíe s ti disteri ci rtícl¿í si u tutuci ciii - Eui cl te—
1965 cl ejercí mis e veuí Ii ti ¿íd op i ¿ud tu y¿u tun ¿u ru-e uiuu pe ¡ U cci, ciii grcípe de de nicc nsti¿uci cus ¡ide—
ptstti r¿u ííí¿u ye rl t¿criaciteíítc entic¿u ecu uí el régimen r¿td ci pci r J cutí c~ cuíuí Ruiz Cimd uícz evti 1 cíci cutí Ii ¿u—
que 5is irá ¿ciii pi itctid ci ¿u ciii¿u p¿í ‘1e tic ¡¿u jer¿u rtjtutu cia pcísici tu íes ~urcugresi st¿us, evcul cídicuíí y cíe sc
cci u cl p¿uscu tIc ¡ cus ¿u ñuís L.¿u iii fi ciencia ecu nj cutí L¿í pl tus uíí¿u en la revisttu (‘t,auh’mnuus periu cl 1) ¡dImió.
de ¡cus uícíevcís ¿tires 1 ntelect titules y dci «tcstimcu— Otr¿u pculuiicacióíí que tucirtilía ti c¿utdl ictus prtugrc—
iiitu» de ¡cus ecu r¿ís ccuuíí p mci uííetiuicus cuí el mcclici sis t¿us es ¡¿u u-evi st ¿u El ( ¡irruí cte Btu red tun¿u. ¡ cuatí t —
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mente, son ctctólices la maycírítu de Icus miení— cicinal ecun-co interutvciouitul en el procescí dc cam—
bres fundadores del FELI PL (Frente de libera- bio que estaban emprendiendo. En España, la
cidn popular), un partidcí politice que celideró Ceuiipañía de Jesús que salid de la guerra civil
con el Pee ha ciptusición pcílítie¿u luí tenor dcírtuííte er¿u cíuítu ordeuí rciigicís¿u uíí u y’ t r¿cd idicíiía 1. cci iii—
icís añcis scseuíttu. La figci rtí uííás cttrismá.tic¿t en pletamisuite idetitifictuda cciii el réginien. A partir
este gruptí cíe etitóliccis prcígrcsistas prcufesicun¿u— tic 1965, cciii la eleccitití de Pecí rcí A mrcupc se ini—
les fue Alfcínscu Caritis Ctinuíii, nilenibircí fcunultu— d~¿t tulia ettuptu de ¿upertu r¿u cuí ¡¿u que sc lun pl ictí ¿u
tícír del FE LI PL y umíllita uíte destacadcí del Pee (cída la Ccuunpaíiia.
desde 1974. Eíí el ¿ini bitcu cuííi versitaricí, la J FC
(jóvenes estudituntes catól lees), uiicuvumicuitci es-
pecializado de la acción católica para el cuíundo 4. La Federación Española
universitario, y- las ccíuigregadícuuies nía ru¿uíí¿us
universitariasprotagonizan la presencia de íes de CongregacionesMarianas
etutóíleos en ¡¿u ¡cíe btu cci uit rtí el régi iii cuí cci ¡¿u Universitarias
unuversidad.

Eíí A ragciuí ¡¿c preseííditc de ctutdl ictus en icís LAS CONGREGACIONES MARIANAS
medicis prcígresist¿us fcíc uííu y cíuunercís¿u y sicruií—
fic¿uti vtc, couíícu puscí de iiianifiestci la invcstig¿í—
cióuí dirigida pcur Jcusé Btuda scubre Itt presenditu ‘> ‘ tís ccucígreg¿ídicíuíes íui¿u ri¿uuítcs 5cm ¿uscí—
de Icís etutólictís prcugresisttus cuí los partidos dc ‘ cíacucínes segla íes tic espi ritcítul ¡dad
lzq cuierd¿u ( B¿ud¿u BeLes y 13¿cycucía, 1979) luntudia na, ilcaultus desde scu liací—

niiento cuí el siglo xvi4 a la Compañía de Jesús
y caracteriz¿íci¿us pcír su especitul devcícucín uiiaru¿i—

LA COMPANIA i)E JESUS na. Existen des tipos fundaíííentales de coiigrc-
gacíeííes, las escolares, congregaciones de San

Las t r¿unsfcurm¿ucicíuíes q cíe se procí cíceíí en la Est¿ucíislao tic K custktc, cci cus k cust k¿us». y- ¡tus cciii—
ccíltcíra íícilític¿u y reí igicisa tic los jesuitas uío cii— gregtccíouíes cíííí versutarias dc Stcíí ¡ ~is Ocínza—
fieren iii cíclící tic itís que se puod ticen en el restcu gtu. «los ¡ cuses». Ltus ctungmegtudicíííes está u br—
del clercí. Ncí c~bst¿utíte se cubserv¿un tclgcííí¿ís pe— nítuclas lucir una uluLe tic selectos (Ctiruíícuiia,
culitaridacles cci este prcicescí: prex imicitud tui ¡994>, escogidcus entre Icís nicjci u-es ¿uicuuíí nos tic
mci ndcu cíe ¡ti cultura: vi neculticitin ecín el tercer ¡cus etílegicis tic ¿u Comptñia. ¿u ¡cus q tic se iíívit¿u
mundo, en especial con América Latina; y a ser católicos ejemplares.
apcíyo de los scuperiorcs a ¡¿u iíííea tic tcperturtu. Fui Lcída ccingreg¿uciduí litíy tui íuad re cli rectcír

En primer lugar, los jescuittus se lían ctíracteri- qcíe se encarga de la dirección de ¡a congrega-
z¿ídcí desde scus cera iciuzcus pcur u lía. fcícrte pre— ción en tcudcus ¡cus órdenes, uícu sólcí ci espi rittial,
sencia cii ¡cus medicus i cítelcctcí¿ules. La teculogía y’ tu u presidente seglar que cícupa un lug¿ur se—
modern¿u ceuít rcíecurcupea se gisuieró en grtcuí íííc— cu uíd¿urict La. ttctividtud del ccíííguegaííte sigue
dida en los eeuítrcís teolc$giccís jesu iticcís a donde cicís eticíces, cuuícu espi ritcual y tít rcí aptistóliccí. El
tícudiercín a fcu mniturse iííuclitis jesciit~ís espaíici ccuuígregtun Le cciuui pie con tui 1 cíteuíscu pmcigrtucii¿u
les. Ecí este aiuibieuítc i nteiectcíai, los jesuut is se tic piedad cii ci q tic dest¿uc¿uuí ecuuncí acti vid¿’ucles
famili¿urizarcuuí ecun el pensara icntcí moulerncu y se fucídtíííícuít¿íies el actcí de ¡¿u ccuuígregaciciuí cíe ¡cus
tuproximarcun tul mtxrxusmci. s¿’ubtídcus, ccla sabatina», y los ejereicicis espiritcua—

Pci m ot r¿u pturte. ci tu umentcí de vcuc¿ucíouícs q cíe les ¿iii cuales. A través de la vida espinit tutu se 1 rat¿u
sc prod ujcí tras la gcíerr¿u clxi ¡ y- cci las dcc ud us cíe fcuruíía r ciii jcuvcui tic eturácter ecín tina mcura 1
que siguíercíuí. ccuuívimtió ¿u ¡ti Ctump¿iñ la tic Jesús i uit¿ucba.blc. El cii rectcur ejeice cuí tcidcu este prcí—
esptuñola cuí expcurt¿ude ma dc jdveuies jescíltas a ccscu cící p¿upel clave tui ccínt ‘oltí r uící sólcí el cuní—
todo el tercer uncí cicící, especialmente ¿u Auuiérica plinuiciutcí extertící de lcus actos cíe culttu, si ¡icí cl
Ltitina. l)e este ííícuclcí ¡cus jesuitas españoles es— prcupicí prcueescí cíe i nterntuliztidión de ¡cus ¡uríncí—
tuvieron muy cereancís desde el principio a los pies y valcíres a través de las visittus que regu—
caun (mies cície se prcudl ucíauí cuí ¡¿u sociedttti y cuí l¿u Iturnien te rea liz¿í el ccíuígreg¿ííí te tui jesuita di mcc—
¡ giesi ti 1 ¿u tunt)¿uuii erictunas. Icur tIc la eculígrega cidci - Lii etia uit ci tul apcustci—

Pcír úitimcí, ¡cus jestuitas esp¿uñoics ftieron ¡¿ucí cm, tieuíe dcus fi-etites fcuííciacííeuít¿cles: ¡tu etute—
¿upoy¿cdcus pcur stís superiores t¿uuítcu a cii vel íía— q cíesis y ¡a actividad uííisicuuíai. y la eturid¿ucl. En
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1 tus etí tec~ cíesis 1 cus cciiigrcgtulites ¡‘ti rumí ti ci tu 1 cus cii— t tu ¿isttm blistí q tic se cele lurtí cuí El Espina.r - El
ñcus cii ¡cus p rl ud pi cus e¡cíííc ci t¿clcs de ¡¿u fe etulciii — ! enítí den t rtu 1 dc es’- t¿u tusaní b ietu es ci selí tic!ci tic?
ca - Al ni isin tu ticcii pci ¡lev’ a u a ca lucí cii vcrstus tic— ccuaip rcíuíí i sc> Lenípcu r¿u ¡ ptur¿u el en st ití u ci. 1) itt

tiviti ¿ucles cíe etí r¿ict er etí ri í ¿u u ivci cuí u re ¡cus euler— pci uícííc1 ¿u del jes cii t tu A a tti iii di Ofí zález Dci rtucl ci
uncís. ¡cus ¿u uíci¿u u cus y les cuí ¿u r cii u tucí cus dc c cid o ceuit r¿u el cíe lutute de ¡a ¿u stu ni b etc - t-ii ¡ ¿u tutuuíc cícutí
tipo. ¡ sí cus tu ctuís cíe ea ri cia ci se ¡ uíui La luaa a bre— y cuí el pi usí e rltu r cíe btu e se ex pouíe el u enítí cuí
ves visí t ¿cs cuí ¡tus ci cíe tic cuícutí ci 1u¿u ue muí tui is u ¿u cciii— Lérm i cutis q cíe restíti a u ci fensiv’ cus p¿u r¿í tu igcu ti tus
scícl¿iii tu les iii ¿u rgi ci titíes re p¿i mci e uit! tules ¡ucq cíe— cíe leg¿ícici uíes. [st cci ci gregttdic’í n cíe Sa tu itt u etí
ñ cus reg¿u cus y cciiive rs¿u ud tu cciii ci Icus. tubtuud ciii ¿u ¡¿u fede ‘¿te dii íící rq Lid dciiis ideni r¿u cicle

ccliii excescí de cluiltusis cuí el ccuuui priumiscí dci

apc’ustcul con la lcu=í1icíi’tclídltídpcíc:cle pucívcuc¿ur cl
1ui%u FECt3N’I cjtieti¿íuse cutí ¿u tcuiípcui alud íd y clej¿ur cii ti ecu—

nettí itus clírectuices tic Ii tcu’¿urditií¿i» Citurcia y

L¿í Ecu! e radl ci u Es ¡utí ñci Itt de (ci cígíegtícIdi Ii~5 NI ¿u rí lucí (‘a ¿cl. ¡ 96 ~ 1 cus cci hg reg¿iiii es cíe S¿u —

Ni tu rl tun tus 13 iii ve rsi t tu rl as sc e rc¿u cii t 949 cien t re ¡tu unau ctu iii te rpíc1- iii c~ tic ¡ í ¿u s¿u ni bietí ¡itt sicí tu
dc tui ¡urcícescí cíe iii t cgr¿udi ciii cíe ¡ ¿cs cci hg recití— uii¿unipcíttuci¿u ludir tui u>i cuptí cíe ¿idtivisttis uíí¿írxus—
ci ci ¡íes mcd itttite lcd e r¿uci tu íes uítuc-icucí¿u les e u uí ter— t¿us p¿u nc ecu ud cíe ir u 1 1 ( 1 VI ¿u ti tic í¡uI ¿ir tu u ¿u
uní cutí titules - L¿u fecle r¿u ci dci ecíe u t¿.u cciii ciii ec~ ti ipci ¡ íuietu luí turx is t¿u cuí cl cci iii ¡uu ouuí sci teiii pci ial -

cítícícuuí¿ui. el secreuturiatlcí cetitrtui, cície es el ciuctír— A fiíícs tIc ciiciciiulurc cíe ¡ ~)(>7sc celebra ¡¿u
g¿ccle cíe cocí u-ti 1 itt r ¡tu ¿teL i ‘u’ luí tít! cíe ti cciii uircutí — ¿ustí un blea tic ~u u u ni ad! ¿u - ecu ycu t cííu¿u es: La A’ < - sus
cucuui ccucivtuctuuiti¿u luís ecíascjcis diu-cclivcus, u-ecu— untp/¡c-ac-wuuc ‘u scu rduuuc’uu(os c’I/c’uu. utflti/ui-OuuliSt).

iii e íícs cíe cleicg¿cci cus cíe 1 tus cci uigreg¿udicia es que ti t’tit’Iu u. 1 ¡ tu u u sc cicb¿u te ci ci rtu culis ti-es tilas. 13 u ¿u
se meú neuí chus ci tres veces tui añcí. y ¡tus ¿tsam— de las clclt ucícuííus ¡urcuptíne dci r¿tuitc los debates
bletis ui¿ucicíuu¿íics, guíe se eciebututí cuuua vez al ¿uñuu metltccttíí Y cliftííitiií ciii tiiciuí étíc:-¿i juuíl u cuu—soci¿ul
pti ma refi cxi cutí tu m scu bu-e el ptu lucí cusí tu iii ‘u’e rsit¿í ritu scíb re ¡¿u sí u uací ciii es lutí ñtít ¿u - Este cicie ci íííc u tcí se
cmi st 1 ¿tui ci. y’ ci cíe iii ¿u ru-tu u ¡ tu ¡inca a scgcí ir cl tu m¿.u u te ci ti ní¿u y sc tcp rcícb¿í e u¿cl rcu uíiescs ci esp u uds. cii —

el cci rscí sigu leí ¡e. Luí ¡¿u Ii is 1 cii ci diu ¡ u ¡‘FC L.f NI luncli éuíci cuse cii t ecl ¿u Lsptu fítí tu ti íd cus 1 cus uí i y-eles
e spa ñtu¡tu se cii st 1 íígcíe u ci cus u tcupcus 1 u p rlcii e r¿u pcísi bies cl 20 cíe tíitux’ ci cíe ¡ 968. El .1 u~u ¡cío ulí ¡tu u

iieutu btisua 1965. uñí> cuí el cícuc su celebra ¡tu itc>Ii<.t’ luí .Si1ti¿I(’iOIi t’(’Oiiuiuilit’0.Sc>t’u(iI c’’u¡itifl<)/tí j’ cl
asti iii ble¿c u ¿ucitu uí¿u 1 cuí 1 ¡ Es ¡u cnt r ( Suu<ev 1 ti> y es pJ~>bIt’~nú uni¿v’ulu’i/ culo es u íí ti cíccí iuicíi ¡ci cíe 40
cícíní b rti ciii cciii sil i ti ri o ti ¿íe ci tu ti [iii íc~ tuis (“tinítus ptigi uítus div Idi tic> cuí u res íutu rues: pci 1 it ictí, cdli íicí—
cíe >4 cuíci cutí. Etc seg cutí ci tu - ~u¿urtu tic csut iii cuííícu — ííííe¿u y ci iiiversí tamutí - L.¿u p mi níertí se ccii t rtu cuí 1 tus
Icí y ecu tul ti úa Ii ¿usítí 1 977 ¿u ñ ci cuí el g cíe des¿c pa — ¡ i ben ¿udes itt ud a tríen t¿c les tic la íerstuuia ‘u cii ¡ it

‘ccc tu fecie r¿u cictíí Dci u-tu cite la ¡un uííer¿u e t tipa. tu luís ti u tuei titíes íucut it ictus, ¡¿u p¿u ruis cecíuioai u t~i utí a
‘u’ Id ¿u cíe ¡ ¿u s cci ti gmcg¿u ci titíes si gcíe ¡ tus p¿u cuí tus btu— lií¿í la fcu rní¿u e ti q cíe es sí reptí mii cítí ¡¿u r u cj tictt
luitcí¿uies, ¿u ¡tus cície ¿uuítes tuis líe t’efeu’iticu. Desde ¡ucmr tíltirtio itt p¿intc cuuiiversit¿uni¿c eritic¿c u) SE U
crí uícipi cus cíe ¡cus sese ti ttu cci iiiuctí í¿u u ¿u tup¿u recer Y’ melle xi ciii ¿u scí luí-e itt etí ¡ icí ¿itt cíe ciiseñ u tui u 1 ¡
di fereuutes cii v’e les cíe cci cii p rcí rní scu scíc u ci pcíi it ice ci cíeci íuíeíí L ci ex íucíne s cus tesis ¿u pcirt tudcl ci dci u cus

- u’
cuí u re ¡cus ciiie cii b rcís de tu !gcí tutu it cciiigrcg¿íc ¡cutíes ce uííe ti t¿u ticus téccí ictus, sí luiecí rectí ¡ca cii itt un lucí
si luieu 1 ¿u ííí¿u ve ría su “tuen suetítío iii civ u r¿u ci icio— cl cucdl tS u cjcue cutí t r¿u t¿u cíe lía ccc u u j tu icicí tule u iccí
n¿íles. Lii t 965 cxistcíí dícuuuíce ccícígrcg¿udieuíes fe— sutící tun juuldicí ulticcí. 1’r¿us ¡¿u ulifttsidti del .luuiu’h>

deití cl tus, cci ¡ 97 ¡ lic cíclíe y cuí el iii cíuííe u tcí cíe U ¡cc> y cíe ¡ ven a ju ‘cidcíe i rse tu cicvzcs s¿u í i chus cíe 1 a
scu clisíuluueicíuí uíuiuc~uuííc uit cuatí-tu uíí¿uuííícuíeuí feclcr¿ucicííí. Tcidtts ¡tus dcitígucgtieicuíucs ¿uleg¿iti ecu
cucrt ¿u ¿cet i ‘u’ ida ci - [)cuE utuit u ust cus ¿u ti cus sc y ti ¿u prti— it ci stu Ii chu si ciiII ¿u r uncí iv’ci: <cd esv-itt eic’utí cid tutu té u—
dcucim iii uícít¿ílulc u utiubucí cíe tií’ieuuutcdic’ití ututítcí ticcí esíuu’rituu de Itís cuuiicrreu¿ueuciíies uiitimu¿uui¿us líti-
en scí ciclituicióuí i’tlic>ucis u ‘u eclesial duuuuuui cii el cutí cuuí¿c uuistrtiiiieuulali-nuciííuí tic Ití fe cii l¿í’u’uíu cíe
gr¿ucicu cíe iuíí¡uiic¿ucicíuí cci ¡¿u siucu¿ieitíuí pcílític u uit ¡¿u pcíiític¿u. tu liticia cuuítí fe ~uiíibiuztií ‘u cliicuicl¿u
p¿cñcíi¿í. Esucís c¿uuiduicus sc s¿ulci¿urácí ecuuí Ii it ciucí u tlcigtíítític¿u y cíícum¿uiíííenteí’. (( cuuíí us 1971, p. 3).
de Itus ccuuígreg¿cdi cunes <¡tiC uíuí ¿íd iii it cuí ucuííí e a Fui tu-e ¡tus cciii greg¿ucluuuies c¡ tuis <e sepu miii está ¡¿u
lid ¿u itt ti cíe v’¿u tu r cii t¿uc Id tu - [.1ti el en rs-tu 69 70 ¡ us cíe Z¿u rttgci-¡¿t, ecuya s¿u ¡ icl¿u rcspcu tu dc cci nítí ¡u irme—
ctucigreg¿icicuuics p¿us¿uíí ¿u ilatutuisis eotuicutiici idus ~ ciid¿u ¿u ¡¿u ¿uctitcící del ccuuísiii¿uu luí

¡¿u fedcrttcit’un c¿ucíílui¿u itt Ii lucir ¡¿u iii en sus su”l uit Desde ¡ cHuS cuí ¿ícicl¿uuítc ¡¿u vid u dic ElICU N
iii etc iii bici cíe eje sc v¿u ¿u p ‘cud ud r ¿u pat tui tic u r¿ici secí mrc e tít re a s¿uluí luletí s u ccliiicutíes cii ¡tus
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que se profundiza en temas diversos: la pobreza Los distintos grupos se sicuiten abocados
y la austenidttd, la eelesialidttd, Ití vida couííuííi— a tun etullejótí sin sal itltt. L¿us defeccicíjíes de
tana, el compromiso etc. La historia de EF- la ecíniunidad y de la fe no scín luifrecuen-
CUN. está presidida por dos constantes. En Pri- tes y sen muy pocos los que firman un
mer lugar preocupa en FECUN la relación con clueque en bl-auuco al l’utuíe. A esto se atía-
la Iglesia Oficial y el sentido de pertenencia a la dc la crisis de identificación dc les ccínsi-
misma. Desde EECUN se buscan nuevas fór- liauicis situados en una posición ambigua
mulas de pertenencia a la Iglesia basadas en Li dentro de la comunidad (l-’ECUN Grana—
idea de cecuíunidad. En segundo lugar para FE- da, 1975)
CUM. al igual que ocurrió a cítras erganizacicí-
uíes católicas, la reltteióui fe—ecímpromiscí rescuita De este níodcu FISCU N vtí a Leííer tu íía tui tuerte
ser una relación tensa envuelta en ciii círculo lenta. Los miembros de FECUN cada vez son
vicicíso. Ecu las asambleas y reuniones sc insiste menos y su actividad cocciunitaria cada vez nuás
en que late y el coinpronuiso están íntimamente reducida. El final de FECUN queda reflejado cuí
unicicís. Sin embargo son niuchos los que se re- las siguientes palabras de un íííieínbmo de la cci-
traen ante el ecínípromiscí y uío partidiptun aeti— niuííid¿íd cte Z¿ur¿ígoz¿í:
vamente en la lucha ecíntra cl franquismo. La
otra cara de la moneda es que los que participan Tanípoco es que dijésemos un día cerra-
más activamente abandcínan FECUN y se secu- mes, osca que poco a piuccí fue un peco
lanzan. Así, si en los primemos años fueron los languideciendo y cenit> ya cutí se vio ¡un-
más reacios a seguir una línea de ecumprouiuisci clic interés por ecíntinuar si ncu que era ya
activo contra el régimen ¡cus que salieron, a fines bastante difícil el decir cies reunimos sícííu-
de los sesenta se empieza a constatar que scun pre el sábado, pues ptura estar ccuatrcí ci
los más comprometidos los que se están mar- cinco, sí alguna vez alguno tiene mucho
ehandcu. Como afirma iauuíentándcíse Enrique interés pues se convcuca aigcí.(Entrcvista a
Ceínas: «El problema es que no podenios qul- José Ignacio Bayarte)
tamos de encinía el problema, el drama de ¡ti

iglesia. En FECUN se han idcí los mejcíres » Tras la disolución de las ecímunidades, sus
(Comas, 1971. p. 5). miembros siguen trayectorias relicilosas y políti-

Hasta mediados de Icís setenta prosigue la ac- etís variadas. No faltan ¡cus que se inuegr¿ííí en
tividad de la federación. En 1975 la FECUN no nuievas couuíunídades, ni tanupeccí les que per-
pasa dc unas pcícas docenas de níieníbros agru- níanecen militando en formacicines políticas o
pados en cuatro o cinco comunidades de varia- cuí movimientos sociales. Con la disolución de
da actividad. En marzo dc 1975 la FECUN gra- la FECUN se cierra un capítulo en la histeria
nadina elabora un dcícvmento scíbre las expee- dc las ascíciaciones seglares tic espi itutuliclad ig-
tativas de la federación. En el docuuuíentci se ntueíana y tras unos añcís dc ptcréntesis se tíbre
hace un balance de la situación y se constata cítrcí, ¡¿u historia dc las ruy. tun ncievo experiníeuí—
que Ñus comtun idades atraviesalí «un¿u profunda tcí cíe asociacicuiiiscnci católiccí ccii cciii cícítadicí—
crisis de identificación» a nivel de fe. a nivel de nes pcílíticas y religiosas propias.
comprcímiso, a nivel eclesial y a nivel comuni—
tarjo. Est¿í últinua es qcuizás la más gr¿tve, ¡tus
otras han acompañado a la FECLIN desde su FECUN EN ZARAGOZA
nacimiento, pero ésta última iniplica que la pro-
pia idea de FECUN lía entrado en crisis: La E-ECUM dc Zaragoza se separó de la Fe-

deracióuc tras cl incidente del juicio ético y me-
La ausencia dc cíbjetivcís claros en las ce- gresci a la federación en 1969, perní¿unecieííde en
niunidades, y la experiencia de cuna pro- ella basta su disolución. L~a congregación de Za-
blemática ccimplej¿u cuí q tic se níezelatí ragcíza estalia ligada al eculegicí de Icus jestíittus,
múltiples aspectos (situación personal de LI Salvador, un ecílegie de jesuittus típiccí en el
la fe, enunar¿tñamicuito de las reltícicunes qcíc se educabti itt burgcuesí¿u cíe Ití ci ticítud. El
perscucíales, f¿tita de citirificación pculitica— ccííísili¿cnicí de la ccíngregtucióuí euít re 1966 y 1969
fe) han tueca tcítudcu en Icus últi nicus nueses Itt Icte Ptthltu Garaycía. Pablo Garayoa ertí tun ecun—
crisis de idecí tificttcióui cera ctnitaritu. siliaricí muy trtudieicíntíi que cii nigí¿u itt cotígrega—
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ci ón a la vieja tístí ¡iza y se uncístr¿íba uííuy reacio de sus mieníbrcus y ti la tecitcígictc cuí pturticcítar.
a. segcuím la iíuíe¿u c¡ tic la fecier¿ccicín b¿ubía iniciadcu Fu Itís asambietus ¿ua.cicintíles scuiítu lítuber v¿unuas
tu ucus atícus auítes. ¡-tu ecucígregadión cii aqtuettos pcuuícncias de etírtícter scucitrl y teolcígiccí accíní—
¿u tícís viy itt rauy cecut r¿ucla en ¡tus ¿ccli vitI ¿ides pañ tucí tís de tu n¿c ¿ccnpl itt bibí1 cugrttfítu en ¡a que
ucítemuias, ttuuítcu cuí i¿cs de cucicí y ucerecí ecínící en esttub¿cn rcprcseuít¿udcus ¡cus principales teóicígcís

¡ tís est micíturae tite reí igicístís - Si bieíí ¡¿u uíí¿u vcírí tu ecírcupecís y (tu teculcígía prcígmesista esptuñcíia. liii—
cíe Icus ccinureuza u Les se sen títuii cdmcídcus eeuu estu tre ¡cus primeros, i tusé A nucítuicí Rocirígtuez re—
curie u t¿uc i cm tící ftu it ¿u btuti ¡cus t~ cíe ¡¿u cmi t ictíhan y ecíercítí a IItun s Kcíng y al peuístud tun iii¿urx 1 sttí
se ecufreuít¿ulu¿uíí ¿u (i¿uu¿cycu¿u. Estos últ iludís ecucís— (ja mtrcudy y ecutre icís segutucicus erací litibitci¿tles
ci t cuy-ercí tu el u údiecu cetít u-tul tic ¡¿u cci tui ciii Idací ecu ¡tus bibí icí grti fías de las íucuííendi¿cs (icuuizález
ecía cícicí G¿u r¿uycua cicj d ¡¿u ccíngregtucicín y se reiu— R ciii, Díez Alenrítí y Li ¿uncís cuít re cítrcís. Al tuis—
urescí en ¡u luclur tel ójí cuí ¡969. El uícíevcu ccunsi— uíící tieííípcí, tu ccumienzcis cíe ti ciéctuda de los 70

¿u mi ci. J ci mc~u Ptuch ¿tui i tuici tui sed tun <ccciuitestttt ti — dditii iC iiitt tu ¿u ilcg¿cr 1 cus primercís cecís cíe ¡¿u tecí—
rl cuí> dc 1 u ccini tuiucitucí y driL iccí ci ci r¿tnuetu te el es— icígití cíe ¡¿u IIbertucicííí ¡ tuL i ji tutuuííe micantu. Ltc cci—
ti ¡ci u rad icíciii u ¡ ‘u esp mi u tutu ¡ isu¿u q cíe seguití ¡¿u mu n Id tccí dc Ztcr¿ugcíza ‘cci be (ti 1 nl] cícuidltu de es—
ccuíígreg ucucítí ( cuuíící ccíííseccíendi¿u del ctuíííbicu tos tuutcures y ecutí cutís vtu ccícífigu raticicí su ~uen—
de ecu cisil u u u u ci ‘u tic curie nittuci dii se pncuci ujci ¡¿u s¿u— stcm idi tcu tecí 1 ógi ecu -

ilcia cíe ¡u ni<tvcu u p¿urtc de ¡cus cuíiem brcus tic ¡ti El tercer eleuííecí (ci de cst¿u n cícvtu cci ltur¿u mcli—
ecun gregadiótí. Lcís tu uuevcus íulttatetiuiiictiucis. tiutis gicustí lo couistittiyc la rentuvaciduu tic la espi rl tcítu-
tuctí u-cíes ccio la 1 itíctí c¡cíe seg tu itt Ití feche radci ¡u, 1 id¿td y de Itt II u tu rgi¿c. E? prl ud p¿c 1 etíní ¡uit> sc ¡urcu—
prcuvcuc¿u mciii cutí tu ¿tu u ultí c ictí cmi ba cuí t me ¡cus cciii— ci tice en ¡ti fcunííí¿í de celelím¿u r y vivir ¡ti «uní stu» -

gregau tes. 1 1 grcí ¡ucí q cíecí ci cuí cuy’ red ticicio, ciit re A itt «mi stc» se ¡¿u dccicura i u ¿u ¿ib curtí ccc uc¿cnist itt»
¡cus veinte y ¡cs u reicíc¿u tuuieiuibu-cus. períííauíccicn— y este c¿cm bici de ¡icura bre ecuilieva iíuíport¿uíítes
dci tusí lítusta su desaíua ridicítí. uíícudificacicuuíes t¿uíí tcu cuí Ití fonuuía ccuuíícu en el

La vi da luí te muití tic itt n cíes-tu cci tui cutí Id tící se cciii tetu Id tu de ¡¿u mistí. ecu cn tu pcinc ji de relieve t tus
c¿uracteriztu pcur ¡cus sigcíientes r¿usgcís: p¿uI¿íbm¿us de .Jcusé igííacicu Btu ya rte:

ti u¿u tu cíe y ¿u cciiu tu r¿c mcli gicístu: U cutí ecí It u r¿u ¡ti e uc¿uristítt. itt e tuca ni stí¿í. b cíecutí, e jitic tu —

religicís¿u presicí id¿u pcur ¡tu icica tic comuuiiclaci, deuiie. cíe ¡¿u tiíuic¿u luisa cíe sieííí pre tu (ci
¿ubicrutí tui pduísamieííucu teculcígiccu cíícuderncí y q tiC c¡ nc ertc la cucaristítí en grupcí red ucicicí e
ccunsider¿u a ¡¿u etuctunistía ecinicí el cent muí dc la u ¡íd tuStí fuera de etupil ¡¿u ci iglesia sitící dcun—
vid¿u ccuuii cunit¿cri¿í. ¡u ccutigreuadióui se define cíe tícus reun íanitus, pcíes tetíer ¡a cuca rusuu¿u
¿ubcír¿u ecuumící cuntí ccm unicítucí. Aspirtuuí ecunící btu— de cutías uíua uícr¿cs de u lía forma q cíe y-tu
rízcun te tutó piccí ¿u cciii st it cii r ciii ti cciii tun i cl ¿ucí q tic cii rítí i cid ci scu irmes pe t cicístí y csc> ¿cdcun ás
ccuííí paula Icus bienes y Itus vi vencías ecunucí se cies— en ecu riemetcí lucí btu bast¿íuíue, Ii cubci ecícuflie—
crilie en ¡cus Hecbcus cíe ¡cus Apcístcuies. 1 tgtiíltii tcís ¿u nivel de jera rdí cuitus a ci xci de tcud¿u
defiuíc ¿csí el prcuyecucu cíe ecuuuicí n ciad qcuc estab¿í ‘ - -

cuí (¿u riuccute cíe icus niicuiilurtus cíe E-FC LI Nt Esp¿uíí¿c: escí ni scíuí ni ustus ni 5cm n¿ída escí
tutu scuuí fcumm¿us cíe ccicbr¿cr ¡¿u ccicttnistí¿u

¡¿u icle¿u em¿u fcunuíí¿ur cutía ccuuíícu tildad tic b¿use q cíe iii el ecu rtu se viste iii... - pues ih¿u J curge
ecíesitul en q cíe cus níiem lurcus v-iviéramcís tu Scc~ cíe ecugia cta t rcuzcí dc p¿ííí y tun v¿uscu
ci cí¿u mcl ¿uci ciii u tu eu-tu mq ci iz¿tdtu. tu tutu relttcicín cíe viii tu y fi est a y sc Fi acitt ¡¿u cci carist ití sin
prcufcuuída ciii re tcídicís cicunde tutu existiertin más. bcíc jící escí cuí 1 iéuídeníc uícu es que icie—
ciifemenci tus y- ciciii cíe ci cxc renící se mí¿t ¡=~ cíe— r¿u scul ci cciii etí m (mitu r ¡tus fcírm¿cs v¿u esttí
s¿tp¿u riel ciii cíe ¡¿u lucí r¿í cid cci jisi II ¿un ci p¿u r¿u Iiccli ci t cutí ci. escí 1 [u¿u cíe tít rcu de tun esq cíe—
q cíe cii g¿u iii cus ‘cíe u-tu ci ci ¿íd tur de icís stccm¿u— íuitt gecier¿cl de dicte la ecicaristía u ci fcíese
melíccus, ci cligtutxicis fcícm¿í simpleunetíte cm cííí¿u ccus¿u t¿ín sep¿ur¿íd¿u dc It ‘u icl¿c dc ¡¿u
cieíuíecítcu íuí¿ís cíe ¡¿u ccírauuíicl¿cci, y estcí es gente, . cuuí¿u ecustí ttttu littuí guca ‘u Liii nitcítul,
¡tu q cíe se cuíípíeí¿u ¿u a precitur percí fcue ~n¿~ su tutu pcíes cutí sc cutítí etusa niu it tic la vicití
e vtul cícícirí ¡cuí t ¿u - sc (u uc cci jis t rttyeuicl tu en u <u ruíí tul -

tutucus c cutí tít cus a ticus.
E ci cutí tu tcu ¿c ¡¿u espi rl t tutu ¡ icl¿cd se sígcie m¿i cute—

Asi ni ism tu. cci ¡-1 -IC UN se ecu tíeccí itt b¿ust¿íji te ji eudci ¡¿u u o mííí¿u cíe lítuce r ejemuicucís eitpi mi tutules
cuí pci rc¿u nci¿u ¿u ¡¿u it> miii ¿uci ciii cecímictt cii gene mcci u cidcís ¡cus ¿uñ cus. Situ cm btu rgcí la cuí acutí u ííemscu uí¿u ¡
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pierde liii pci ut¿í cucití, itt ci í¿uci ó tu ííerscu titul es s cus— ¡tus u-ecutí i titíes y tu s¿u iii bletí s y ¡¿u pmtíct i etí ¡u¿ib it tutu 1
titcuid¿u pcum ¡¿u címticióui ccíratinittiritu. Fui ¡tu cuití— cid gmcípcu.
ducícu ecum ciii ¡ t¿í mitu, se e Iiex icucía scu bre tun u ex t ci
evauugéiiccí y tu p¿urci r de él se 1ioneuu cii ecu ún 3.’ La iiiLcrtíccidíí grcípa 1: (tus reltucucuííes en—
las cx pcrieuíci¿us íícrscuuítuies cíe ¡cus miení bu-cus cíe Li-e ¡cus niieuii brcus tic Ití ecuiuí cuíuicitucl ertí ci uiítíy
¡a cci iii ciii i cití ti - L¿u ecucíí u iiid¿uci cíe ci ptu ciii p¿u íuel tu tuetí ti s. Se t mtu t tu btu cíe ciii grcí pci ‘cci cícicí tu c¡ cíe se
dc iii te miii cd itumi tu ci «iii cercescu mí’ cuí ¡ ¿u re itccidci ve itt ecu u cutí ¿u fmeccueuící¿u ¿ci uííeíí cus seííutu tutu ¡ - Fi
con D los, p¿uriel c¡ tic e u cut mci t icííupci cci mp1 itt ~ gr ci pci tcuí ití s cus re tun ucines, s cus ci rtucí ciii es ccíc¡u ci—
Vimgeuu Ni a ría y ¡cus s¿ucutcís - En gene r¿c¡ sc ~ucuecie iiit¿u mi tus y s cus ecuctíníst ictus - ti ccii btu mgcu Ii ¿ub (tu
cciiici cii r c¡ cíe (cus stu ertíníent cus y ¡¿u espi rl h tul i d¿u ti uuítu relítus cii s ti uit tus. u ci tcuci cus ci ti btu u 1 ¿u iii uit iii ¿u u cii —

lía u ptus¿ccici de ser tutu fin cuí 51 liii Síu cís ¿u ser ciii lucímttu ti ci ¿u tul ecu tui rmcííii i sc> scuci cí¡ucu¡it Iccí y’ esto
níccí ci. U u iiiccii ci c~ tic retuet cutí ¡ ií¿u las cciiivi ~i — ge tic rtu btu te u sic> tu es ‘u-’ cciii u utucí i cci titíes cuí cre ¡cus
cies del g mci pci y les tutuini ¿u tu II e’u’¿u mitus ¿u ¡¿u prtíc— iii tus liii piictucí cus y- ¡cus uííetu cus. J ¿iv- le r tu mt luiez
tica ¿u tr¿uvés del eciun prouííiscí, y q cíe refcíení¿u ¡cus ligcííl¿uz, q cíe se enccícut r¿uiu¿u cuí tris ¡cus uiutus eeuu—
viii en¡cus ¿ufect1 vcís e ¡it re ¡cus mi cmbrcus tui cretí r ¡u mcíuuí etId cus. ciese mi be es ttus teuisi ci cies tus ¡

ciii ¿u ¿u tui ósfer¿u tic iii ti niId ¿cd y cciii Fi dcii cití lid¿ucí
cuí ¡¿u q cíe se ex puituctí al gru pci ¡cus seuítimicíí tcus, No esl ¿ílua nie seíí u í¿u ííícuv e
1cmtures y espertí ti ¡tus cíe etud e cuuii¡ircuiiiisti—ti tutu de ¡cus iii lislii — dci ceo ¡ ¿u cci iii ciiiidad, la ¿ura ist ¿u cl ¡¿u u-el ¿u —

brcus de ¡¿u cci iii tun Id ¿itt Si e tu ¡tus cciiigrcg<ucici jies ci ciii ¡¿u cci iii ciii lea ci cití se cl ¿u tutu cci ti iii cuclí tu
muitírianas ¡ti vicítí dc pietitící era el ííícclícu pu mci— fuierza, lutubía ¿uclcuuíás ccuuuipicííuuiscí tic cxi—
p¿íI p¿ur¿í icígr¿um ¡¿u s¿uuutici¿íd, ¿ulícírtu ¡¿u uspututcuali— getudutí tu veces tuui¿u exugelídítí c~cie er¿u exce—
ci ací es cutí nuecíluí q cíe tun inítu tu cciii se cciii ¡<u Su ti — sív¿u tu-tu tú btu ííucís de lucí iiicíge ud> ¿un cienutí —

icí ¿ud cuí el ccuuíu prcu ciiiscí, ¿u lucísetí r. cci tui ci cli mu a cl si tucío, vii iii i statu cecí ití ¡¿u serus¿u ciciii cíe ti cíe
tedí ogcu s¿u ¡ v¿u ci ci refící J ci n Scu bmiii ci, cutí tu sa tít cl cid exigí tu ííucís ¿u dete miiii ci ¿ucí tus pe mscu títus ¡ci ci cíe
pculític¿u (Sculuriuutu, ¡ 985). ¿u n cuscí ti-tus e u-tu cuí cuy tutu t curtí 1, y ¡u ci ccii ití qcíe

ser tus 1. El cciii p mci iii Iscí lícul it iccí se cciiiy u
2’ El cc’aííp mcíuíí 1 scu suicio pci it iccí: í~ i c~fl ~ ~— ti ci e ti ciii ¿u rííí¿u ¿uncí iii tití itt, ¿u muití q cíe

ci ¿u cíe ¡¿u E FC UN ci ¿cci ciii tui. ¡tus «‘u’¿íctus stugr¿ccl tis» h¿ucítí etí si cí cíe te presistí t¿u rus etís ¡ ecícuicí
de Madrid y (3 u-tutu ¿íd ti q cíe clesí cura luí-ti btu ti cciii ci tutu cs¡uccic cíe sti uit tutu c~ tic e tu iiipie cciii 1 ci
scís pituuíte¿uuuí en u cus i uítelecttu¿cies ‘u’ scí dom p~~— c cíe es el uuueíísaje cv¿uuígéi iccí y ¡tus cleíuiás
míscu pci 1 it 1 ccu. ¡¿u fcu rcíí¿uci ciii cecí mi c¿u cii ¡ti tecu ¡ cugí¿c q tic tic> p¿csa b¿ííí pci m ¿iiii. ~, escu e metí btu ex—
progresista y cci el níamxisníe y el cii iii tu pci ¡ it 1 dii cicus icucues cciii es¿u espec i tui rtu ti ic¿u ¡ iz¿uci ciii y
cíe la tiíiívemsicitud cucturcín tun ctcidcu cíe ecíiuivcí lícubcí gecíte tície se sicitic’u tiutul, pcíudícíe ¡icí—
f¿cvcíra bIs ti la uuíi ¡it tutu ci tu pci¡ it lea. El cci iii prci ml— t¿c btu n q cte el ¡cus tutu pcuci itt u ‘u’ 1v-ir ¡ ti ex pe—
scu scícicupcuiít iccí de ¡¿u ccuiii cícuiclad sc uíí¿uccmi¿íl -~i nucuicía ccuíuící sc viví¿c.
de tres itumnitus cilferecíces. En pni íííer ¡ ug¿cr ¡¿u cci—
iii cutí Id¿íd ccliiicí t¿c¡ decid it3 ¿iscí mi r cii ¡ 972 ¡¿u Fist tus ecu ¡it m¿uci ieei cutíes licv’¿urcí ti ¿u ¡cus íuu¿u it cci iii —

dimccci dii cíe cutí p iscí dc iiiñcus cíe ¡¿u pmcu ‘u’ iiici ¿u de p rcííííeticí cus ¿u ir ¿ub¿í tidc) ¡ittti ci ci ¡tu ccuuíu titulé ¿íd cuí
tu m¿c ecu-itt ci cíe títí lucid itu u pag¿u rse s ci esc¿cíucí ¿u cuí ¡¿u ¡ucd icí tu q cíe se si ciicecí cii ti it luícuí Liii etucícís ccucu
¡¿u ctipít<ci p tía ue¿uiiz¿cr scus estcídicus. Fui segnuucicí scus ccump¿uñercus del ííícuviuuiieuíte estcícli¿cntil cície
¡ci g¿u r ‘u u u u cus iii 1cm lurcus cíe ¡¿u ccícn tu u Id ¿íd ecu ¡¿u btu— cciii nitic Ii cus cíe scu it ccliii ií¿u ñc rcus cíe cci iii tu ¡u i cl ¿u ci
ran cii u ut u ‘u ci íd es s cucitules cid tutu mmici cíe 1 [‘i d¿í — ¿u ¡cus q cíe tutu cciiisig cíctí cciiivetícer p¿í r¿c c~ cíe se
mítul, ¡ legí tucicí ini ci cisc> ¿u est¿u biece u-sc ¡u nifes icí— ccliii~ímcuuuieu ¿tui ni á it ¿u fcí tuci ci. Nci ci Fusta uit e este
tu tul mun tu u tu tui ci tu bcíg¿cd ci eu este lu¿c mmici j tusé p ‘cueescí fcíe ¡síu t ci y se cii ci luícli ‘u’ 1 cl cutí ¡ tiuctí te. 1)ci —

Iguiacící B u’u cute. Pcur últiuiío. ¿ulgcíuícís cíe ¡cus m¿uuítc cl peniciécí cíe uíítuclcurez cíe Ití ccuuíícuuíicl¿ccl ci
iii u cmb ¡‘cus ucui 1 it ¿iii ecu tu rg¿u tu íí¿uc ci ííiss pci ¡it i etís y cj cíe se di ci ftue tu u ¿u ecíra cutí ci ¿íd tu ci cus ‘u’c ¡tic ci titíes
est uclití uit lies tun ti fr¿u líq ciist¿us. E ci 1 ti ecu cuí ciiiId ¿ccl cl cutí de 1 ¿u uíí¿’us rápié ¿u pi-ele u cl itt ¿u rr¿ust r¿u m ¿u ¡¿u
lucí 5is ecuunp¿url itt tun¿u i decilcugí¿u cci iii úti, ¿u ci uuc¡ tic iii tís ¡cii t¿í. Ccia tu ci ci ecu tuiclí za u-tutu ¿u p ‘cutícuciu-se 1 tus
su se y iví¿c. segúuí i tusé Autcinicí Rcidríguez. tun bajas, Icus más c.cunscrvttulcircs Icí interpuetarcun
esp ini tcu ¿u nti fmtu íuc¡ ti i st¿u - Tcidcus est¿cbtu ci de tic cíe m— cciuíucí ciii¿u cciii II mcii¿uc 1 ci tu cíe it ci p it tít tu cíe vi sL¿c: ¡¿u
cl ci en qcue babí¿u q cíe ccuuííprouiieterse, si bien só— fe tutu es ccuuiíp¿uti bie cciii cietenííí 1 uí¿ucias lcuíííí¿us tic
¡tu ciii cus pcuccus cití b¿ín ci ¡utcstu - Ex151 itt ciii ccqa¡u « cci iii pi-tuni i scu - Si ci ccii btumgcu p¿u u-tu tít rcís, ¡ cís cj cíe se
e tít me Icí c~ cíe iuí¿uetu ¿uccu tutuiii e tute se dccl ~uu<u lutí cuí e tic tutu t r¿u lu¿cti e ¡u ciiitu ve ¡cíei ci ¿ccl i tu! eruíí ccli tu. el
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cascí cíe Btcva ruis. ¡¿u s¿lida cíe icusé Auitcínio cii las q cíe btcbía naciticí y se lítubía desarroilacící
Rciclrígtíeí y- pcustcru cununcuite de .Itcvier NI artíuuez E’ tiCl 1 N en Zartugcuztí.
J.?guííltuí Icie cíuí ríítuítíící:

¡ucí rq cíe tic a lgcííía nití uucra er¿u cuuí pcuecu cl 5. Religión y política
icictí 1, cst tus cicus perscíuítus están sa bicndcu
niJtuntencv un dciri-iprcum iscí cíe izti ti lertias entre i Os miembros

cuistitícítí y- ttci. cuuícuuu- de FECUN
ces ecuatícicí ci ¡cus te ci ccii tlue estti y-tu tutu ¡ti

xcii ‘u’ t¿ui euítouuees tututulí.

ay cinco elcníentcis que se repiten
listas ccliii r¿ucíiceicuuícs y ¡as sal cias cíe ¡cus uíuá t¿untcí cuí ¡cus dcucuníenccís cíe Stcíí Cci—

e cuííí p mci tuiet i cl cus cii fcu ni iii tu mciii ¡itt tu ítu t luutí cuien te e! gti t ecíluucí cuí las cnt rcvísttcs retulíxtí—
tumcíyce u tu cci tui tutu it ¿u rlci - E tu clici ciii b re tic í 975 dtcs, e u¿uncí ci tun tu se ¿u scímtí tu ¡tus meitccicu nes c~ cíe
1 s¿u bel Al x’¿í mci. ecu cuíe uit ¿u ¿u liii mici cíe Cura tus cuí sc estabieceuí e tít re ¡ci reí igicuscí y- 1 ci lucul it cci cii
ciii ¿u etí mt tu: ccTcíci cus ¡cus ¡ icus cíe E’ FC UN ¿u mi íííe les tiulenubres de F’ECUN. Estcus elemetítes apa—
¡u ¿iii cíej tu tít> ciii ele mt ci í enutí m .t u q cíe cst ci sctu cutí a mccc tu ¿u ¡ci 1 ¿cmgcu cíe Itt seccíctí cia vi t ¿cl de Icís
cli sgregac 1 cS tu y- cutí ciej¿ir ci Le etucí tu u cutí y tcx ci ¡ucur tuiuecuí brcus c!e 1’ ce tutu su gu uctí dci tup mcixtui ticíti—

su ¡¿ucicí cciii ci peiígmcí qcíe stupcuuie tít cícj ~ í~-> nicuite este curdccu: ecu primer ltug¿um ¡¿u cuitrtuéa cuí
tcíctcí ptcscu ¿u ptuscu» iAgci¡ltcu. 1975). Ptur u cci cuidcu l-’ECUN iíuuplictu utítí rccplcurtc cotí ¡tu euitcurtí me-
se escribe esttu etcrl tu icírge lície ¡u ¡u ¿u tiuj cutí tu cíe Ii gicustí y pci ¡ itictí a ti ten ci r: scgcu tudci, sc pltíntea ¡tu
ser el ecucísili¿umiíu y- lití sidcu suusílí é~ ~ ( cxigecíei¿u de tutu ccuuííprcuíuuíscu ecu ¡tu tm¿uuísfcurcuía—
tutu NI tu mt luí ex. C¿i ciii e¡tu NI tu rt lucí se seccí í u u ~ ci ¿un cíe ¡¿u scuciecia ci: tercercí, ecu tui tu cci tíscecíe cucí ¿u
tu ¡cus íucíccus tuieses cíe lítuber tíscí micí ci scí u ~ cid ccuniprtíniisti (cus uuiiern bmcís cíe EECti N ptc—
s¿ubi ti cla ci cuí 1 ti cci tui ciii i cl ¿u ci - C tu mine¡ci es s tust itu i — ~ tu pertecuece r tu ci rga. ji uxtucicí tíes ¡ucul It leas x-
ci tu pcur l~c¿u ud mci Sec¡ cícircus, tutu prc>fescím cíe tu quierctist¿us; ecí¿urtcí, ci ecimprcini iscí ecun ¡cus pci—
Ftcecuitaci cíe Gecuicuczí¿t q cíe ¿uuítemiorníeuíte htibítt (mmes exige. ileg¿udcu el uíícuuíícntcí. cutí sculcu tíscícíu ir
sicí ci cci tís ¡itt ricí cuí ( mtu tu tící tu. Sed tuci rcus sc hace s tu etí ccstu sun tu t tuní biéuí vivir cciii clitus. ciesclastu r—
e¿trgci cíe tu ¡utí ecu un tutui cl tucí tu cci niz¿í tite cuí ci tutu fe— se. y- pci r ú t ti íuící tcícl tu este íurcieesci cci udtice cci
tic mtceíóui ca ci tu vez tuiti s cicstcct iv tu - Fui ¡ 977 ~ tu lgu tícís etuscus ¿u 1 tu ¡uémcii cl tu del refemcii te mcligicí—
ecu iii titulé tu ci ¡utu cl estí ¡utí mcci ci tu. 5 ci s ni e tuibmcís — ¿u ¡tu seecí¡ tun ¡tíel <u tu cíe ¡cus miii [¿untes-

gcicui ti-tu yeduiumutus bietí ci ispa res. U tu cus sc seccíla—
ni ¡tu uy nite uit r¿u s t~ cíe tít mcus buisetí ci n tuevtu s ccum ci —

u iciacles cuí ¡tus ci cíe 1 n tegmtcrsc ci siccíen sieíídcu LA Rl.] P’l’U RA
creyentes tui tiutí ugeuí cíe ¡tus i ustit ucicunes eclesítí—
tes. Fui el ¡ultutící íucui iLiecí ci pericícicí ci tic sigue ¿u ¡cus íniembrcus de EEC U NI fcíeron ccl uc¿cdos

tu cf iscí 1 cuci ci ji cíe ¡ti ccini tu iii citucí ccii tierde dciii ¡ti 1 ¿crí tcí cuí su ftu iii ili¿u ccliii ci en e? cci legicí cuí las
1 rtu tus cidii pci ¡It ietc - E tu estcus ¿u ñ cus scu u v¿u micus ¡cus pa cut tus pci licictus y reíigicusa s del ntici tu n¿ui etc [cuí
ci cíe ecícíí cuija tu a tui II it¿cm cuí ptu rulécís pcullu ictus o cisíuíc>. Scí tmtuyeetciria pcustcnicuc rcícuípió cotí ¡cus
eciticreca u scu tui lit¿u ndi¿c cci el mciv iínieíítcu cstcí— valtimes q cíe se les habítun transmiticicí en la scu—
cl ití tít II luí udcrá ací cuse cuí tulcciii ¿u fcu miii ¿íd (iii cíe t ¿u ci tcl ixtíci dii pmi una mití - Si dci rtruitc ésttu. iítcbítu n si —

ex iucuíí¿u íxc¡ cuiercítí - ciii cci cí ca cl cus en ci uía dcii ti tía ci etí t dli ca edunser—
II cíy. (cus iii leí tu bu-cus cíe ¡<E (“tI N v¿u ¡ ci m¿u tu ¡tu ex— yací ci rtc. d tu m¿u tu te scí scueial izad ci ci seccíííd¿u rí¿u van

peri cuuci¿u cíe u tíber ¡ue míe tucci ci ci tu es t tu tu rg¿u níz¿u— ¿u dq tui mi r tu tutu i dcii ti d tud etíl c3 iietc prcígresist¿í
dell dtitiici ¿uigcí lucisitvcu c~cíe ttuvo senticicí cuí (Cturuiucuntu, ¡995). Ptim t¿íuuttu ¡tu ruptcír¿u es el prcí—
ututus diu’cuuuísttcnueitus geuicrtueicuui¿uies. pcu( luidas y’ cescí cíe etna bici de cuuí¿u icientiétíd ca.tóiic¿c ecun—
¿ciesití les ni civ especi¿cies. Les tui ciii brcus cíe FE— serv¿tcitur¿c tu cutía iécuutitiati ca Lóiictc prcugresist¿c
(“ii N ccuucíeuíxa u-cutí ¿u uuutecí-tí rse cuí ¡¿u vid¿u pmcífe— cii el cturscu del prcíeescí cíe rescucitilixación, q cíe
si ciii tui tui ni it iii tu u 1cm ¡iii c¡ cíe ecu incluía. btu 1 tu t rtc tu — ci isetí rre cuí el etuscí cíe ¡cus ni ie uuíbrcus cíe E F(’U N
sucí cmi pci¡It 1 ecu y’ c¡ tuis cl ¡u rcíyeeu ci tituel tu uí¿ci de ci tu rtu tite (cus p mi uííercus a ñ cus tic fcí rintudl <u tu tun i ver—
E’ E(”UN sc cieslí 1 neiuabtu ecuuuícu ccucíseecueuudi¿u cíe si ta ria. Este pmcuecscí fcue ex perimen t¿cdcu pcur mci—
¡¿u ¡uéu’ci icltc tic eciuíi ciii ci acies y’ cíe cuí ienubrtis. Tcu— ducís eatc$liecis prcígmesistas a. Icí la rgcu de va ritís
ci cus es t cus etc iii Fui cus tuicutí i fic¿cu’cu ci ¡tus ccuuícl ici cutíes utenerael cutíes, tI cucí cíe icís pituuíc mcus cíe ¡ etc tcuiicis—
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mo progresista, Díez Alegría, describe este pro- crítica, con asignatul-as optativas como cl cine.
cescí como el «descubriíniento de la religión ver- Cuandcu Javier y José Antcínio iííiciarcín sus es-
daderau>, descubrimiento que consiste según el ucídios cíuíiversitarios eran ya perscunas que sc
autor en pasar de una religión ontológico-cuí- caracterizaban por tener un talante eríticcí y un
Lista a un cristianismo ético-profético (Díez espíritu inquieto.
Alegría. 1972: 27-140), dc una vivencia religiosa
que prima la ortodoxia y el culto a otra que —. Un proceso de identificación.
valera antes que nada un estilo de vida cebe- Dei relato de Javier y José Antonio se deduce
rente con el evangelio, que hubo en su vida utía persona que les níarcó

Para comprender como se produce esta prcífundamentc y que dc alguna manera llegó a
transformación analizaré las trayectorias de dos constutuir su ídetcl del ycu. Est¿c perscína mepre-
miembros de FECUN: Javier Martínez Eguíiaz sentaba para ellos una nuev¿c ferina dc ser cris-
y José Antonio Rodríguez. Sus trayectorias no Llano caracterizada por su coherencia con los
representan al conjunto de la comunidad, como valores evangélicos y una fe profunda. En el ca-
se ha vistcí más arriba, pero sí que son pamadig- scu de Javier esta persona fue Francisco García
máticas dcntrcí dc lo que fue el fenducíeno del Salve. García Salve era un coneeidcí jesuita prcu—
catolicismo progresista en íes años que prece- gresísta que recaló en Javier durante seis uuucscs.
dieron a la transición a la democracia. Además periodo en el que Eguilaz se cncontíaba tullí
fueron los modelos de referencia para la mayor Eguilaz intimó con García Salve y a través dc
parte de la comunidad, cuya marcha hizo entrar él sc asomo a otra forma de entender e[ eristia-
en crisis cl proyecto de FECUN en Zaragoza. nusmo:

La estructura del prcíceso de transformación
de la conciencia de estos sujetos es muy siiuuilar, Mis primeras charlas un pcico iconcícítustas
aunque en ella varían los vehículos sociales que que se producen yo las vivo en Javier, yo
en cada caso hicieron posible este cambio, las me iba con García Salve y hablábamos,
etttpas scín las misuuias. hablábamos poco de política pero hablá-

baunos niucho de valores, nos babituba de
1.” Una identidad ecínservadora que no líe— su vida y ncuscutros encentrábaccios en su

ga a cristalizar. vida cosas que eran llaniativas que choca-
Rodríguez y Eguilaz se educaron ambos en ban con el Jesuita tradicional, que era un

familias de clase media, católicas y afines al ré- hombre que entendía la política como tun
gimen. El padre de Javier Martínez Eguilaz era elemento importante dc su vida, entonces
guardia civil, su abcíelo y su bisabuelo también esos fueron eleuuientos que empezaroíí a
lo habían sido. El de José Antonio Rodríguez pesar.
era fotógrafo y había sido miembro destacadcu
del Movimiento Nacional. Pese a educarse en Por su parte Rodríguez encontró en otro je-
un ambiente conservador pudieron asoiuiamse stíita, Enriqtíe Ceínas, un nuodelo de referencia
durante su adolescencia a otras realidades. ptcra el camino que había iniciado, una persoíua
Rodríguez disponía en su casa de una biblioteca que le aseguraba en una serie de principies éti-
muy amplia, vivía en un clima intelectual uííuy ces y humanísticos:
estimulante y la educación que recibid, pese a la
adscripción ideológica de su padre, nunca fue En ese sentido para uní si que hay unas
autoritaria. Por su parte, Javier Martínez personas que me influyen especialmente
Eguilaz fue enviado al colegie de los jesuitas de no tanto desde un punto de ideológico
Javier (Navarra) cuando tenía quince años. En político como desde utí punto de vista
Javier, Eguilaz estudió quinto y sexto cíe bachi- afectivo espiritual ‘u’ uno dc ellos es lun-
¡lcr. Allí eran ccunfin¿cdos, durante periodos de qcíe Ccumas, y Enrique Conias es para caí
tiempo variables, jesuitas poccí adictcís al régi- casi el primer sacerdote que yo ccuíícuzeo
men o que le creaban problemas. Esto permitía que une a una fe y unas creencias pro-
que el eculegio fuera muy abierto. Javier tenía fundísiunas un sentiraicuite crítico y un
una biblioteca amplia, los jesuitas que residían sentimiento donde antepone los valores
en la comunidad prevenían del ámbito dcl na- humanos de solidaridad de entrega etc. a
eicínalismcí vasecí y ¡ti eductccuon ertu tubierca y q tic tengtus dcteníniuítccl¿í etidícíeta idcculógi—
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etc o re ligi ostí. ‘u-tu es la persona en la que EL COMPROMISO
perdibc escí cíe cuna ría nera uuíuida y clara
y dc ahí mi ciucumnie respete por Enrique El concepto de compremíscí es uno dc los
Ctimtts, ycu sigcu respetando ecucurmenícíutc conceptos ecuutrales del inutcutinaricí scuci¿ci del etc—
es te ti pci cíe ccím precisión del eristití nísmcu tolicismci prcugresist¿c. Ltu idea de couíípmcímiscí
y cuí ese setutiticí En riqcíc sietuupre fcíe tiiitt está ligada tc itt pmcipia rtcxduu dc ser cíe Itt FE—
perscuna c~cie ,-u mu íuíe 1 cifí tuyó mcíeiícu iiiti CU N ecimcu ccumcínidtcci segi¿cr de espiritualidad
rtc ¡ níetí te y es pi rl t tutu ¡ inclite igiutíci tu u tc. 1 cus ejereicicus de S¿ucí i gui aci ci, tedriccí

fcucudamentcí espiritual tic ¡cus uniení brcus cíe E E—
F’ma.cueisccu (itcrcía Salve y E.u rique Ccumas cíe U UN - representan cuatí llamntuda 1 eemprcimisci

Ni euudcíza ccuííst it ci ye u-tun ptu rtu R cudrigcmez y del ejerdl tau te. Ecu cutís, el ejerci ttuuí te es invitadicu
Lcciíltcz racucielcus cíe neferecícitc, en cutí tienuptí en tuiedia tite diversas mcd itticicímíes y ccuuitciuipiacicu-
q cíe ncu lía bítí seglares p mcuczmcsistas cíe eltuse une— tues a dentifictínse ecucí la perscuuí¿u y itt vidtu de
cii tu cciii 1 cus c¡cue ¡itud ie r¿u tu idleuí ti fietí rse. A u rtcves Cmi stc u e cíe este nucítí ci ccuííí ¡itt rl ir cciii Ciisto s ci
cíe cflcus iíuuercítulizancuíí cíuítu fturma diferente tic misidn cíe rccieuicióui del Ni cíncicí.
cuitetíder el cristi¿ucuisuíící Sigcíicncicu a jcutuuí Luis Piuítcís (Piíítcus, 1994,

p. ¡6?) cl sign ifictucící cíe? ccincc¡utcu tic ccumprcu—
3’’ Ccuuicueiniieuitti cxperieíícial cíe ti cuevas uuíiscí tiene ¡tus si guuiecutes implícacicines para ¡cus

retulicítídes. etutóliccís ~urcugresisttcs:1 .‘‘ [3ci tunálisis cíe Itt si—
[‘.1dese ci lun tuiieíí tui tic Itus des i cicítc Id¿udcs e iii— t tu ¿cci cící; 2.’’ li ¡u luce lic> u ecestí ui tu; 3.’’ U tu tu cl cci—

císticitus qcíe les rcícletuuí tepíesenia cutí heehcu sucutí nicurtul y 4.’’ ci íítu práctica. Vetuines esttís u un—
central para cetuiprender ci cambie de concien- plicacicínes en E’ECUN:
cia ci cíe tietíis icíga m cuí cutís. Javier pturticipa en
Z¿crtcgtuztt cuí tutu tu tuscucí tucí ciii ci cíe t rtu baj tu ecu te— 1 /‘ Uci tuntil Isis cíe itt su u cutí¿un: U tutu cte ¡tus
u íítcs cíe tercer tui cutid ciA ni iqús del (creer mncn’ídu. ccínst¿cntes cíe F ECti N fue ití ira pcírttcuí ci tu q cíe
.1 tusé A ni tcutui ci cci ¡tubtu mtu desde se cití uídcu tic etí rrc— cci uuccdfa ci tul tic btu e luí telect tutu? y té ¿un ¿¡lisis de
mt u ecun luís jisstu itas clel lu; u rmi ci ci el Pica rr¿u 1 y la 1 ¿u me¿u Ii citucí scíci ¿cl - T¿c tít ci es tusí, c¡ tuis Rednígtíez a
¿cscueí¿ueióuu de veei tícus. Fi ecuuut raste entre itís ¡¿u hora cíe v’tulcur¿cr a ¡tu EFCU N de Zttrautcuz¿í en
ecucící icicutues cíe vici¿c cíe ¡¿u getíte dc icus b¿urricus y el ecuuijunto dc itt hECt] N uiaciciuutct ecucísidertí el
Itt si t u¿ucidui cuí ¡¿u cicle vive la burguesía q cíe ecin níencur nivel i uítelectcíal cíe ¡cus ‘¿le Ztur¿ugcuza ecu—
cutís se Ii ¿u cci cuetucí ci cuí el ecu iegi ci tic! Stu lv¿íd tun tutu f¿cct ci r que ex plidti dicte u ci sc 1 leg¿u rtu ¿u ci etín—
les 1 mpact a e i idi ~ zar la fuerza dicte tenitun tuinas ecuca ucuidades. Ncu

es extmtcfucu pcír tttntci. q cíe cutrcu de cus ííuiembrcís
4’’ U cias lcct curas. cíe EEC UN Ztcr¿cgcuxa, i tusé Luis Ni turtinez. diga
A través cíe itt leetcí mtc cíe ¡cus teólcugcís pmcugre— cície ¡ci qcíc gcí¿urcia de FEC [3N es uíí buen ‘e—

susítus ecu mcípecís y Itt 1 irícíauuíerictuuícis fijan iuutelee— ecíercí ci iuuteicct cutí ¡ ca cmehcu uuíás cl tic un reccuercící
cíaimen te ¡cus etícuiluicus qcíe se Lutuuí ido ¡uncid tu— religicuscí. En E’ FC ti N se pcíé ití n pasar Fíertus

ciecudcu cii su ccuíícicaeizc. Fui u tu primer mcímento discutieuidcu cuí asti mblca ciertas ecíesticuííes tecí—
esitís lee! curtís scuuí tecuidc’ucas, unís Li mdc se va mí icigicas ci sticíaies q nc se ccuuusidcitcra.n escuicíales.
tuuíípiituíícící tu tctutture.s uíí¿urxust¿us ‘u textcís scíei¿uiis—
t¿us en genertul. es 2.’’ U tu hecbcu uiceesanicí: El coníprcumíscí uícu

cípcicunal para los mieiuubros dc ¡“ECUN. es
5.” [3n¿c praxis, cina exigencia inherente al prcupio hecho dc per-
Ucurací ccucíseccíeneia cíe ¡ci auutericur, se vtuuu in— teuuccer a ¡tu ccímcínidad - Cucstiduí distinttc es qcce

ccii cuertí cutíci cuí el ¡líoVI iii jení te es tucí lucí dI - Ltu Rué cus hablarturí tic ccuuíuprcuuuu u scí y poccus se ecucuí—
ni 1111 andl tu ¿iii t ifr¿ctící ci isutu jcu uit ci tu tít rcís ecímptu— prcucuuet le rtu n. Pc mci lii ci e mt ci es, qcíe el ccuuuí prcu—
luercus ecutíscul ida ¡cus etccuíbicís dicte Fíast¿u entcunces iii iscí en el icuuttuti íítcri ci cíe E’ FC UN era, en ptcltu—
sc lían prcuci ueidti básicamcii te cci scu ccucícíeuicía. bras de Icusé Ignacicu Ray-arte, «indispensable
pe mci q cíe tutu btu tu tetí idci iii dde u cití práetictu tcu— íítcr¿í tun u’~mist i tuno».
ci tuviti - La un iiiu tu tic ¿u e tu la cutí i ve msid¿ccl ecu nfirmtc 3.’’ U tu tu dceisi (u tu mcurtí 1: El. cci iii p mci cuuuscu mmii —

(tu u cíe ‘u’¿u idea tic? tít? q cíe btu u tudcí tuini dci en los pl etcbtc utu tututi lisis i tute ¡ccl u cl dc la sil tu tuci ¿un,
ti lucís previcus y la dimid cuece cciii íncítivtccicínes ucí percí itt clecisiótí de ccííuuprcímeterse tutu denivab¿í
religicistis. de este ¿uuiálisis. era tuntericir. ertu cíuítc deeisidn
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moral. Eguilaz comenta sobre su compromiso: podían pegar un tiro, esto es real, esto cl
«a mi ¡nc parecía que había que ser solidario, que no lo ha vividcí, hoy lo pone cuí duda,
que había que vivir el amor a los denuás a través o te podían detener y meterte tres años en
del compromiso, que había que ser consecuente la cárcel, yo viví un uuuontón de años toda
y mentís ritualista». Por tanto uno se ecumuipro— mi acti vidtíd en la eltunclesti uuidttcl, pensaii—
mete en FECUN porque piensa que es la ma— do todos los días cuando te va dctcíícm la
nera más coherente dc vivir los valores níerales policía. (entrevista a José Antcunio Ecu—
que se proclaman en el evangelio. dríguez).

40 Una práctica: Counproníeterse dice (ion-
zález Dorado en su ponencia de ¡965 en cl Es- Lo cierto es, que ci miedo a pasar por estas
pinar: «es la acción por la que un seglar actúa situacicuies, retrajo a inuehos pcutenciatcs uíiili-
en una determinada organización tctiipciral pcír tantes de seguir el canuine de íes más conípre-
la pronuoción colectiva de un grupo de la sede- metidos. En refercuicia al compromiso político,
dad o de toda la scíeicdad, actuando inmediata— José Luis Martínez, confiesa: «Yo estuve ligado
mente sobre las misíuuas estructuras que conól- a los comités de estudiantes pcur ccuní¡urcuníiso
etonan ci proceso dturativo de dicha promo- ineral, porque a mí eso nie aterraba niucho».
ción» (González Ocírado, ¡965). El comprcumiso Estcu tuvo cenio ecinsecuencia. que los nuás ecuní-
es pcur consiguiente una acción estructurtcl, prounetidcis sintieran más cercanos a sus eeuu-
política, en favor dc un sector de itt scíeiedad palieres de cnilitaneia política, que asunuian los
para cambiar su situación. La necesidad de ne- riesgos solidariamente con elles, que a sus eeuu-
tuar en favor cíe les «oprimidos y marginados» pañeros de coniunidad que si bieuí les aniníaban
lleva en FECUN a buscar «mediaciones» o lu- y ¿upcíyabtcn ncu podían coníprender en tcída su
gares desde donde poner en práctica los valores dimensión scí coniprtimiscu político. De esta uuía-
evangélicos de ¡tu solidaridad y- el tumtir. Estcís nema Icí qcíc uitícicí ecímo cun¿u exigeticia evangéil—
lugares son el movimiento estudiantil y los par- ea se convirtió en muchos casos en tina expe-
tidos pculíticos de izquierda. Así Rodríguez, niencia secular díue se comprendía mejer desde
Eguilaz, Martínez y otros nuieníbrcus de FE- cl «universo simbólico» de la izquierda rcvolu-
CUN entran en los «conultés de estudiantes» y cionaria que desde la fe y el evangelio.
posteriormente se integran en partidos políticos.

El compronuiscí provcuca contradicciones, cci-
uno hemos visto antes al tratar la historia de LA IZQUIERDA
FECUN. La doble militancia genera tensicínes íécoíógicamnentc el cneviníiento estudiantil
tanto en las organizaciones corno en los indivi
duos. El compreuniso implica también riesgos era considerado genéricauuiente de izquierdas.

- Sin eníbargo esta definición genérica cíe iz’q cuier-
Riesgos y peligros muy reales que prevcícan un— das mio significaba lo ííuismci para todos. Había
eluso cuadros psiquiátricos como pone de ííía- una división básica entre les qcuc se considertu-
tuifiesto Jorge Puclí en la cuutrevista: ban fcuíídamcíítaluneuítc tintufrantí cíusttus y tuspí rtc—

«X era un chico normal, pero conio han a vivir en libertad y Icís cíue iban nuás allá
ecunsecuencia de su couuipromiso empezó a y luchaban por el scícialisnucí. listcus ú¡tiuncus eran
tener paranoias, se sentía perseguido, veía una mintimia,
enemigos por todas partes, ¡e perseguían
por las calles, y entonces nie tocó hacer otra gente qtue fuimos tcíuiendo cutra visicin
cosas de estas de ir, de buscar de un lado mas concreta del asunto dc lo qite signifi-
a una etíb¿t ¡ti eccuuícuíní¿t y- ecunucí se prcícl ucía elotro de calle y aconípañarlo porque reparto dc ¡a riqcieza ‘selutula Rodnigtíez.
si no le iban a detener».

Sin llegar al extremo de esta persona se re- En FECUN ocurría algo sinuilar, Icus uuí¿’us
cuerda el mundo dc la clandestinidad como un comprometidos sc fueron identificando con un
estado de cosas preyeetcu de sociedad socialista, cuilentras que el

gmcííucu cuí general prcufcsaba v¿ulcures demcíeráti—
en el que simplemente por sospechar ces e incluso dc izquierdas pero que no se iden-

que tuvieras determinadas ideas pues te tificaban con niluguna ideología cuí particular.
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¿Qué significaba entonces ser de izquiercias aspiración a la perfectibilidad de las realizado-
en FECUN? es la pregunta que se plantea en nes humanas que le hace estar disconfornie
este ¿uparcade. Pues, ser dc izqcuicrd¿us significa- siempre con Icus medios y las metas. El cristiano
b¿c ser crisui¿cncu, ser una mxisttu y lutuntí Icis que níili— es cm ecuraptíñeno iuíccumtidcu dc partido, ncu
t¿urcuuí hacen ci cuí cuíí pa mticicí ci gmcípcu tc la~~ iz— ¿teepta fácilmente Icus pcusibilisnícís y itís ccímpcí—
qn lerda cid PCE uucuidas. El euistiauícu puede ser purista y dogíuíá—

Ser de izquierdas signilictuba ser cristiano y tice en sus cupeicínes y planteamientos políticos
ser crustiatící signi ficaba ser tic izqtiierdtts. Nci pcurdíuc tcspi m¿u tu tina utcupía qcíe va más allá de
tubsta nte p¿cra tcuclcus er¿u evidente q cíe tutu eran la .histcunitu cuí Itt q nc cree fmrmeiuieii te y- ecu la dicte
si ííduíimcís y estcu planteaba uensccínes y contra— por tanto no puede hacer ecíncesucínes.
cí uceicí tues cuu Icís liii 11 u tutu Les cris t ití tíos. E u la ecu tu — 2)’ Ptu u-tu el cris tituuucí Ití 1 t¿chti de cl¿cses es
cepciduí del crist auuisnicí c~cíe 5is teuíí¿c en el catcu— ecintradictoria ecín la i uivittrción ev’auígélica a la
licistuucí pmcugrissusua el licimizoui te escatculc$cicci frtítcnííid¿ud. [Éstedileraa tuicurtul pcíeclc cubvitcrse
b¿cbítu luajtcéci del cielcí ti la tierra. El Reitio de pero no pcur elící desaptcrecc dc la etucidiencia tic
Dicus c~ cíe precíic.aba Jesús cíe Ntcztíret h ertu ccii los etutóliccís de izqcuerda.
mcl ¡ucí de este un u tícicí, cutí leincí cicle cnípezttba 3.” El tív cnistitíncís sinceros qcíe htutu heclucí
«va» adící í tccíuíq cíe scu risa liz¿ucicicu ctum-nplcta. «cci— cupeicutíes pculíticas diferentes e luiciuso ecuciuntí—
chi viti » tcíviema q tuis es¡uera r al Iluitul de Icus tiem— pcíestas. ¿ Cóíncu es esicí pcisiblc’?. Aceptar que ncu
íucís ( Piíutcus. ¡994, p. 74). iii reincí de Dicus er¿c existe en la práctic¿c cutía relacidui ci ireeta entre
un (ucurizoní e cutdpiisti. tun prcuyectcí de m cíuudcu Fe y socialisnicí h¿cce d cudtcr dc la tipelón tcímti—
níe¡cuu-, de ¡u cííuua cuichud u neva. cuatí negacióuu dc ¡ci dtí: ci cae cq uiveccí pcruuí¿uneciendcí cuí la iclesia
ex istetíte: ¡¿u ciesi gcía ¡dad, la injusticia, la insoil— ci me he eqcuivcucadcí al elegir cuíutu tupelóuí polí—
cl¿ímiclacl... y cutía tuíiríntucióíí dc tina scuciedtuci di— tica de izq uiemdtts.
fercui te tu en ya dii tíS t rcuccicí Ii t oticus ¡cus cristía lucís
te ti itt tu q cte ecu ci crí btu r. Desde csu ti vi sic$li religio— En segundo lugar ser de izquierdas significa
stc. ser cíe izcí cíicmd¿us reprcseuittuba. la cupcióiu más ser nu-arxisttc. Pintcus scñtíla que a le iargci de
ccuiuere,u te tu la Fícwa cíe 1 nelítur por ciii muí cunécu estos añcus se va a d¿cr un proceso de «desdee—
uncjcum, cíe ccunst mcii m el relucí. ¡<tís unotivttdicines tri nación» católica tul tiempcu dicte cítrcu de «in—
cíe la icuc(ítu era tu mcli wcis¿us y ¡cus uuiectios de ¡cus dcuctmintucióíí» marxist¿u qtie v¿u a ecuex istir ecun
tj cte se Fía cía cm uscí ¡u rcu ven itt a del ni cm udc tic ¡ ¿u Lucí p recescí de refe rm ulaeicíii cíe Itt fe < Pintcis.
izquierda juculitíctí. Un ecunsiliario de FECUN 1994. p. 76). En FECUN el uíuarxismo estaba
sinucuiza b¿í cst¿í tlivisidui del trtubajci de la su— presente lauto deííu mci ccumcu fcíemtc de la ccumuííu—
acudí te tuis cmersu: dad. Desde Madrid se enviaban textos marxus-

utus qcue se Icítítí cuí ¡tu ecíta tinidttd. Si bien el prin—
pci r escí ecítuicí cnustítccucu estcuy lcíchtíncicí ci ptcl eantci cte fcu rmtíción ííítcnx isttu ertun ¡tus

tutu i xci Ii ci uuítu tutu, ex ¿uet¿u uuuetite i gutul c~cíe Lcu— curgatí izacicunes estcudi¿un ti les y pculítietcs. Dcl
cicus ¡cus u¡ tic tichan intrtcínuncitcuíaraeuíte iuua.rxusmcu sc ucunuabttn uncís «ccuneeptcus elemen—
por cll¿c: pcícdcu ser niuttrxísttt en níi ¡ cuclítc ttcles» y tintí propcuest¿c iciecuidgictu. Nl uy poccus
u nt rtcuiícuuiétiuutc pcím la j custidia, y cristitcíío lleg¿ib¿tn ¿u ecuní prisuicier ¿u fcíndcí ci penstumiento
cuí ni i bturucia Le esca tc4cígico .. La ci eictí tuis rxusí tu y ¿u leer a Ni ti mx cuí s cus textcus. El mar—
cliícneuícitc c¡ cíe ycu vecí cciii el tít mci es ci sen— xisníci era tina btcuucíertu cíe ¡tu qcíe ¿cpen¿us se ce—
ticicí qcíc le cicuy ¿t iii ¡ tichtí y el que le da titicítíuí nuicus rcudiuííeíutcus. De ahí cície un testigcí
cl tít re. Vertí ciii 1 c¿cli¿c es ex tccttunietí te ¡tu cíe ¿uq cid los ah cus a fi rifle: «perscnual unente crecí
uííisca¿í. (Asanibletí de (ir¿untud¿t. 1971) que era mas un marx ismci del cor¿uzc’uui que un

unarxcsmcu cíe Ití c¿ubeztu... que era uííás uií¿c rtcbi¿u

Apamisuuteníciute cst¿í é ivisicin se mcístra btu teñida dc i’o;cu.. que el fru Lcu cíe tun etí bel ecuncí—
mcuy eculierecíte, pemcu cuí eíí¿uuutcu se ptísa ba de la dra ientcu de ití culur¿c de Ni ¿mx y scus scucescíres.»
tetina tc ¡tu ¡uraxis su mgítíiu las pni unertus ccíntrtu— t R cuetí, i 994: 38). Percí ¡tu dierte icie qcíc sc ecíncí—
cliecicuuues. Sití lumetecudler ser cxlitctustivtu selutuituné cuera ci ací el pensaraiento de Ni ¿urx. dcli ni rse
tu-es: m¿umxisttí ecunstituyó cícucí cíe ¡cus elemenícis ccii—

c rtuies de la i cl ecíticí tucí cii t ci Ii etí p rcugresist tu, dc Itt
El Reino de Dicís no es sinónimcí de la defunieidn ideoldcica de les níieunbmcís de ¡“E-

mcxcii ncidii stueitulista. Fui ci cristiatio hay cín¿u CL N.
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Por últimcí ser de izquierdas suponía para les che en cualquier paru-oquia del centre de una
miembros dc FECUN más comprometidos cuí gran ciudad, sin eínb¿urgcu íítc cm] tít luí¿u uííe tu te scu
Fu Zar¿ugcuztí de Itt primera nuittcd de Icís 70, mili— actit cid fue vturiandcu y isní iíeztumoíu ¿u ccuíiupmo—
tar en cl entorno de la extrema izquierda, de ¡os uíucterse en las luchas y precícupaciones «tení-
comunistas que habían surgido a la izquierda perales» de sus feligreses. En España la fi-
del PCE en cl proceso que se ha descrito arriba, gura más carismática de este movimiento fue
Des razones explican estas preferencias. La pri- José María Llanos. Liancís pasó de ser ecumo
mera es de carácter coyuntural: el debilitamien- capelláuu de la falange el director espiritual de
te del PCE tras el proceso de Burgius y cl con- toda una generación de futuros cuadres dcl ré-
siguiente etinircul luor parte de la cxtreuíía iz— gumen ti ser cl prcutcutipci tic ecírtí «cciii prcííííeti—
q nierd¿u de ¡tu luclítí antifranqcuista cuí ¡tu dci» tul que tcuécus, uící sciicu cus cci ras, desea btcn
universidad. La segunda í-azdn es de carácter imitar
cultural: [¿u¿cfinidad electiva entre untc cierta fon— Por su parte el «prcu[et¿crismcu» es un prcíccscí
ma dc entender el cristianismo y cl discurso mi- por cl que ¡cus estudiantes universitarios se van
lenarista de la izquierda revol cceicuuuturia que cuí— ¿u los btírricís ptcra. vivir eeuu y ecuuno Icus t rtu baja—
tiende Itt rexcul ucióuí, «couuuo mcíptura ecun el p¿u— cicures. El «prolettcrisuuíti» q cíeda «ti tiuccilcí c¿imi—
sudo, responde tu la lógica del todo ci n¿cda; a las tutu de la tecírítí letuinista de [tuvtungutcrdia exte—
ideas de tcut¿clitlad, purcztc e impaciemudia» (Roctí. ricur y del iníptí Iscí líercuiccí del apcistcultctici cris—
1994, p. 43). Esttc visión de la tare¿u rev’cíl cíeicuntc— t ¿uit)» (G¿cni, 1994: 116). Este idetul tic vicití
ria que se daba cutre la izquierda rttdical sinto— a rmtustrd ¿u cuí tuclícís cstcucliauí les, tun aitcu pcíueeuí—
nuzaba mejor con la escatología cte. una parte t¿uje de elícís cí-istiancus, que ujuisiertin pcuner sus
importante del c¿utolicisuuuo prcugresista dcii trcu ecuncuciuuíientcus y etupacíclací de liclem¿czgcu tul ser—
de la cutul se situtí bauí Icís nílcun brcus nuás com— vícucí de los Lrtcbajadcui’es.
prcumetidcís de FECUN, que la versit$n «uevisio- Estudiantes y curas van a partir de un pmcíce-
cuista» y enrocomunista que se empezaba a per- so de rcflexióuí y de unas experiencias de cciii-
filar en el sentí del PCE. tacto ecín los barrios. Después decidirán ir ¿u vi-

Por tanto ser de izquierdas en FFCUN tenía vir con los pobres y Icus trabaj¿cdorcs partí en-
unas íuíotixadicíncs religiosas, contaba con uíí carntcr de este niodo los ideales que profesan. La
instrumental analítico marxista y se servía de experiencia de trabajo níanual dc mcíchcus de
unas plataforraas políticas ligadas a la extrema cutís les marcará profundaníente al cempucubar
izquierda. Este entramado cultural funcionó du- en carne propia la explotacidn a la que están
rtunte nuies añcus, percí con el tiempci , eomcu va— scuníetidcís los tr¿ub-aj¿udcures.
mes a ver, empezó a descomponerse irremisible- En FECU N el debate sobre la pcíbrcz¿u y el
níente. desei¿us¿ccnieuutcu fue nncu de Icus tenítís est mcl ¡¿u cuí

Itís icíteríninables reuuuicuuues y a.satíubietcs tic la
federación. En 1971, la asanublea nacicínal dc

DESCLÁSAMIENTO Granada tuvcu ecunící teuuia central «la pobreza».
La reflexión scubrc la pcíbreza partía del análisis

Durante la década de les 60 y 70 hay una del evangelio. Las bienaventuranzas, el joven mi-
oleada de estudiantes, sacerdotes y religiosos/as ce. y el encuentro de Jesús con Zaquee eran los
que deciden irse a vivir a un barrio cotupartien- tcxtcus centrales a los que se aludítí para pcuner
dci Itis ecundiciones de vida y trabajcu cíe scus re— dc cuu¿cnifiestcí coincí la pcu¡ureza. y Itt cipcidui lucir
sidentes. Este proceso, cl desclasanuiento, res— ¡cus pobres cran exigencias claves cii el discurscu
ponde a dos fenómenos: la «misión obrera» y ci evangélico. En cl debate sc hacen patentes las
ccprculetarismci». La «misión obrera» tiene su dilicult¿cdes de las comunidades para hacer risa-
origen en Francia. Allí se analizó la situación de lidad estas exigencias. Polítictínuente parece ce-
uncreencia dcl país y se iicgcí a la concitísión que lícrente:
era prediscí declarar a Erancia país de níisióíu e
iniciar una nueva evangelización dc los sectores si la lucha política exige la destrucción
seculariz¿udcus en especial de los tr¿ubaj¿udcures. La de Ití prcípiedtcci priv’¿cda ccunucu destrcuecidn
nuisiótí cíbrema fcíe en un pninuer uuucínueuutcí u tutu de la scíciedtud clasista. ¡¿u ecuuuí u uíid¿ícl cris—
misión tradicicuíu¿cl cuí ¡¿u que los sttcerdcutes tiacía tiene q cíe lu¿ccericu y¿u alíertí (Asaííu—
ejercítcní su «cii misterio» ecunucí Icí litibieran líe— blea 6 rauu¿ícitc, 1971).
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Es decir. sí exigirnos ¡tu destuparición de las SECULARIZACION
clases habreníes de predicar con el ejempící ya
desde ¿tlícur¿u enucícia mudo tu vivir según ¡cus UStiS Pcur seetulaniztución se entiende cii scucicuicígí¿u
y costumbres de nucstr¿u clase scueíai de dirigen: dc la religión la pérdida progresiva de presencia
la burguesía, consideran íes mieníbmcus de FE- y eficacia de la religión en la sociedad como
(~‘t.3 N - A lícírtí biecí ¿Quté ¡itt dc euulcuiderse pcír ecinseccuendia del prcícescu de uíícídeníuíztícucín.
pebíeza? Aquí surgemí des respuestas. Uiua pmi— l;emger define el proceso de secularización cenio
misrtt, q tuis etiulcuicle ¡¿u i u vi tticióui a la íucubreztí dc el «prtigresti pcír el cual ¿uigcí ucís sectcíres de ¡tu

fcu ruuítc lite m¿c 1 ci « ‘rtu u ciseauí ¿u» y ci cíe podrítu res ci scucied ad y dc ¡ tu ccii Luí u-ti scu ci su st rtu íd cus tic ¡tu
iii ir en est¿ís íu¿ul¿cbm¿cs: dcíuíu 1 tuacicicí de i¿cs iuístit tucicínes y ¡cus sim bcuicís

reilgioscís» (Berger, 1969, p. 154). Por analogía
Ací cuí se lía bbc iii uclícu de ¡ucubmez¿u cuitíte— ecun ci ccuuíceptcu scicitulógico cíe seccíltunización

rítul y- rcscuittu qume teuuccuucus cíntí enlucí rtc, tui entieuudcu que ¡tu pérdidtu de ¡¿u fe cuí ¡cus milittííutes
tít cuí ci cíuíive msi t¿u rltu ¿u ci cíe reccírrir. En t tun — c¿ttó 1 ictus se puiecle dcii cuní1 ntu r miiibié tu p rcíccscu
ces sí n cus íucucueuíícus tu pculumes mtítemi¿ules, cíe seeu I¿crizadicííí pcím cuauítcu qcíe son sustraidcus,
tenetuucus c¡ ue mcii uncían ¿u la cultu mtc, si no, ¿u través tic tutu procescí progrcsi vcu, cíe la mil uen—
tutu es lucí ti nací ci ( Asti iii bietu (3 mtu tu tcdtc, 1 97 ¡ ) ci¿c tic i tus 1 n st it cici cutíes y erce ncí tus reíIgl custís.

Este prcícescu que cxperinucnttcn cus uuuilitantes
Y cutrtí scgcuuíci¿u c¡ tic iuitem¡ireta ¡tu exigecíei¿u, ctitcíiiccus t suc ¡ ug¿ím cii una sciciedati qcue está

íííás tuccurde cciii la raeiouuaiidtcd jesuitictí t~Uc=se scccilarizánd cisc tras déeadtus tic hegenícuuiía ccii—
uiespretíde ¡¿u niecliuticióuí dcl Princi picí y Fu iidti tunal ntucicuíu¿cleatói etc. Fui este sentido itt seccí—
metíu ci cíe cus ejemci cicus cíe Stí n ¡ guutidití: tun ti ¡itt ¡tu miz¿ceión dc 1 cus miii ttí uites tu becieceritu tu ci n¿u se—
cíe elegir títícus tuuccí icís ci tít rcus t¿uíutcu en cuantcu nc de prcucesos cíe cambicí scíciai que tufecta n a.
le ecuncicíceuí al fin cinc estcuy btisc¿tndci: servir a tcudtc itt scuciedad y’ que prcívcíctuui una progrcsív¿c
l)icus. Desde tíhí ¡tus ¡ucísesicínes cuituiales e cna- irrelevancia del factor religioso en España. Sin
cemitules se ¡ císti fuctin cuí t¿ccutcu se pcuuíen ¿cl servicicí emb¿ungcu, ecunsidercí qute juíítcu a. cíntcs etunstís ge—
dc cus uds pci bu-es: nenales, qcíe afectan a toda la sociedad, hay

otras específicas que se derivan dc la propia na-
Xci tutu pcucdcí ser pcubre pcurque Liii he— tur¿uiez¿u de ¡tu nuilit¿uuucia ctctcíiietc. 5cm est¿ís úi—

cutí cíe iii cutí Lunmgcués; ¡ci cnás que puiccítí timas las q tic aquí cne interesa restclttím. El ¿ucuá—
lítucer es 1utine r iii bcíígcuesismcu al servicicí lisis de tus u mayectciria.s vitales de mis euítrcvist¿u—
de cus pcíbres (Asamblea Granada, ¡971) dos evidencia tres causas específicas dc la

seccula riz¿íción tic ¡cus uuuílitantes:
Ctuuiitu res¡ucuesttc ¿u este tuptí dc piantcttíuiieci—

ctus. cii la. ecu nuulciad cíe Ztímttgtiztu se tiauí tu tui 1 < El agcutamieuítcí cíe1 prcuceso de identifictc—
mecucus sc pía nte¿u la pcísi biiidtuci cíe prcucescus cíe ciótí: Si la rtiptctrtt se prtid tice ccumcu ecuuusecueuí—
desci¿us¿umietitcu. lii etuscí más uucít¿ublc es ci de icí— cití dc un procescí de ideuitilictieióui cciii ucí idetul
sé 1 gcuadicu B¿cyttrtc. B¿.cyaml e buscá ncicuie setíticící de católiecí prcigmesista, la secciiturizacióii tiene
tu scí prcufesióuí «bcurgcicstu» pcuuíe un ciespaclící cuí 1 uiga r tul tutu cuiecíntrar cutí referente segítur tíd ul tcu
un btu rricu cíe Z¿urtugcuz¿c. cuí el Pic¿u rial. Allí ejerce en el ctutcuiicisnícu prcígíesista ttn¿c vez q tic tcetíb¿í
¡¿u tubcug¿ucítu ci ci ma tite ci cíccí tu seis tu ñ cus, iítísttu cicle ci p rcucescu de fcí mmtcci ¿utí - Lcís ¡es tuit¿ís cíue antes
ficualtncuice ¡ci clcjtc pum rcsult¿urle eccuuíóníie¿í— henícís meneicuntudcí si rviencuuí dc íuucuclelcu de re—
cíen te i uuvituble. Ni ás ¿cl ¡¿u dc tu metórictu y de las fereíícitc en cl proccscu dc rescuclailzación, pero

experietícias qcíe se vuvíerotí, el desclasamiento una vez acabadcu este proceso cus jóvenes mili-
iutu clejtíclcu cutí pcisci ecíitcí rtul q cíe tcucl¿ux-ia 1 cuficuxe Ltu ntes catcílic.tis prcugresistas tutu enctuuitrturcun mc-
cci los ex EECti N. 1 ud císcí ecu ¿uq cid (cus q cíe tíctuica femetutes ¿ucicíltos entre cus segitímes.
se i nípliu u cutí íucuí ític¿cuííeuíte. eciuncí es el c¿cscu dc 2.’ El fm¿íc¿uso cíe la dculuic ciii littíncitu: Ser
Istíbel Alicutuscí niieníbrcu cíe nn¿c cimgtcniztceióuu c¿ctóiie¿c y a ti vez

mi lit¿ur en cín¿t cirgauiizadión política accuuufesicu—
El us! u ¡ci cíe vid¿u si que íuue ¡ci c¿cm bici, cl nal, íuíuciías veces ratun 1 liestamente ¿utc¿c, ira pi ie¿u

pascí pci r E FC [3N. De cutítí vida cónucidtt y vivir tina dcíb(e nuilitauíei¿í, ecunstmtii r tin¿c dcuble
tr~uuudlcuí ¡ u u tu tutu vida cíuás a cístera. De he— iciecutid¿cd. Etí u tu pri níer uíícumerutcu el «uicusotros»
cutí ¡ u si cci pr¿íctic¿undcu cíe la curg¿ícu ¡zación catól ictí tiecie uuiás pescí q cíe
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el «uícuscut rcís» de la orgtcnizaeión pculítica. Pero penstdcí ptcn¿c sujetcus mcíy especitules ecutuicí Lití—
llega un momento en el que las experiencias que nos o Comin. que de aigtíntc nitunema supieron
se comparten con los segundos son más intensas ccunjug¿cr a tu lamgcu dc scu vida la pertenencia tu
y más relevantes para el sujeto que las que se la iglesia con la mulitancití dc izquierdas y ¡a
ecimparten ecun Icís primeros. De est¿í mtunertt, nencíncía a uuí estttt tus social ecun ci n¿í grtun etuptí—
los vínculos dc solidaridad intergrupal se forta- cidad de liderazgo y un clevadcu presuigicí scíciai
lecen en el grcupe pculítiecu mientras que el gruptí e intelectual. Ciertamente esta ecuníbinación de
católico deja paulatinamente de ser la referencia factores tan diversos y contradictorios sólo fue
que donaba de sentido a la militancia política, posible en perscinaiidades muy singuilares, comcí
Llegtudo a este pci títcí la íuuilitacícitu polítietí y el ¡tus que actcbtcuuucus cíe citar, y qute tccicuííás se lucí—
universo simbólico que se comparte en el grupo bieran fornuado en un cotítexte más serene que
pcuiítiecu se ecunvierten en referentes autónomos el contexto en que se desamrcu(ló la ¿uctividad de
partc el miiittínte eatc5lietu. A p¿urtir de ese mo— EEC UN. EEC [3N ccintribciyó a ¡¿u fcirnuacióui cíe
mentcí se concibe la acción política ccunuo válida unas docenas de jóvenes nuilitantes, suniunus-
en sí misma. El militante etutólico desecíbre en— tráuíécules una étictu, uíí seííticicu inicial, y cutía pni—
tonees que puede prescindir de sus nícutivaciones níera platafcumnía desde la que luchar, pero conící
religiosas y asumir cutras de carácter idecílógico prcuyeeto católico fntcc¿usó vicul tutu tic sus irtupias
o humanista que ncu solo ncí merman su nuilitan— ceuutradiccicunes.
cía sino que incluso la refuerzan.

3.” La pérdida de los fundamentos religiosos
primarios: En FECUN en el curso de unos po- NOTAS
ces afuos sc pone en solfa la cultur¿c religiosa que
sostiene la fe de sus miem bros y se la sustituye tina buena referencia sobre esucus trabajos auiacece en

por cítra que se cantucteriza pcír tinos códigos 5 lis uuubluegrafítis cíe les estudios que reelige el volumen cci
Ictus-tu Rtcf¿íel Dítiz S¿ilttz¿sr y Stitvacicít Giner (Rl) E (ucpouu

unas forma s que só ¡ci son relevací tes en el estre 1 50 U ,~ ~, ~ (‘ímti?uu’íporíiuutu¡ (718. M cdiii 199

elio mundo de su ccínícínidtud. Dc este modo ¡tu sobre éstas tinicaniente conlí-,cts tos: irtíbatos cío i u un

pertenencia a la Iglesia Católica se circunscnibc cusco (Áícnuona (1994) y Jcuan Lnis Pintes (1968)

a itt perteneneitc tt la FECUN. Fuera de scí ce En una entrevista cicte realicé en uíeviembís- dcl 94
munidad el miembrcu cíe FECU N enecíctutra di j 050 Bacía. ex prc4cscmr del seuuíi tutu ciii cte Z¿u rtugcvtu y ni eníbro del PSOE. éste consideraba. a partir tic su cs-pcnítíícuu
ficul tades partt identi fíca rse con ¡¿u Iglesia y- li it csona 1. que lía bítí lía bicicí chus futentes cíe r¿íci cal u’ uducín dcl

mayoría de Icus cristianos. Dcs¿uparccid¿t la EF dci e una inuelecí cual y ct r¿í ctrera tutitití tuuuinab u cm tic los

CUN sus miembrcus sc sienten Iiué rftuncus, htíuí mus u ntlnidcus pcur le ioceteecual acícipí aroní pesicícinos uuícííuis

el u’aciicales y ctcugtiitíuietis qute cts ufecuticicus pcic 1-u se”ciuuci-i.perdido referente religioscí qcce les permit la Las eonííregaeicíncs nial amis surgen cii el siglo \X pe

senti rse cnistittnos. Despcíés de haber p¿tstudo ce cíespnés cíe ¿u tcíuict cien tic ¿u tioníp¿ufíía cío toscus
por FECU N es íncuy difícil volver a prtuctic¿cr cutí fundaeitíuu cíñeiní cte tus congrecmeicmnes tiene u uetuu cuí StO

catolicisuuio burgués. por escí la níayonítí de ¡os cutincio cl lesnita Juan Lcn tus con cus esí tutiiauutcu dcl tole
cxuuuíembros de E ECU N abandcu nauí si tutu scí fe gui Rouííanci tutítía itt ( cingreg’iduc$n cíe u u Aa undu,ucuo n cinc

tul níen - asociación seglar quc su cnt cl cspíni tu cte tus Cicí tudutus \ c~ uc
sí os la práctictc religiosa i-e cartceteniztc ion su cicx citucSn maviti itt 1:1 exuití ciii

cte esutí p mi uuíec¿c cci n guegne cS tu 11ev ¿u tít ccciinoeini ieni o o ti ci tít

en 1584 pcír p¿crte cte Oregericí Xlii I-n t 773 cita ttu suipm-

6. Conclusión sión cíe ja t
7cupa ti (a tic Jescus. tas cciiiccrccctueituiíes se ciesvin-

cutauí cte cus jescliutis y ptsstin ¿u clepetícter cíe los cíluispes y tu
¿usetuiturse cii luís iarrcuqcii¿is. (“tun ci resutublccitaiciuutí cíe tu
orcteuu en u 814. tus ceuugrcg¿icitíuies vuicivetí ti yuuucultuc.sc ti cts

- entro del catolicismo progrcsist¿u. ¡a jesuitas y ecmn cm dan su expansicin. A males de sugicí surge

7’- experiencia dc EEC UN es cina cíe las Ii ictit5n caí 61ictí. bu cre¿uci (un cíe la ticeica ctíi (itic¿u uuncívcíe¿u

mas si ngn¡tures. En EEC UN se quiso scní os prtubtcnias tic iciení ititití partí tus congregaciones ma—
1 auius h¿cst¿u íuiccli¿ucluis del sigící xx. c ‘¿írííícuíía. t 994. u 158.

conjugar catolicismo e izquierda y elitismo, pro Mtíxe. 1966).

pie de itt Comptufuítc de Jesús, con deseitísamiemí liestunés tic esa fecha. tus cuuuíiuuíiciacíes universiunrias: cíe

te. Esta ce ni bin¿cci c’in de p rcupcisi tcus estaba ¡ lentí ~cuiuit ual dad ignaciana resu rgiercun 1 ras un os ¿u ti lis: tic pu-

de cont r¿cdicciones que fueromí saltandcí ¿t mcdi icntcsus p¿usancte tu itaniturse entonces t\’X.
da que las ccuuncínid¿udes t mtítttron cíe ¡¡extur a 1-u n estos años cuecienecen ¿u tu i-’t<t’íi Ni Lr:cacicc:i Se ti-q cuí tu y ti ncgo ciii Peces Btu rba -

práctica cl pncuyectcu de FECU N. Pcur escí el Las nouuubres sotí seutiónirnes tu excepeic’ín tic cts con-
pnoyeetcu de FECtIN fraeasci porqtue estaba siliarios.
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íSIBt.IOGR4I-’i.A Rcuc’.x. Ni: -ít3na ¿ucuncuxirntcciuiin stícioiógicu. piulluica e dcci—
luiucieti a bu izciutertttí ctuuiiciriislti u-c—vcitcucioatinitu en Escití—

Ni >5i 5. Ni: ‘Cuí,> y uíí¿uu’ciniuí cuí Lsiítuihtuí, c’-ru A\.vv, ¡‘<— ~ Cuí ti /uiuuic’i’lo í’co’Iíciíl: ;‘lin¡c’ y di--huí- u/t’ ¿ci /zc¿uh/ií’í/í’í
íluíí .-ii-í’riupu-: ‘cuí ti, iii, ciii Sil 1 crr u i 1)57 u cuí/u, lísuucucilí u-cc L.spcííuuu 4964—1992), bus liltuos tic tu

Bsiux. 1. tSAi”ciN:\. it ‘u Bu lis i ¡II i qíuci u c/ic ~‘Dc’c’u’ií¡u’uí uit it it u. 994.
í’i’uuiiuuíuií<’, lid < ‘oíact’i ~>o) Ru>’ Ni -‘Rú’ecíuuíuí’íueeiítui bi.si¿uuioí cid ntuciíuiicuuuit evcstui—

Bt”uíc;í”íí. 1>> ¡‘ecu ccciii it ulí si síu icilOulii ci l/c (ci ti /iiiioi> i)(>9 chin ‘u ciccttv’e tic it, i<tjcuieu’dl:u cuiuuuiutut<itu u-cviutuiciiintuniti
Bu’u<’i’>i ‘5: “Flisieritus tic síu u” un l’í’uííí¡íí iii 1 uuíií’uv’ulc/uuc/ 1- ~ 1 sp túto’. cuí LI ¡ticíi’cíio i-íuíliciuk :iuiqc’ í’c/c’í’(ii>’ di’ Li

¡<mcc Iéc’lllíex iiuíi)iIclHc oc 1991 i q¡ííí i chi u’c-i-íilucc-iísuzíuc’io cii hs;ííuuuií < l’)(i4—19
92 1 Icís ti—

‘~‘uiíVíONA. lx lic t iciil/iícoc,i ji it sos i í i huí u ci líO c-ciioliio bu lis (tu ¿u c:it:ír¿uití. c)tJ4
luí I/cii’&u’]ocici íh’ Jcis’uícli u íu¡íi u uíusci sucí iii cíe tir¿íuítíti¿i. 5 ‘uN 551 5515k ev ~¡Visunsus: lustcui’itus tic tucití-’. cii ¡Pi—

91)4 ciii liS 1 iiii/iiiH 11>15
tAul,5’uciN,’u 1>’ [k’ (‘rustís <cx u JuNcís tilia’» en S’uíi’ii’í/ííí/

u’ Llipuucí u mci ~cític 191)4
cAncel i~s t ‘-c uíííiíucís tít t:í idcaíid:ud c.¿uci’utiua: tic ití upií— Ifl)(’uJXiFN1’OS

ciceñe:u ,it cOitupilí iuisui--.S’c,i-cÁykíí-/ ¿ite<í¡h ji. u. ííí¿uuzo
cíe 99= :ujii.Ai(. 1.: «(‘¿crucí cuí’ iii u u t—au ucpue t’uinuass. u 971

luís, Vsi 5/sic R l’’li’s¡íc i/ic’iíií/uipci u ulc’uuuiiutíuliui 1 ItiAt. (‘‘1 si -ss tui Niu;ísíiuux’s. ¡ í. tuuiuiu níc u tuis cui’cuvinci:ítes tic Fis—
1951 í<uñtu-í. ut)71 -

t)í’uz S’sí. ‘/\i< R ‘u 5 SL’u”’ciiiiii t uNí 5 <cttj: Rc’/iu¡iita í sí,cii’— t’ccs-iss iii Vi u:s.uuíí’,.s. t ‘‘iXcí i’. clu tu ¡ts:uiíílulc¿u Ntuciiuiii:it
<¡cuí! ‘‘u /ic 1 s¡tiiuíií 1 íiuuii’uuqíiui-i’iuic’ui, (‘‘15. 9114 cíe ui—icii JN !-s

1u¿uiiuí tui un u tu 11171
uuii~’.-z No ‘-iii’ u N.u Yiii’c-í’uí ~-íulo i’spei-ouuzo tiDil, 1971 I’IttJ N tlutuiitucttu’ «Mí íti5is tít Ii siuíutuc:icSii tic Llitt (5 cii
1 i R\ ksíii’’ Buí ‘u’ i -‘istuiclituiíues s piuifcsciucs cuuiuvcrsiu¿i— iNp¿íñ¿u~-. 11)73

tuis uuiiiiu,u i u uíictc-’. u-ii Rucíx (.‘s-ucs,íc u t< l\l t’,xícnt-tcas. ~ sial> y- NlAic’i’i.Nu-’¡ t.’uiAi.: -ít’:urt¿i tic ti cisagi’d—¿uuutici’tíi lic:
t Li, uuuící ci sídtii( /uíi¡c’ 1’? i’uuliuiiu ci ib ti íííii ci Iasiitciciiiui Stuituuiituiicti ti 1—Itt Vi Isuutuíí:i~. u

1 cutí uutílcí cl t ccítulit.cí. u ijin (.iiis/Ñí.t¡ Diiic:síuuí. .4:« Iii ciuiiijuniioíistt teuuíuucic¿utí’. cucuuicís—
1 <iii -i tui ‘u t> ( cmii Si’ hin>’ /íts/in’cic ecu! 1 t iiunNuN t 994 ‘tu preseuiu¿uti¿u cuí ití Astuiiiiulcti N¿ícciciíí:íi dci í{s;uiií:ur.
duisí s ‘-u ilícic iii e íícucler puihi’uituc tui [u uuuíiveusidtudi es—

flcuiiuii u” ci> Sis!, uncí .>435 197S(
tít t{N <‘ciii / i ‘‘llisuctiltus tic titttiui cii Pci’ i 756,
\ít-’ucc\tiu 1 Ilisitíi os ciu sití iii cuí ¡<Ls. 986
N’i tu e:/ t, Lic jíu ¡íííi iii cccii ‘ji luí u íuii.siíiiiuu í’í /ic c/c’íuíícci’luliíi

-íu Ls¡iíuuío t iii> ci sud cci dc 1 u ieít/iu qocí Isisuítí Síu cís’sii (‘u tuctuitícicí siucicul Pcuueuieeic’u ¿u i’Lt(ti N
u u Ni 1 t ííu’ís uiíhiuuítiu csicítlicciuuii cuí íisp~a’. /uí u>, u tic 1968 u sta síu ciisuutnciciui

cuí Pc> isiuí Pc íicc’ii’si ciii c síícílicciuuuí.s Siuilíu/c’s u’’ 3 1 \iiii)i u t 55155 iii Mi’.”ci>itt’.x: Audíuuicecuci tiiuisiiitunict
1993 getícícul de ni-tu’ Vi l>lic’t ¡1 i’~ícuítiuttc desde 19t< lítusutí

cusí u-u-u- “1 ccliii \íucípc í1íuístííl tic’ ti ptui¿uturt.u~-. c’i’u ¡‘u’— ud?
<liii /iuuiui/iu cusí /1 iii ucd Sai 1 cnujuc 1957 lssíí s Vi sic u uNí ¡ í í~uiíi ‘¡: ‘retesen cíe enscficiuí,’:is iuic—

Pilííi”.¡. \ Dic’cuuuii-ui iii ~ de Artuei’iií” cuí xiuiíííjííuu. cli us 1 criciuccucí u 1 It U’ N desde t~)?<i -u tiÑó. N’iiiitcí cii lius
52. t 976 eciniuies tic esiutiítuiiies y t-n 1 ‘creí M:íreii¿u lucir tu Restituí—

t’iN’i’i uy u, u< ii iiíu:ugiuítuniii síteicul cíe tu uclición,’ cuí luz cii’uíí Socititisua.
ii’crcí¡ííi.s. t 994 Icísí> A’c-’i’íxs’tcí Ri>tuucic,i ii/ Mcciiecí, i>ericuicbc$ tu 1-ii—

luN ucís. 1 1 e Au.isi.ísuuí Ai.iisí’íí. 1.: <it’u/icuu/ u íÑ~v, ch/ t’t.iN Z.¿uu’agtt¡.ti desde 968 [u si u 1971 MulilíS cii luís ecíuííi—
íuicii.’c’c’siííiu’uii c’sjiíícucií: u’ccí’íuu’’uííu -‘ Lí’~(”ti;X’¡ -- uum ííiíííuiuíc ícs tít’ esinditíruces pcístcí cuí níuuíic cii c:t suti±.
ca uit’ u.:íií,ieihíii Suc-itt Fcliuiíriit Rtuy’íii, e ¡e Nl ícííííí Jito’ Luís Mxiii sí ¡ Niucie ciii Pc:ricuiecicS ci itt JN
1968 desde u QuiS lícísití su, ciíscutcuuucíuí \‘iilitc3 cuí luís ccuuiuítes cíe

i>iuiii’u ji csut 1. i’< »-t-ccrítu ulc ictuciutes: ululo u1uu’icíiau<uciiuíí a lis esutídicunies x iitíscu’riinuííuiiut cii ci Ud ix
ctí-ieecíes rnitii:uuiues ticí nuciic¿ílisuuící tic i,cíuiiercias cuí itt mo-’ lcrs>sc’ici HAS-sic u’u-: Atucugtidcí, lcnteiícciiu ¿u i>íit’tJN
seguuuicíui uííiícucí cíe tus sescaití: ci ííiciviííiierítií esucíciiauíuit ciuscie cHuS uticiutí scu uiisíiiuít’iíin Ni> uiui?uiui cuí ci niciviniiciíuii
19(i4—t u)7()~,, cuí Lii ¡‘rcoc’í’ííí í’uií/lc’íul: >iiiíyc’ u’ íh’í-hiu-c- 1/e Li tysccuiiituiuuit Luí ti tctutisiuitsui iui’iieiuttci tít ‘SA

u-u, /ús¡’ícciíu ( /964. /992) 1 Ii luía tu Pi :c’uí: i’sicuiiiicci t’ucuísílu:’ii’uc.í cíe ti-Ii i N /¿ur¿ugcí—
huís cíe [¿ue¿íí:iíx,ítu. 994 ¡a 1968 1925
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