


 
Las opiniones del nuevo Papa
Francisco I sobre la fam ilia, la fe y
el papel de la Iglesia en el siglo XXI.
El Cardenal Jorge M ario Bergoglio,
desde el 13 de m arzo de 2013 Papa
Francisco, y el Rabino Abraham
Skorka, rector del Sem inario
Rab²nico Latinoam ericano, son dos
tenaces prom otores del di§logo
interreligioso, a trav®s del cual
buscan construir horizontes
com unes sin diluir las
particularidades que los
caracterizan. Sobre el cielo y la
tierra es el resultado de una serie



de profundas conversaciones que
m antuvieron de m anera alternada
en la sede del Episcopado y en la
com unidad jud²a Benei Tikva. En
sus encuentros transitaron las m §s
variadas cuestiones teol·gicas y
terrenales. Dios, el
fundam entalism o, los ateos, la
m uerte, el Holocausto, la
hom osexualidad, el capitalism o, son
apenas un pu¶ado de los tem as en
los que dan a conocer sus opiniones
el nuevo l²der de la Iglesia cat·lica
y el prestigioso rabino Skorka.
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E L  D IĆ L O G O  C O M O
E X PE R IE N C IA
por Abraham  Skorka

çY les dijo D iosé è[1] Es el prim er
testim onio dialogal que hallam os en la
B iblia. La ¼nica criatura a la que se
dirige en tal sentido el Creador es el ser
hum ano. D el m ism o relato del G ®nesis
resulta que el individuo se caracteriza
por su especial capacidad para
relacionarse con la naturaleza, con el
pr·jim o, consigo m ism o y con D ios.

Los referidos v²nculos que tiende el
hom bre no conform an, por cierto,



com partim entos estancos e
independientes unos de otros. La
relaci·n con la naturaleza nace a partir
de su observaci·n y la ²ntim a
elaboraci·n de lo observado; con el
pr·jim o, a partir de las pasiones y las
experiencias vividas, y con D ios, a
partir de lo m §s profundo del ser,
nutrido por todas las anteriores y com o
consecuencia del di§logo consigo
m ism o.

El verdadero di§logo dem anda tratar
de conocer y entender al interlocutor, y
m arca la esencia de la existencia del
hom bre pensante; com o lo expresa ð a
su m anerað  Ernesto Sabato en el



pr·logo de U no y el universo:[2] çUno
se em barca hacia tierras lejanas, o busca
el conocim iento de hom bres, o indaga la
naturaleza, o busca a D ios; despu®s se
advierte que el fantasm a que se
persegu²a era Uno m ism oè

En el di§logo con el pr·jim o, las
palabras son m eros veh²culos
com unicantes cuyo sentido no es
siem pre el m ism o, en ciertos aspectos,
aun para todos los m iem bros de una
sociedad que habla el m ism o idiom a.
H ay m atices propios que cada uno les
otorga a m uchos de los vocablos que
hacen al acervo idiom §tico. El di§logo
dem anda para sus actores descubrirse



m utuam ente.
çLa vela de D ios es el alm a del

hom bre que revela todos los §m bitos de
las entra¶as.è[3] D ialogar, en su sentido
m §s profundo, es acercar el alm a de uno
a la del otro, a fin de revelar e ilum inar
su interior.

En el m om ento en que se alcanza una
dim ensi·n dialogal tal, uno se da cuenta
de las sim ilitudes que com parte con el
otro. Las m ism as problem §ticas
existenciales, con sus dem andas y sus
m ¼ltiples resoluciones. El alm a de uno
se refleja en la del otro. Los h§litos
divinos que am bos poseen saben
entonces aunarse para conform ar junto a



®l una atadura que jam §s flaquear§,
com o est§ dicho: çLa cuerda de tres
dobleces no ha de desm em brarse
r§pidam enteè.[4]

M uchos fueron los m om entos que
sirvieron de acercam iento y
conocim iento entre el cardenal
B ergoglio y yo, y que pavim entaron una
senda larga de encuentros con distintas
caracter²sticas y circunstancias.

Cierto d²a fijam os lugar y fecha para
sentarnos m eram ente a hablar. El tem a
era la vida m ism a en sus m ¼ltiples
facetas: la sociedad argentina, la
problem §tica m undial, las expresiones
de vileza y grandeza que



presenci§bam os en derredor. D ialogar
en la m §s absoluta intim idad, salvo la
presencia de £l, que aunque no lo
nom br§ram os asiduam ente (àacaso hac²a
falta?) lo sent²am os siem pre presente.

Los encuentros fueron repiti®ndose,
cada uno con sus propios tem as. Cierta
vez, fijado el encuentro en m i escritorio
en la com unidad, le fui com entando
acerca de ciertos docum entos
enm arcados que adornan las paredes del
despacho. M e detuve en unas hojas
m anuscritas del fam oso pensador, el
rabino A braham  Joshua H eschel, y en
otros textos. Sin em bargo, m i am igo se
detuvo en el m ensaje de salutaci·n que



hab²a pronunciado en la sinagoga hac²a
unos a¶os, en ocasi·n del inicio de la
liturgia del a¶o nuevo hebreo, que se
encontraba colgado junto al de H eschel.
M ientras acom odaba algunas cosas del
siem pre desordenado §m bito, lo observ®
parado frente a aquellas p§ginas
firm adas y datadas por ®l.

La intriga m e em barg·. àQ u® habr§
pasado por su m ente en aquel m om ento?
àQ u® ten²a de peculiar ese gesto, m §s
que el de cuidar y m ostrar un docum ento
que considero testim onio valioso en lo
que hace al di§logo interreligioso de
nuestro m edio? N o le pregunt®. H ay
silencios, a veces, que guardan en s² un



dejo de respuesta.
Pasado un tiem po, fijam os nuestra

reuni·n en su escritorio, en el
A rzobispado. La conversaci·n conllev·
a discutir acerca de la presencia del
sentim iento religioso en la poes²a
hispanoam ericana. M e dijo: çTengo una
antolog²a en dos tom os al respecto que
se la presto, aguarde que voy a la
biblioteca a buscarlosè. Q ued® en la
soledad de su peque¶o estudio. O bserv®
el arm ario con las fotos que lo
acom pa¶aban. D eben de ser seres m uy
queridos y significativos para ®l,
reflexion®. R epentinam ente distingu²
entre ellas, enm arcada, una foto que le



hab²a regalado de un encuentro
com partido en el que nos hab²am os
retratado juntos.

Q ued® im pactado, en silencio. H all®
la respuesta de aquel otro.

En aquella reuni·n decidim os
com poner este libro.

Si bien todo rabino durante su
form aci·n pacta un com prom iso
especial con D ios, pues com o m aestro
de la Ley adquiere el deber de ser
paradigm a de ella m §s que cualquier
otro jud²o, una vez en funciones, se debe
a los hom bres su com prom iso con el
C reador. A l igual que los profetas, luego
de los m om entos de elevaci·n espiritual



en soledad, debe retornar a la gente y
ense¶arle sobre la base de la
espiritualidad adquirida. Pues las
dim ensiones espirituales alcanzadas
individualm ente s·lo adquieren sentido,
al decir de los relatos b²blicos, cuando
sirven para com partirlas con m uchos.

Si bien es la palabra oral la que m §s
utilizan los rabinos, siem pre subyace el
desaf²o de pulir los t®rm inos y
plasm arlos en escritos. Las palabras
pueden desdibujarse o tergiversarse en
el tiem po. Los conceptos escritos
perm anecen, docum entan y perm iten que
m uchos tengan acceso a ellos.

Con el cardenal Bergoglio m e unen



estas dos ense¶anzas. Siem pre la
preocupaci·n, y el tem a central de
nuestras charlas, fue y es el individuo y
su problem §tica. Solem os anteponer la
espontaneidad oral a la estructuraci·n
de lo escrito. Por lo cual, plasm ar en un
libro la intim idad de nuestros di§logos
signific· aunarnos con el pr·jim o,
quienquiera que fuese ®ste. Transform ar
el di§logo en conversaci·n con m uchos,
desnudar las alm as, aceptando todos los
riesgos que ello im plica, pero
profundam ente convencidos de que es la
¼nica senda del conocim iento de lo
hum ano, aquella susceptible de
acercarnos a D ios.



E L  FR O N TISPIC IO  C O M O
E SPE JO

por Jorge Bergoglio

El Rabino A braham  Skorka hizo
referencia, en un escrito, al frontispicio
de la Catedral M etropolitana que
representa el encuentro de Jos® con sus
herm anos. D ®cadas de desencuentros
confluyen en ese abrazo. H ay llanto de
por m edio y tam bi®n una pregunta
entra¶able: àa¼n vive m i padre? N o sin
raz·n, en los tiem pos de la organizaci·n
nacional, fue puesta all² esa im agen:
representaba el anhelo de reencuentro de



los argentinos. La escena apunta al
trabajo por instaurar una çcultura del
encuentroè. Varias veces alud² a la
dificultad que los argentinos tenem os
para consolidar esa çcultura del
encuentroè, m §s bien parece que nos
seducen la dispersi·n y los abism os que
la historia ha creado. Por m om entos,
llegam os a identificarnos m §s con los
constructores de m urallas que con los de
puentes. Faltan el abrazo, el llanto y la
pregunta por el padre, por el patrim onio,
por las ra²ces de la Patria. H ay carencia
de di§logo àEs verdad que los
argentinos no querem os dialogar? N o lo
dir²a as². M §s bien pienso que



sucum bim os v²ctim as de actitudes que
no nos perm iten dialogar: la
prepotencia, no saber escuchar, la
crispaci·n del lenguaje com unicativo, la
descalificaci·n previa y tantas otras.

El di§logo nace de una actitud de
respeto hacia otra persona, de un
convencim iento de que el otro tiene algo
bueno que decir; supone hacer lugar en
nuestro coraz·n a su punto de vista, a su
opini·n y a su propuesta. D ialogar
entra¶a una acogida cordial y no una
condena previa. Para dialogar hay que
saber bajar las defensas, abrir las
puertas de casa y ofrecer calidez
hum ana.



Son m uchas las barreras que en lo
cotidiano im piden el di§logo: la
desinform aci·n, el chism e, el prejuicio,
la difam aci·n, la calum nia. Todas estas
realidades conform an cierto am arillism o
cultural que ahoga toda apertura hacia
los dem §s. Y as² se traban el di§logo y
el encuentro.

Pero el frontispicio de la Catedral
todav²a est§ all², com o una invitaci·n.

Con el R abino Skorka hem os podido
dialogar y nos ha hecho bien. N o s®
c·m o em pez· nuestro di§logo, pero
puedo recordar que no hubo m uros ni
reticencias. Su sencillez sin fingim iento
facilit· las cosas, incluso que le



preguntara, despu®s de una derrota de
R iver, si ese d²a iba a cenar cazuela de
gallina.

Cuando m e propuso publicar algunos
di§logos nuestros, el çs²è m e sali·
espont§neo. Reflexionando luego, en
soledad, la explicaci·n de esta respuesta
tan r§pida, pens® que se deb²a a nuestra
experiencia de di§logo durante bastante
tiem po, experiencia rica que consolid·
una am istad y que dar²a testim onio de
cam inar juntos desde nuestras
identidades religiosas distintas.

Con Skorka no tuve que negociar
nunca m i identidad cat·lica, as² com o ®l
no lo hizo con su identidad jud²a, y esto



no s·lo por el respeto que nos tenem os
sino tam bi®n porque as² concebim os el
di§logo interreligioso. El desaf²o
consisti· en cam inar con respeto y
afecto, cam inar en la presencia de D ios
y procurando ser irreprochables.

Este libro testim onia ese cam inoé  a
Skorka lo considero herm ano y am igo, y
creo que am bos, a lo largo de estas
reflexiones, no dejam os de m irar con los
ojos del coraz·n ese frontispicio de la
Catedral, tan decidor y prom isorio.



1. SO B R E  D IO S

Skorka: H ace m uchos a¶os que nos
conocem os y que se forj· una fraternal
am istad entre nosotros. Cuando analizo
los textos talm ¼dicos encuentro uno que
dice que la am istad significa com partir
com idas, m om entos, pero al final se¶ala
que la real am istad consiste en poder
revelarle al otro la verdad del coraz·n.
Eso es lo que se fue dando a trav®s del
tiem po entre nosotros. C reo que
indudablem ente lo prim ero que nos uni·
fue y sigue siendo D ios, quien hizo
cruzar nuestros cam inos y perm iti·



revelarnos la verdad de nuestros
corazones. Si bien abord§bam os
m ¼ltiples tem as en nuestras habituales
conversaciones, nunca habl§bam os
expl²citam ente de D ios. T§citam ente,
por supuesto, se hallaba presente. Ser²a
bueno com enzar este encuentro, que
planeam os dejar com o testim onio de
nuestro di§logo, hablando de aquel que
tanto significa en nuestra existencia.

Bergoglio: áQ u® buena la palabra
cam ino! En la experiencia personal de
D ios no puedo prescindir del cam ino.
D ir²a que a D ios se lo encuentra
cam inado, andando, busc§ndolo y



dej§ndose buscar por £l. Son dos
cam inos que se encuentran. Por un lado,
el nuestro que lo busca, im pulsado por
este instinto que fluye del coraz·n. Y
despu®s, cuando nos encontram os, nos
dam os cuenta de que £l nos buscaba
desde antes, nos prim ere·. La
experiencia religiosa inicial es la del
cam ino: Cam in§ hasta la tierra que te
voy a dar.[5] Es una prom esa que D ios le
hace a A braham . Y  en esa prom esa, en
ese cam ino, se establece una alianza que
se va consolidando en los siglos. Por
eso digo que m i experiencia con D ios se
da en el cam ino, en la b¼squeda, en
dejarm e buscar. Puede ser por diversos



cam inos, el del dolor, el de la alegr²a, el
de la luz, el de la oscuridad.

Skorka: Lo que usted dice m e refiere
a distintos vers²culos b²blicos. Por
ejem plo, cuando D ios le dice a
A braham : çCam ina delante de m ² y s®
²ntegroè.[6] O  cuando el profeta M iqueas
le quiere explicar al pueblo de Israel lo
que D ios espera, y entonces le dice:
çH acer justicia, am ar la piedad y
cam inar con hum ildad junto a tu
D iosè.[7] Sin lugar a dudas, la
experiencia de D ios es din§m ica, por
utilizar una palabra que aprendim os en
nuestras com unes ciencias exactas.[8]



Pero àqu® cree que le podr²am os decir
al hom bre en estos tiem pos cuando el
concepto de D ios se halla tan
degradado, vapuleado, tan m al usado?

Bergoglio: Lo fundam ental que hay
que decirle a todo hom bre es que entre
dentro de s². La dispersi·n es un quiebre
en el interior, nunca lo va a llevar a
encontrarse consigo m ism o, im pide ese
m om ento de m irar al espejo de su
coraz·n. A h² est§ la sem illa: contenerse
a uno m ism o. A h² em pieza el di§logo.
U no a veces cree tener la precisa, pero
no es as². A l hom bre de hoy le dir²a que
haga la experiencia de entrar en la



intim idad para conocer la experiencia,
el rostro de D ios. Por eso m e gusta tanto
lo que dice Job despu®s de su dura
experiencia y de di§logos que no le
solucionaron nada: çA ntes te conoc²a de
o²do, ahora te han visto m is ojosè.[9] A l
hom bre le digo que no conozca a D ios
de o²das. El D ios vivo es el que va a ver
con sus ojos, dentro de su coraz·n.

Skorka: El libro de Job nos da una
gran ense¶anza, porque ð en s²ntesisð
dice que no podem os entender c·m o se
m anifiesta exactam ente D ios en las
acciones individuales. Job, que era un
hom bre de justicia, de rectitud, quiere



saber por qu® perdi· todo, hasta su
salud. Sus am igos le dicen que D ios lo
castig· porque ha pecado. £l les
contesta que aun si hubiera pecado, no
era para tanto. R eci®n cuando aparece
D ios, Job se queda tranquilo. N o obtiene
una respuesta, lo ¼nico que existe es un
sentir del Se¶or. D e este relato se
pueden deducir varias cosas que m arcan
m i personal percepci·n de D ios.
Prim ero: que los am igos de Job ð que
defendieron una tesis que dec²a çhas
pecado, por ende, D ios te ha castigadoè,
transform ando a D ios en una especie de
com putadora que prem ia o castigað
incurrieron en arrogancia y necedad. A l



final del relato, D ios le dice a Job ð
que tanto le recrim inaba la injusticia que
el C reador hizo con ®lð  que interceda
en oraci·n por sus am igos,[10] porque
ellos hab²an hablado incorrectam ente
acerca de ®l. Q uien grit· sus penas a los
cuatro vientos al reclam ar por la justicia
celestial fue visto placenteram ente por
D ios. Los que sosten²an un discurso
esquem §tico acerca de la esencia de
D ios fueron aborrecidos por £l. D ios, a
m i entender, se revela a nosotros de un
m odo m uy sutil. N uestro sufrim iento en
el presente podr²a ser una respuesta para
otros en un futuro. O  tal vez seam os
nosotros una respuesta de alg¼n pasado.



Se honra a D ios en el juda²sm o
cum pliendo con los preceptos revelados
por £l. Se siente su presencia a trav®s
de una b¼squeda, com o usted m encion·,
en una senda que cada uno y cada
generaci·n deben configurar.

Bergoglio: Exactam ente. El hom bre
recibe la creaci·n en sus m anos com o un
don. D ios se la da, pero a la vez le
im pone una tarea: que dom ine la Tierra.
A h² aparece la prim era form a de
incultura, lo que el ser hum ano recibe, la
m ateria prim a que debe ir dom inando
para realizar la cultura: transform ar un
le¶o en una m esa. Pero hay un m om ento



en que el hom bre se excede en esa tarea,
se entusiasm a dem asiado y pierde el
respeto por la naturaleza. Entonces
surgen los problem as ecol·gicos, el
calentam iento global, que son las nuevas
form as de incultura. El trabajo del
hom bre frente a D ios y frente a s² m ism o
debe m antenerse en una tensi·n
constante entre el don y la tarea. C uando
el hom bre se queda s·lo con el don y no
hace la tarea, no cum ple su m andato y
queda prim itivo; cuando el hom bre se
entusiasm a dem asiado con la tarea, se
olvida del don, crea una ®tica
constructivista: piensa que todo es fruto
de sus m anos y que no hay don. Es lo



que yo llam o el s²ndrom e de Babel.

Skorka: En la literatura rab²nica se
pregunta qu® es lo que no le gust· a D ios
en la torre de Babel. àPor qu® fren· la
construcci·n confundiendo las lenguas?
La explicaci·n m §s sim ple de la lectura
del texto es porque esas construcciones
que trataban de llegar a los cielos eran
parte de un culto pagano. Im plicaba un
acto de arrogancia con respecto a D ios.
El m idrash[11] dice que a D ios le
m olest· que a los constructores de la
torre les im portara m §s perder un
ladrillo que si desde sem ejante altura se
cayera un hom bre. Eso es lo que pasa



hoy, es el juego entre el don y la tarea.
El equilibrio tiene que ser exacto, el
hom bre tiene que progresar pero para
volver a ser hom bre. Si bien el que
sem br· y gener· todo es D ios, el centro
de lo m aterial y de la gran obra divina
es el hom bre. En la realidad que
estam os viviendo lo ¼nico que im porta
es el ®xito del sistem a econ·m ico, y lo
¼ltim o que im porta es el bienestar de
todos los hom bres.

Bergoglio: Lo que usted dijo es
genial. En el s²ndrom e de Babel no est§
solam ente la postura constructivista,
sino que tam bi®n aparece la confusi·n



de lenguas. Eso es t²pico de situaciones
en las que se da una exageraci·n de la
tarea, ignorando el don, porque en ese
caso el puro constructivism o lleva a la
falta de di§logo, que a su vez conlleva la
agresi·n, la desinform aci·n, la
crispaci·né  Cuando uno lee a
M aim ·nides y a Santo Tom as de
A quino, dos fil·sofos casi
contem por§neos, vem os que siem pre
em piezan poni®ndose en el lugar del
adversario para entenderlo; dialogan
con las posturas del otro.

Skorka: D e acuerdo con la
interpretaci·n talm ¼dica, N im rod era un



dictador de B abilonia que ten²a a todos
en un pu¶o y por eso se hablaba un solo
idiom a, el suyo. El tirano im puso
construir una torre que llegara a los
cielos para dejar su m arca, y as² ð con
cierta arroganciað  estar m §s cerca de
D ios. N o se trataba de una edificaci·n
pensando en el hom bre. Lo im portante
no era que todos vivieran bien. El
castigo fue que cada uno tuviera su
propia lengua, por haber construido lo
suyo, a trav®s de un ¼nico idiom a
desp·tico, y no algo universal. Este
relato es trem endo y tiene una vigencia
im presionante.



1. SO B R E  E L  D IA B L O

Bergoglio: El D em onio es,
teol·gicam ente, un ser que opt· por no
aceptar el plan de D ios. La obra m aestra
del Se¶or es el hom bre, algunos §ngeles
no lo aceptaron y se rebelaron. El
D em onio es uno de ellos. En el libro de
Job es el tentador, aquel que busca
destruir la obra de D ios, el que nos
lleva a la suficiencia, a la soberbia.
Jes¼s lo define com o el padre de la
m entira, y el libro de la Sabidur²a dice
que el pecado entr· en el m undo por la
envidia del D iablo a la obra m aestra de



D ios. Sus frutos son siem pre la
destrucci·n, la divisi·n, el odio, la
calum nia. Y en la experiencia personal,
lo siento cada vez que soy tentado para
hacer algo que no es lo que D ios m e
pide. C reo que el D em onio existe. Q uiz§
su m ayor ®xito en estos tiem pos fue
hacernos creer que no existe, que todo
se arregla en un plano puram ente
hum ano. La vida del hom bre sobre la
Tierra es una m ilicia, lo dice Job en el
sentido de que las personas son
constantem ente puestas a prueba; es
decir, una lucha por superar situaciones
y superarse. San Pablo lo tom a y lo
aplica a los atletas que en un estadio se



tienen que privar de m uchas cosas para
lograr el ®xito. La vida cristiana tam bi®n
es una suerte de atletism o, de pugna, de
carrera, donde hay que deshacerse de
las cosas que nos separan de D ios. M §s
all§ de esto, quiero se¶alar que una cosa
es el D em onio y otra es dem onizar las
cosas o las personas. El hom bre es
tentado, pero no por eso hay que
dem onizarlo.

Skorka: La concepci·n jud²a es
trem endam ente am plia. D entro de la
m ²stica existe lo que llam an çel otro
sentidoè, algo as² com o si hubiera
fuerzas del m al. Si bien en la B iblia



aparece esa im agen prim igenia de la
v²bora ð y que podr²a interpretarse
com o una fuerza del m al que incita al
hom bre en contra de D iosð  en el caso
del Sat§n de Job, al igual que el que
aparece en Bilam , se trata m §s bien de
hip·stasis de D ios. El Sat§n, en el caso
de Job, form ula delante del Se¶or las
dudas que em ergen en nuestra
conciencia al ver un hom bre ²ntegro que
agradece a D ios m ientras no le falta
nada en la vida: si lo bendijo con todo,
àpor qu® no ha de agradecerle a D ios?
àH ar§ lo m ism o a la hora de la angustia?
En el caso de B ilam , contratado por
B alak para m aldecir al pueblo de



Israel,[12] el Sat§n se coloc· enfrente de
®l para que no trasgreda la orden de
D ios de no aceptar el encargo del rey de
M oab. Cuando hablam os del bien y del
m al que se m anifiestan en la creaci·n,
hay un vers²culo que es el que a m ² m §s
m e convence; aparece en el libro del
profeta Isa²as[13] y dice que D ios es el
hacedor de la luz y el creador de la
oscuridad, el que hace la paz y el que
crea el m al. Es un vers²culo m uy
com plicado que interpreto diciendo que,
al igual que la oscuridad, no existe en s²
m ism o, sino que es la ausencia de la luz.
El m al es quitarle el bien a una realidad
y tam poco existe en s² m ism o. Yo, m §s



que de un §ngel, prefiero hablar del
instinto. N o se trata, para m ², de un
elem ento externo sino de una parte
interna del hom bre que desaf²a al Se¶or.

Bergoglio: En la teolog²a cat·lica
tam bi®n hay un elem ento end·geno, que
se explica a partir de la ca²da de la
naturaleza despu®s del pecado original.
En lo que usted llam a instinto
coincidim os, en el sentido que no
siem pre que uno hace algo inapropiado
es porque lo em puja el D em onio. Uno
puede hacer algo m alo por su propia
naturaleza, por su çinstintoè, que se
potencia por la tentaci·n ex·gena. En



los Evangelios llam a la atenci·n que
Jes¼s em pieza su m inisterio con
cuarenta d²as de ayuno y oraci·n en el
desierto, y en ese m om ento Sat§n lo
tienta con las piedras para que se
conviertan en pan, con la prom esa de
que no le pasar§ nada si se tira del
tem plo y con el com prom iso de que
tendr§ todo lo que quiera si lo adora. Es
decir, el D em onio se apoya en la
situaci·n existencial de ayuno y le
propone una çsalida om nipotenteè,
centrada en s² m ism o (una salida de
satisfacci·n, de vanidad y de orgullo)
que lo aleja de su m isi·n e identidad de
Siervo de Y av®.



Skorka: A ceptarlo, en ¼ltim a
instancia, est§ en el libre albedr²o de
cada individuo. Todo lo dem §s son
percepciones, interpretaciones que nos
vienen de los textos que consideram os
sagrados. Lo que queda claro es que hay
un algo, sea el instinto o sea el D iablo,
que se nos presenta com o un desaf²o
para dom inarlo, para desterrar lo m alo.
La m aldad no puede dom inarnos.

Bergoglio: £sa es precisam ente la
lucha del hom bre sobre la tierra.



3. SO B R E  L O S A TE O S

Bergoglio: Cuando m e encuentro
con personas ateas com parto las
cuestiones hum anas, pero no les planteo
de entrada el problem a de D ios, excepto
en el caso de que m e lo planteen a m ². Si
eso ocurre, les cuento por qu® yo creo.
Pero lo hum ano es tan rico para
com partir, para trabajar, que
tranquilam ente podem os com plem entar
m utuam ente nuestras riquezas. C om o soy
creyente, s® que esas riquezas son un
don de D ios. Tam bi®n s® que el otro, el
ateo, eso no lo sabe. N o encaro la



relaci·n para hacer proselitism o con un
ateo, lo respeto y m e m uestro com o soy.
En la m edida en que haya conocim iento,
aparecen el aprecio, el afecto, la
am istad. N o tengo ning¼n tipo de
reticencias, no le dir²a que su vida est§
condenada porque estoy convencido de
que no tengo derecho a hacer un juicio
sobre la honestidad de esa persona.
M ucho m enos si m e m uestra virtudes
hum anas, esas que engrandecen a la
gente y m e hacen bien a m ². D e todas
form as conozco m §s gente agn·stica que
atea, el prim ero es m §s dubitativo, el
segundo est§ convencido. Tenem os que
ser coherentes con el m ensaje que



recibim os de la B iblia: todo hom bre es
im agen de D ios, sea creyente o no. Por
esa sola raz·n cuenta con una serie de
virtudes, cualidades, grandezas. Y  en el
caso de que tenga bajezas, com o yo
tam bi®n las tengo, podem os com partirlas
para ayudarnos m utuam ente a superarlas.

Skorka: Coincido con lo que dijo, el
prim er paso es respetar al pr·jim o. Pero
agregar²a un punto de vista: cuando una
persona dice çyo soy ateoè, creo que
est§ tom ando una postura arrogante. La
posici·n m §s rica es la del que duda. El
agn·stico piensa que no hall· todav²a la
respuesta, ahora el ateo est§ convencido,



ciento por ciento, de que D ios no existe.
Tiene la m ism a arrogancia que quien
asevera que D ios existe, tal com o existe
esta silla sobre la que estoy sentado. Los
religiosos som os creyentes, no dam os
por hecho su existencia. La podem os
percibir en un encuentro m uy, m uy, pero
m uy profundo, pero a £l nunca lo vem os.
U no recibe respuestas sutiles. El ¼nico
que, seg¼n la Tor§, expl²citam ente
hablaba con D ios, cara a cara, era
M ois®s. A los dem §s ð Jacob, Isaacð ,
la presencia de D ios les llegaba en
sue¶os o en refracciones. D ecir que
D ios existe, cual si fuera una certeza
m §s, tam bi®n es una arrogancia, por m §s



que yo crea que D ios existe. N o puedo
afirm ar superficialm ente su existencia
porque debo tener la m ism a hum ildad
que le exijo al ateo. Lo exacto ser²a
se¶alar ð com o M aim ·nides enuncia en
sus trece principios de la feð  çyo creo
con fe plena que D ios es el C readorè.
Siguiendo la l²nea de M aim ·nides, uno
puede decir lo que D ios no es, pero no
puede asegurar lo que D ios es. Se
pueden m encionar sus cualidades, sus
atributos, pero de ninguna m anera darle
form a. A l ateo le recordar²a que hay una
perfecci·n en la naturaleza que est§
enviando un m ensaje; podem os conocer
sus f·rm ulas, pero nunca su esencia.



Bergoglio: La experiencia espiritual
del encuentro con D ios no es
controlable. Uno siente que £l est§, tiene
la certeza, pero no puede controlarlo. El
hom bre est§ hecho para dom inar la
naturaleza, ®se es su m andato divino.
Pero con su Creador no puede hacerlo.
Por eso en la experiencia de D ios
siem pre hay un interrogante, un espacio
para arrojarse a la fe. Rabino, usted dijo
una cosa que, en parte, es cierta:
podem os decir lo que no es D ios,
podem os hablar de sus atributos, pero
no podem os decir qu® es. Esa dim ensi·n
apof§ntica, que revela c·m o hablo de
D ios, es clave en nuestra teolog²a. Los



m ²sticos ingleses hablan m ucho de este
tem a. H ay un libro de uno de ellos, del
siglo X III, The C loud of U nknow ing, que
intenta una y otra vez describir a D ios y
siem pre term ina se¶alando lo que no es.
La m isi·n de la teolog²a es reflexionar y
explicar los hechos religiosos y, entre
ellos, a D ios. A  las teolog²as que
intentaron definir con certeza y exactitud
no s·lo los atributos de D ios, sino que
tuvieron la pretensi·n de decir
totalm ente c·m o era, tam bi®n yo las
podr²a clasificar com o arrogantes. El
libro de Job es una continua discusi·n
sobre la definici·n de D ios. H ay cuatro
sabios que van elaborando esa b¼squeda



teol·gica, y todo term ina con una
expresi·n de Job: çA ntes te conoc²a de
o²das, ahora te han visto m is ojosè. La
im agen de D ios que tiene Job al final es
distinta de la del principio. La intenci·n
de este relato es que la noci·n que
tienen estos cuatro te·logos no es
verdadera, porque a D ios siem pre se lo
est§ buscando y encontrando. Y  se da
esa paradoja: se lo busca para
encontrarlo y porque se lo encuentra, se
lo busca. Es un juego m uy agustiniano.

Skorka: Yo creo con fe plena que
D ios existe. A diferencia del ateo ð que
asegura que no existe y elim ina



cualquier tipo de dudað , yo utilizo la
palabra fe, que im pl²citam ente deja
traslucir alg¼n m argen de incerteza. D e
alguna m anera, digam os, le doy cierto
cr®dito ð m ²nim oð  a lo que escribi·
Sigm und Freud,[14] que dec²a que
necesitam os la idea de D ios por nuestra
angustia existencial. Pero despu®s de
haber investigado con cierta
profundidad las posturas que niegan la
existencia de D ios, vuelvo a creer.
C uando cierro el c²rculo, vuelvo a sentir
la presencia de D ios. D e todas form as,
hay cierto dejo de dudas porque se trata
de una cuesti·n existencial, no es una
teor²a m atem §tica, aunque en ella



tam bi®n existan las dudas. Pero cuando
pensam os en D ios hay que hacerlo en
t®rm inos especiales, no desde la l·gica
com ¼n. Eso ya lo plante· M aim ·nides.
Un agn·stico puede form ular sus
fam osas paradojas: si D ios ð por
ejem ploð  es om nipotente, seguram ente
va a ser capaz de crear una piedra que ®l
no pueda levantar; pero si crea
sem ejante piedra, significa que no es
om nipotente. D ios est§ m §s all§ de toda
l·gica y sus paradojas. M aim ·nides
explica que £l conoce las cosas en su
form a com pleta. N osotros solam ente
tenem os un conocim iento lim itado. Si
tuvi®sem os el m ism o conocim iento que



£l, ser²am os dioses.



4. SO B R E  L A S
R E L IG IO N E S

Skorka: La relaci·n que cada
hom bre tiene con D ios es m uy especial.
àA caso no som os distintos en nuestra
m anera de ser, en nuestros gustos, en
nuestras experiencias? N uestra relaci·n
y nuestro di§logo con D ios son
peculiares. Y hay diferentes tradiciones
religiosas que conllevan ese di§logo.
çàPor qu® son distintas las religiones?è,
se pregunta la gente. Creo que la
respuesta es: porque las experiencias
individuales son distintas. C uando esas



experiencias se re¼nen en torno de un
denom inador com ¼n, se conform a una
religi·n. En el caso del juda²sm o, por
ser una religi·n m ilenaria, se la debe
interpretar en t®rm inos antiguos. En
R om a se diferenciaba entre religi·n,
naci·n y pueblo. En el juda²sm o, el
origen de cuya existencia es unos m il
a¶os antes que el de R om a, los tres
conceptos son indisolubles. Ser parte
del pueblo jud²o significa aceptar su
religi·n, com o lo expres· Rut a N aom i:
çTu pueblo ser§ el m ²o, tu D ios ser§ m i
D iosè.[15] Por otra parte existe en el
juda²sm o el concepto de pueblo elegido,
que lleva a m uchos a la confusi·n. H ubo



un encuentro entre A braham  y D ios,
com o resultado de ®ste am bos pactan. Y
A braham  com prom ete a su futura
sim iente con su cum plim iento. La
esencia del pacto es que el pueblo
m antenga una ®tica basada en los
preceptos que D ios le iba a revelar, a
fin de dar testim onio de su presencia en
la realidad hum ana. Com o lo expresa
A m ·s: çS·lo a ustedes he conocido
entre todas las fam ilias de la Tierra. Por
ello he de recordar sobre ustedes todos
vuestros pecadosè.[16] En el cap²tulo 9,
vers²culo 7, el m ism o profeta expresa en
nom bre de D ios: çUstedes, hijos de
Israel, son para m ² igual que los et²opes,



dice D ios. A  los hijos de Israel he
elevado (sacado) de Egipto, a los
filisteos de K aftor y a A ram  de K irè.
Som os el pueblo elegido por D ios para
algo espec²fico, en una elecci·n que
cada generaci·n debe repactar con £l.
Lam entablem ente, los que nos odian nos
endilgan que nos consideram os çuna
raza superiorè; por parafrasear la
definici·n nazi de su propio pueblo,
considerando a los jud²os una çraza
inferiorè. El cristianism o am pli· el
concepto de çpueblo de Israelè para
todos aquellos que abrazaran su fe.

Bergoglio: D ios se hace sentir en el



coraz·n de cada persona. Tam bi®n
respeta la cultura de los pueblos. C ada
pueblo va captando esa visi·n de D ios,
la traduce de acuerdo con la cultura que
tiene y la va elaborando, purificando,
d§ndole un sistem a. A lgunas culturas son
m §s prim itivas en sus explicitaciones.
Pero D ios se abre a todos los pueblos,
llam a a todos, provoca a todos para que
lo busquen y lo descubran a trav®s de la
creaci·n. En el caso nuestro, del
juda²sm o y del cristianism o, existe una
revelaci·n personal. £l m ism o nos sale
al encuentro, se nos revela, nos m arca el
cam ino y nos acom pa¶a, nos dice su
nom bre, nos conduce por m edio de los



profetas. Los cristianos creem os que,
finalm ente, se nos m anifiesta y se nos
entrega en Jesucristo. Por otra parte, a lo
largo de la historia, existieron
circunstancias que fueron creando
cism as y constituyendo com unidades
diversas, que son m odalidades distintas
de vivir el cristianism o, com o la
Reform a. Vivim os una guerra de treinta
a¶os y se fueron plasm ando distintas
confesiones. Es m uy duro y vergonzoso,
pero la realidad es ®sa. D ios es
paciente, espera, D ios no m ata, el
hom bre se arroga hacerlo en su
representaci·n. M atar en nom bre de
D ios es una blasfem ia.



Skorka: àC·m o puede ser que haya
gente que habla m al de otra gente que
practica otra religiosidad cuando ella es
sincera o trata de acercar a los hom bres
a D ios? Los que se erigen en
conocedores de la verdad absoluta,
juzgando con displicencia las acciones
de los dem §s, suelen practicar ð con
frecuenciað  un credo ignom iniosam ente
pagano. El paganism o es un tem a central
en la literatura b²blica. En el antiguo
Israel, cuando se hac²an los sacrificios,
en el D ²a del Perd·n[17] hab²a que tom ar
dos chivos. La tradici·n[18] dec²a que
esos chivos deb²an ser lo m §s parecidos
posible. Uno se deb²a sacrificar a D ios;



el otro se sacrificaba en un lugar del
desierto, para llevarse todos los
pecados del pueblo. D e paso, m uchos se
preguntan: çàA caso D ios necesita
sacrificios?è M aim ·nides[19] pensaba
que el hom bre sent²a que deb²a hacerlo
en agradecim iento, D ios le concedi· esa
posibilidad de acercarse a £l con
ciertas lim itaciones: por ejem plo, no hay
ofrendas hum anas. Ya que el sentim iento
hum ano necesitaba expresarse con
ofrendas, las regul·. Volviendo al tem a,
cuando analic® este aspecto del ritual
del D ²a del Perd·n, m e pregunt® por qu®
ten²an que ser los dos chivos iguales.
àQ u® respuesta hall®? Q ue a veces, con



el m ism o envoltorio, se pueden
em paquetar cosas diferentes. Se puede
hablar en nom bre de D ios, se pueden
usar vestim entas que refieren a la pureza
o a acciones de elevaci·n espiritual y
bajo ese m ism o m anto se pueden destilar
las peores cosas. Entre lo pagano y lo
puro a veces hay un cam ino m uy
estrecho. U sando t®cnicas consideradas
rituales religiosos por algunos, fueron
encendidas las m §s funestas pasiones de
las m asas en el siglo X X . Fue cuando se
desplaz· a D ios.

Bergoglio: M atar en nom bre de D ios
es ideologizar la experiencia religiosa.



Cuando sucede esto, aparece la
politiquer²a y surge el endiosam iento del
poder en nom bre de D ios. Q uienes lo
hacen son personas que se autoerigen en
D ios. En pleno siglo X X  arrasaron con
pueblos enteros porque se consideraban
D ios. Los turcos lo hicieron con los
arm enios, el com unism o estalinista con
los ucranianos, el nazism o con los
jud²os. Utilizaban un discurso de
atributos divinos para m atar hom bres.
En verdad es una m anera sofisticada de
m atar por la autoestim a exagerada. El
segundo m andam iento propone am ar a tu
pr·jim o com o a ti m ism o. N ing¼n
creyente puede clausurar la fe en su



persona, en su clan, en su fam ilia, en su
ciudad. Un creyente es esencialm ente un
salidor al encuentro de otro creyente, o
de otro que no es creyente, para darle
una m ano. La B iblia en eso es
im presionante: el profeta A m ·s es un
l§tigo cuestionando a los que com eten
injusticias con sus herm anos, a los que
no salen a ayudar, a los que no van a
llevar la presencia de D ios al pobre, al
desvalido. Tam bi®n en la ley aparece
çel rebusqueè. àQ u® es? El libro de
R uth lo describe, dice que no hay que
volver sobre el terreno ya cosechado,
porque siem pre quedan restos de la
cosecha que deben ser para la viuda y el



hu®rfano.

Skorka: La concepci·n b²blica nos
ense¶a que descendem os todos de un
hom bre prim igenio. O  sea que todos
estam os enlazados con v²nculos de
herm andad. Uno nunca debiera llegar a
ser indiferente al hom bre, toda la Biblia
tal vez no sea m §s que un clam or: no
seas indiferente a lo espiritual, a D ios y
a tu pr·jim o. àC u§l es acaso la funci·n
social de la religi·n?

Bergoglio: Vuelvo a los prim eros
dos m andam ientos: el prim ero es am ar§s
a tu D ios con todo tu coraz·n y toda tu
alm a; el segundo, am ar§s al pr·jim o



com o a ti m ism o. Jes¼s dice que en estos
dos m andam ientos est§ toda la ley. D e
aqu² que la concepci·n liberal de lo
religioso en el tem plo, y elim inarlo
afuera de ®l, no cierre. H ay acciones que
habitualm ente se hacen en el tem plo,
com o la adoraci·n a D ios, la alabanza,
el culto. Pero hay otras que se hacen
afuera, com o toda la dim ensi·n social
que tiene la religi·n. Em pieza en un
encuentro com unitario con D ios, que
est§ cercano y cam ina con su pueblo y se
va desarrollando a lo largo de la vida
con pautas ®ticas, religiosas, de
fraternidad, etc®tera. A h² hay algo que
regula el com portam iento con los



dem §s: la justicia. Creo que el que
adora a D ios tiene, en esa experiencia,
un m andato de justicia para con sus
herm anos. Es una justicia sum am ente
creativa, porque inventa cosas:
educaci·n, prom oci·n social, cuidado,
alivio, etc®tera. Por eso, el hom bre
religioso ²ntegro es llam ado el hom bre
justo, lleva la justicia hacia los dem §s.
En ese aspecto, la justicia del religioso
o la religiosa crea cultura. N o es lo
m ism o la cultura de un id·latra que la
cultura que crea una m ujer o un hom bre
que adoran al D ios vivo. Juan Pablo II
ten²a una frase m uy arriesgada: una fe
que no se hace cultura no es una



verdadera fe. M arcaba esto: crear
cultura. H oy, por ejem plo, tenem os
culturas id·latras en nuestra sociedad: el
consum ism o, el relativism o y el
hedonism o son una m uestra de ello.

Skorka: El culto tiene sentido
cuando se est§ junto al otro; si no, no es
culto. àA qu® y a qui®n le estam os
rindiendo culto? £sta es una pregunta
esencial. Por eso siem pre digo que un
sacerdote o un rabino deben em barrarse
los pies. El tem plo es s·lo parte de lo
religioso. El tem plo que no se nutre de
la vida, y no nutre a la vida, form a parte
del paganism o.



Bergoglio: N o tengo dudas de que
deben em barrarse los pies. H oy, los
curas ya no usan la sotana. Pero un
sacerdote reci®n ordenado lo hac²a y
algunos curas lo criticaban. Entonces
pregunt· a un sacerdote sabio: çàEst§
m al que use sotana?è El sabio le
contest·: çEl problem a no es si la us§s,
sino que te la arrem angues cuando te la
ten®s que arrem angar para trabajar por
los dem §sè.

Skorka: Las religiones son
din§m icas y para no anquilosarse deben
estar perm anentem ente en contacto con
el afuera. Lo que nunca cam bia en una



religi·n son los valores. Toda cultura,
en ¼ltim a instancia, nace sobre la base
de la respuesta a tres preguntas: c·m o
concibe esa cultura a D ios, al hom bre y
la naturaleza. El juda²sm o dice que D ios
es un ser eterno, que la m §xim a criatura
creada por D ios es el hom bre y que la
naturaleza es algo que cre· a partir de la
nada. Esto es lo peculiar del
pensam iento judaico a diferencia del
grecorrom ano, en el que hab²a siem pre
una teogon²a, una m itolog²a religiosa,
donde los dioses se pelean, despu®s
llegan al O lim po y luego se introducen
un poco en lo que pasa con los hom bres.
La novedad que trae el juda²sm o es la



creencia en un solo D ios, absolutam ente
espiritual. D espu®s viene la revelaci·n
ð c·m o D ios se m uestra al hom bre y al
pueblo de Israel, en particularð  y m §s
tarde viene la Tor§, un conjunto de
principios del derecho que ya est§
escrito en form a m uy gen®rica. N o es un
texto taxativo. C uando alguien estudia el
Talm ud, lo que analiza es c·m o
interpreta tal o cual rabino los diferentes
preceptos de la Tor§. Por eso, en el
juda²sm o, constantem ente tiene que
haber evoluci·n y replanteos. A hora,
insisto, lo que no puede cam biar es ese
pu¶ado de axiom as, que son los valores.
A quel que lo ¼nico que le im porta es



que en el servicio religioso se diga una
palabra determ inada o que la cerem onia
se realice de cierta m anera ð y que se
queda con una tradici·n que es m uy
im portante pero no deja de ser
superficial si no viene acom pa¶ada por
una vida de justicia, rectitud, am orð
est§ optando por el envoltorio. U n
paquete lindo pero sin contenido
sustancioso. çYo hago exactam ente lo
m ism o que hac²a m i padre, en esencia
tengo los m ism os valores. Pero m i padre
fue m i padre y yo soy yo. Su experiencia
de vida m e sirve en parte, s·lo en
parteè, sol²a com entar un rab² jas²dico.



Bergoglio: Para m ² tam bi®n la
esencia de lo que se conserva est§ en el
testim onio de los padres. En nuestro
caso, el de los ap·stoles. En los siglos
III y IV se form ulan teol·gicam ente las
verdades de fe reveladas y transm itidas
que son innegociables, la herencia. Eso
no significa que a lo largo de la historia,
por el estudio y la investigaci·n, no se
vayan encontrando luces sobre esas
verdades: c·m o es Jes¼s, c·m o se
configura la Iglesia, c·m o es el
verdadero com portam iento cristiano,
c·m o son los m andam ientos. Todo eso
se va enriqueciendo con las



explicaciones. H ay cosas que son
opinables, pero ð repitoð  la herencia
no se negocia. El contenido de una fe
religiosa es susceptible de ser
profundizado por el pensam iento
hum ano, pero cuando esa profundizaci·n
entra en colisi·n con la herencia es
herej²a. D e todas form as, las religiones
afinan algunas expresiones con el
tiem po, aunque es un proceso lento por
el v²nculo sagrado que tenem os con la
herencia recibida. Es tal ese respeto que
debem os tener cuidado de no m eter la
pata por ir m uy r§pido. Un te·logo
m edieval expresaba as² el progreso en
la com prensi·n de la herencia, la



revelaci·n recibida: çLa regla leg²tim a
de todo progreso y la norm a correcta de
todo crecim iento consisten en que la
herencia se consolide a trav®s de las
edades, se desarrolle con el correr de
los a¶os y crezca con el paso del
tiem poè. D ar respuestas con la herencia
recibida a las nuevas cuestiones de hoy
lleva tiem po y m §s cuando se tocan
tem as de conciencia. Cuando yo era
chico a una fam ilia de divorciados
habitualm ente no se le pisaba la casa,
m enos si se volv²a a casar. H oy el
m ism o Papa convoca a los que est§n en
una nueva uni·n a participar en la vida
de la Iglesia. Les pide que oren, que



trabajen en las com unidades
parroquiales, en las obras de caridad.
Por el hecho de que est®n al m argen de
un m andam iento no se les borra el
bautism o. A dm ito que el ritm o puede no
seguir la velocidad de los cam bios
sociales, pero los l²deres santos,
aquellos que buscan la voz de D ios,
tienen que tom arse el tiem po necesario
para ir encontrando las respuestas.
Tam bi®n se corre el riesgo de que se
m ezclen otros intereses econ·m icos,
culturales, geopol²ticos. H ay que saber
distinguir.



5. SO B R E  L O S L ĉD E R E S
R E L IG IO SO S

Skorka: Para una persona que quiere
form arse com o religioso, la palabra
clave ð indudablem ente estarem os de
acuerdoð  es vocaci·n. Si no hay
vocaci·n, no hay nada. La otra palabra
que usted suele enfatizar es tradici·n. La
vocaci·n para servir a D ios nace por
m edio de un profundo proceso de
introspecci·n; en la b¼squeda de uno
m ism o, de su relaci·n con el pr·jim o, de
los m ensajes que percibe de la
naturaleza. En esos encuentros con la



existencia, que ocurren en la
adolescencia cuando se busca la senda a
seguir en la vida, uno halla la dim ensi·n
espiritual de D ios. C om o resultado de
ese encuentro hay quienes deciden
adoptar un com prom iso superlativo con
D ios. U na vez que se ejerce la funci·n
de gu²a espiritual el desaf²o es servir a
D ios m ediante del com prom iso que se
adopta con el pr·jim o. D ios, de acuerdo
al relato del G ®nesis, hizo al hom bre a
su im agen y sem ejanza. Ser la im agen o
sem ejanza de alguien significa tener algo
que nos refiere a aqu®l. A l ver al
pr·jim o debo ver a D ios. N o se trata de
una ayuda te·rica, sino bien pr§ctica.



Por otra parte, los m uchos a¶os de
docencia m e han ense¶ado que la
form aci·n de alguien que se dedica a
transitar una senda de espiritualidad hay
que tratarla con m ucho cuidado. Porque,
lam entablem ente, la historia nos ense¶a
que hay m ucha gente que se abrog·
propiedades espirituales y se erigi· en
l²der para llevar su grey a desastres,
com o los cr²m enes de W aco o G uyana.
H ay que tener m uch²sim o cuidado con
aquel que se erige en pretendido
redentor de otros.

Bergoglio: Concuerdo con la
palabra vocaci·n, en nuestra tradici·n



es clave. Cuando D ios irrum pe, lo hace
con un llam ado: çA braham  sal² de tu
tierra, de la casa de tu padre y and§ a la
tierra que yo te m ostrar®è. D ios lo m ete
en el cam ino. D ios llam a, y eso lo
vem os en la vocaci·n de los grandes
l²deres. En nuestra tradici·n, una m isi·n
siem pre em pieza con un llam ado. H ay un
caso que siem pre m e llam · la atenci·n,
el del endem oniado de la zona de
G erasa. Jes¼s le quita el dem onio y
despu®s ®l quiere seguirlo. Jes¼s le dice
que no, que se quede en su tierra y le
cuente a los suyos lo que le pas·. Jes¼s
ð de alguna m anerað  le propone:
çProclam § las m aravillas de D ios a tu



puebloè. Por eso, la palabra vocaci·n es
clave. Tam bi®n puede haber rechazos a
esos llam ados o a la vocaci·n. En el
Evangelio, el caso m §s t²pico es el
joven rico. Jes¼s lo m ir· con sim pat²a,
lo am · y le dijo que, si quer²a seguirlo
m §s de cerca, vendiera todo lo que
ten²a, se lo diera a los pobres y lo
siguiera. El joven se qued· m uy triste,
no lo hizo porque era m uy rico. Jes¼s lo
invita, lo llam a. Pero ®l no se anim · a
dar ese paso, es un llam ado frustrado.
En el Evangelio, Jes¼s dice: çN o son
ustedes los que m e eligieron a m ², soy
yo el que los eleg² a ustedesè. Tam bi®n
es im portante lo otro que usted dijo: es



necesario tener un discernim iento inicial
clave; se trata de lo que en la
espiritualidad cristiana llam am os la
rectitud de intenci·n. Es decir, con qu®
intenci·n ven²s, no es que
conscientem ente alguien venga con m ala
intenci·n, que sea pirata, pero hay
m otivaciones inconscientes que pueden
florecer en fanatism os u otras
deform aciones. A lo largo de toda la
form aci·n hay que ir purificando la
rectitud de intenci·n, porque nadie al
sentirse llam ado responde con rectitud
plena, est§ todo m uy m ezclado porque
som os pecadores.



Skorka: En el libro del
D euteronom io[20] aparece un p§rrafo
m uy interesante que se¶ala c·m o
distinguir entre un profeta falso y uno
verdadero. El Talm ud dice que un
profeta falso tam bi®n puede llegar a
m ostrar se¶ales sobrenaturales com o
una prueba de lo que est§ afirm ando.
Ese p§rrafo del D euteronom io es m uy
im portante, dice que un profeta es falso
si te quiere desviar de la senda de D ios,
de la justicia, de honrar la vida, y da un
m ont·n de pruebas para confirm arlo.
Entonces, àqu® tiene que hacer el
feligr®s frente a ese l²der que a veces, a



sabiendas o no, lleva a su com unidad a
la destrucci·n a trav®s de un poder
ps²quico enorm e y un l®xico religioso?
H ay distintos cuadros b²blicos que
ense¶an al respecto, y cuyo m ensaje
ser²a: cuidado, al®jate de todo aquel que
pretende conquistar tu coraz·n y tenerte
en su pu¶o dom inando tu m ente y tu
voluntad. Volviendo al p§rrafo aludido
del D euteronom io: cada uno debe
analizar el m ensaje del profeta en su
esencia. Si no condice con lo justo,
m isericordioso y bondadoso, su m ensaje
es falso y debe ser aborrecido. U na de
las m aneras en que el feligr®s puede
darse cuenta de que alguien quiere



coartar su libertad interior y cautivarlo
se da cuando ese l²der habla con una
certeza absoluta: çD ios m e dijo esto, y
esto es as² y se acab·è. Lo m ism o
respecto de los m aestros que act¼an
com o si lo que dijeran fuera perfecto. Si
ocurre eso, hay que desconfiar. Las
cuestiones de la fe se transm iten con
hum ildad. Siem pre hay que dejar lugar a
la duda. En el cap²tulo 27 del libro del
profeta Jerem ²as, en el que D ios le dice
al profeta que el pueblo tiene que seguir
soportando el yugo de N abucodonosor,
le ordena que coloque un yugo sobre su
espalda en se¶al de que el pueblo no
haga ninguna revuelta. D e repente llega



otro profeta, Janani§ ben A zur, que le
saca el yugo y lo rom pe. Jerem ²as, en
vez de decirle que D ios le hab²a dicho
otra cosa a ®l, acepta la acci·n de
Janani§, se da vuelta, regresa a su
intim idad y dialoga nuevam ente con
D ios, quien le vuelve a confirm ar lo que
hab²a dicho antes, que el pueblo debe
seguir soportando el yugo del im perio
babil·nico. Esto dem uestra dos cosas.
La prim era, que D ios es din§m ico y
puede llegar a cam biar su parecer. La
Biblia dice: çR etornen a D ios para que
D ios cam bie su sentenciaè. £ste es el
m ensaje del libro de Jon§s. N o podem os
hablar de D ios y de sus m ensajes en



t®rm inos absolutos, siem pre debe aflorar
la duda interpretativa, que form a parte
del acto de fe. El otro concepto que
ense¶a este relato es acerca de la gran
palabra que debiera definir a un l²der
religioso ð la ¼nica virtud expl²cita que
la Tor§ otorga a M ois®sð : la hum ildad.
Todo l²der religioso que tenga soberbia,
que carezca de hum ildad, que hable en
form a absoluta y arrogante, no es un
buen l²der religioso. El l²der que es
arrogante, que no sabe estar junto a las
personas, que dice todo el tiem po çyo
soyè, no debiera ser l²der religioso.

Bergoglio: Pero que los hay, los



hay. çD ²gam elo a m ², se¶oraè, dec²a en
m i tiem po Catita, el personaje de N in²
M arshall. M e gust· lo que usted dijo
sobre la duda, porque eso va directo a la
experiencia que uno a la larga tiene si
quiere ser justo en la presencia de D ios.
Los grandes dirigentes del pueblo de
D ios fueron hom bres que dejaron lugar a
la duda. Volviendo a M ois®s, es el
personaje m §s hum ilde que hubo sobre
la tierra. D elante de D ios no queda otra
que la hum ildad, y el que quiere ser
dirigente del pueblo de D ios tiene que
dar espacio a D ios; por lo tanto
achicarse, ahuecarse a s² m ism o con la
duda, con las experiencias interiores de



oscuridad, de no saber qu® hacer. Todo
eso finalm ente lo va purificando. El m al
dirigente es el autoseguro, el pertinaz.
Una de las caracter²sticas del m al
dirigente es ser excesivam ente
prescriptivo por la autoseguridad que
tiene.

Skorka: La fe requiere
necesariam ente de la duda. La fe m ism a
debe m anifestarse por m edio de cierto
sentim iento de duda. A D ios lo
presiento, lo siento, habl® m uchas veces
con ®l, pero la esencia de la fe es seguir
busc§ndolo. Puedo tener un 99,99 por
ciento de certeza acerca de £l, pero



nunca el ciento por ciento, porque uno
vive busc§ndolo. Para los jud²os, la
duda hace a la m ism a fe. D espu®s de la
Sho§, nos preguntam os c·m o es que
D ios nos dej·, com o es que no intervino
si £l es pura justicia, si siem pre est§
cerca del justo, del sufriente. Son los
m ism os cuestionam ientos que se hac²a
Job, cuando le preguntaba a D ios por
qu® m urieron sus hijos, por qu® perdi·
su salud, por qu® perdi· todo si era una
persona justa y buena. D e alguna
m anera, la respuesta de D ios fue: çYo
tengo m is razones, inconocibles para el
hom bre que queda con sus dudasè.



Bergoglio: A m ² siem pre m e sedujo
la frase de Job que ya m encion®: çA ntes
te conoc²a de o²das, pero ahora te han
visto m is ojosè. D espu®s de una prueba,
uno ve las cosas de otra m anera,
progresa en la com prensi·n. Pero
retom ando el tem a de los m inistros
religiosos, la hum ildad es lo que da
garant²a de que el Se¶or est§ ah².
C uando alguien es autosuficiente,
cuando tiene todas las respuestas para
todas las preguntas, es una prueba de
que D ios no est§ con ®l. La suficiencia
se advierte en todos los falsos profetas,
en los l²deres religiosos errados, que



utilizan lo religioso para su propio ego.
Es la postura de los religiosos
hip·critas, porque hablan de D ios, que
est§ por sobre todas las cosas, pero no
ponen en pr§ctica sus m andatos. Jes¼s
dec²a al pueblo fiel, refiri®ndose a
ellos: çH agan lo que dicen pero no lo
que hacenè.

Skorka: Es necesario ense¶ar con el
ejem plo en form a constante. H ay que
dotar de una dim ensi·n de hum ildad a
los que siguen la opci·n del liderazgo
religioso y tratar de m achacar todo el
tiem po que lo que est§n eligiendo es una
acci·n de santidad. En m i com unidad



existe una agrupaci·n juvenil, y a los
chicos que se form an para ser gu²as de
los distintos grupos siem pre les digo que
tienen una m isi·n m uy especial. Ellos
deben saber acerca de teor²as l¼dicas
para que los chicos lo pasen lo m ejor
posible, tienen que inculcar valores
sociales para que los chicos sepan qu®
es convivir, pero s·lo con esas
ense¶anzas no habr²a ninguna diferencia
entre ellos y los l²deres de cualquier
otra entidad. Por eso les digo que,
adem §s, est§n obligados a m ostrar un
cam ino religioso. Su m isi·n es de
santidad, pues debe contar con un
com ponente espiritual, que se m anifiesta



a trav®s de rezos, de rituales con un
contenido especial para que los chicos
puedan encontrar su sentido. En
definitiva, estos l²deres ayudan a la
tarea de un rabino. Por otra parte, todos
aquellos que ejercen un liderazgo tienen
que darse cuenta de que no deben
proyectar sus propios problem as en su
funci·n y que en ning¼n m om ento se la
deben creer. C uando hablo con la gente
que necesita ayuda porque est§ enferm a
o angustiada, siem pre le digo: çVam os a
ver qu® m e dice m i jefeè. Jam §s m e
presento com o si ser rabino im plicase
poseer atributos especiales. U na vez,
term in® de oficiar un casam iento y fue a



saludarm e un m atrim onio que m e
record· que los hab²a casado hac²a ocho
a¶os. Lo prim ero que m e sali·
preguntarles fue si hab²an tenido chicos,
y m e contestaron que lam entablem ente
ella perd²a los em barazos. Yo les agarr®
las m anos y les dije: çSigan con fuerza y
esperanzaè. Pas· un tiem po y la m ujer
finalm ente tuvo una hijita. Volvi· al
tem plo para darle el nom bre, com o
m arca la tradici·n. Una vez finalizada la
cerem onia, se acerc· para preguntarm e
si recordaba c·m o les hab²a aconsejado
que siguieran con fuerza y fe. Le aclar®,
com o se dice hoy, que yo les ech®
buenas ondas pero que no fueran a creer



que hab²an sido m is palabras las que
conllevaron el ®xito de su em barazo.
S·lo le ped² a D ios. A lgunos presentes
en esa escena m e dec²an, de m anera
jocosa, que publicitara el caso as² el
tem plo se llenaba de fieles y
donaciones.

Bergoglio: El rabino sanadoré

Skorka: D e ninguna m anera. S² creo
que una persona puede tener la fuerza
espiritual para ayudar al enferm o, pero
el m ilagro viene de D ios. D el hom bre,
jam §s. La tradici·n jas²dica[21] ense¶a
que el Talm ud[22] dice que el m undo se
sostiene por la presencia de 36 hom bres



justos, pero en el m om ento en que
alguno de ellos se sabe justo, deja de
serlo.

Bergoglio: M e nace una natural
desconfianza cuando aparecen los
fen·m enos sanadores, incluso cuando
aparecen las revelaciones, las visiones;
estas cosas m e ponen m uy a la
defensiva. D ios no es una especie de
A ndreani, que env²a m ensajes todo el
tiem po. Es distinto cuando un creyente
dice que est§ sintiendo algo. Sin
em bargo, hay que adm itir que a lo largo
de la historia la profec²a existi· y sigue
existiendo. Y  hay que dejar un lugar



para alguien a quien D ios elija com o
profeta, con las caracter²sticas de
verdadero profeta. Pero no suelen ser
esos que dicen traer una cartita del
cielo. Tengo que desautorizar m uchos
casos en B uenos A ries, porque son m §s
habituales y frecuentes de lo que uno
cree. Pensar que lo que siente usted o yo
com o consolaci·n espiritual, cuando
oram os, sea una profec²a o una
revelaci·n para todo el m undo, es una
ingenuidad m uy grande. A veces, hay
cosas que la gente siente y, por una m ala
interpretaci·n o por un desequilibrio
ps²quico, algunos lo confunden con una
profec²a. H ace poco tuve que atender a



una se¶ora por tel®fono que ten²a un
m ensaje para todos los argentinos, y yo
ten²a que autorizarla para que lo
difundiera çpara salvarnos a todosè. M e
m and· el m ensaje y vi que hab²a cosas
que no andaban, im precisiones, errores.
Le dije que no pod²a autorizarla. Ella
insisti· en que estaba en desacuerdo
conm igo y que igual iba a transm itir el
m ensaje en form a privada. H ay gente
que se siente con una especie de
vocaci·n prof®tica. O tra cuesti·n, m §s
f§cil de interpretar, es la sanaci·n. H oy,
con estudios de parapsicolog²a, con
opiniones de onc·logos que dicen que
hay influencia de lo ps²quico sobre lo



f²sico, pueden explicarse algunas cosas.
Tam bi®n existe la intercesi·n m inisterial
de un rabino o presb²tero que ora o pide
por la salud de otro y se da. Para m ² lo
que avala una persona que est§ seg¼n la
ley de D ios en la sanaci·n es la
sencillez, la hum ildad, la falta de
espectacularidad. D e lo contrario, m §s
que sanaci·n puede ser un negocio.

Skorka: C oincido totalm ente. Si
hace un espect§culo de sus poderes no
es un verdadero religioso, construye una
m entira. Existe una m oda por la que
m ucha gente busca respuestas para la
soluci·n de problem as f²sicos o



hum anos en el m §s all§. Se necesita
tener m ucho cuidado cuando alguien va
a ver a un rabino ð se m e ocurre que lo
m ism o sucede con un sacerdoteð ,
porque lo que obtendr§ es una respuesta
de fe. N o es equivalente a la respuesta
de un m ®dico. Jam §s debem os ponernos
en el lugar del m ®dico. Si alguien viene
con un problem a de salud, yo lo ayudo,
le doy una palabra, lo contengo, pero al
m ism o tiem po le digo que el tratam iento
m ®dico lo debe seguir a rajatabla.

Bergoglio: Para eso, D ios nos pone
los instrum entos.

Skorka: Esto m e hizo recordar un



viejo cuento. Se hab²a producido una
inundaci·n, y un hom bre qued· parado
en el techo de su casa pidiendo socorro.
Enseguida llega una canoa a rescatarlo y
®l se niega a subir. çYo m e quedo ac§
porque D ios m e va a ayudarè, le dice al
que rem aba. A l rato aparece una lancha
de los bom beros para salvarlo y otra vez
no se sube: çD e ninguna m anera, yo m e
quedo ac§ porque D ios m e va a salvarè,
repite. M §s tarde llega al rescate un
helic·ptero de la polic²a, pero se niega
a subir utilizando la m ism a frase: çD ios
m e va a salvarè. Finalm ente, el hom bre
m uere y cuando llega al cielo le reclam a
a D ios: çáPor qu® no m e ayudaste y m e



dejaste m orir!è D ios se enoja: çàC ·m o
que no te ayud®? Te m and® una canoa,
una lancha, un helic·ptero y no
aceptasteè.

Bergoglio: M uy bueno, R abino. M e
gustar²a retom ar la cuesti·n del
liderazgo. Sostengo que el de una
congregaci·n no puede asim ilarse al de
una O N G . M e gust· m ucho una palabra
que usted us· hace un ratito: santidad.
£se es el m andato de D ios a A braham .
La palabra santidad es com o un
tram pol²n hacia lo trascendente. En una
O N G , la palabra santidad no entra. S²
tiene que haber un com portam iento



social adecuado, honestidad, una idea de
c·m o va a llevar adelante su m isi·n, una
pol²tica hacia adentro. Puede funcionar
fen·m eno dentro de su laicidad. Pero en
la religi·n, la santidad es ineludible en
su l²der.

Skorka: N o hay dudas, quien dirige
una com unidad tiene que ser una persona
recta, que trabaja en pos de la justicia y
obra en consecuencia. Uno de los
aspectos m §s desafiantes de la funci·n
del l²der religioso es la intercesi·n,
interceder entre la gente para lograr la
paz. Y b²blicam ente hablando:
interceder por el pueblo ante D ios. Es lo



que A braham  hizo cuando regate· con
D ios para salvar a los justos de Sodom a
y G om orra, las ciudades condenadas por
£l, debido a las iniquidades que se
viv²an en ellas. Se trat· de un regateo
con D ios para salvar seres hum anos.
áC u§nto dista esta actitud de la
enferm iza lucha por ejercer un poder
om n²m odo, arbitrario y antojadizo, com o
se suele ver frecuentem ente! Las grandes
dictaduras del siglo X X  conform an la
m §s horrenda prueba de ello. H ay
estudiosos del com portam iento hum ano
y de las sociedades que opinan que los
m ovim ientos totalitarios del siglo X X  ð
com o el nazism o o el com unism oð



tuvieron ciertas caracter²sticas que
proven²an de las estructuras religiosas,
com o la utilizaci·n de cierta sim bolog²a,
la m ²stica. Las m asas suelen so¶ar con
salvadores que han de resolver todos
sus problem as y angustias, hecho
utilizado y m anipulado por genios del
m al que las seducen, conquistan sus
m entes y corazones, para conducirlas a
la postre a su antojo. Este fen·m eno lo
viene sufriendo la A rgentina hace m ucho
tiem po. N uestra sociedad tiende a elegir
salvadores. Por eso, creo que podem os
tener dirigentes pero no l²deres, porque
los l²deres conducen hacia ciertas m etas.
Los dirigentes s·lo adm inistran. Los



l²deres verdaderos se m anejan con
valores que sustentan la visi·n de un
trabajo con proyecci·n de
trascendencia, con el ansia de hacer una
historia en el presente que resuelva los
problem as del futuro y sirva de
paradigm a a las generaciones venideras.
A  los dirigentes s·lo les preocupa el
presente. Por otra parte, si la pol²tica
tiene algo que ver con la religi·n, no es,
por supuesto, en lo referente a D ios,
sino por la necesidad del acercam iento a
los problem as hum anos. Pol²tica y
religi·n son dos visiones para abordar
un m ism o problem a: el hom bre y sus
vicisitudes. La ¼nica defensa para que el



pueblo no perm ita un liderazgo nefasto
es la educaci·n.



6. SO B R E  L O S
D ISC ĉPU L O S

Bergoglio: Una pregunta que cabr²a
hacerse a esta altura es c·m o form am os,
c·m o vam os haciendo crecer a los que
deciden transitar el cam ino religioso.
A lgunos creen que uno, para hacerse
cura, abraza la carrera eclesi§stica. Por
suerte esa expresi·n pas· de m oda,
porque la palabra carrera da la im agen
de que existe un escalaf·n, com o si fuera
una em presa. En cam bio, todo nace a
partir de que alguien es llam ado,
convocado, tocado por D ios. N osotros



basam os la form aci·n en cuatro pilares.
El prim ero es la vida espiritual, donde
el aspirante entra en el di§logo con
D ios, en el m undo interior. Para eso, el
prim er a¶o de form aci·n est§ dedicado
a conocer y practicar la vida de oraci·n,
la vida espiritual. D espu®s todo eso
sigue pero con m enor intensidad. El
segundo pilar se refiere a la vida
com unitaria, no concebim os la
form aci·n solitaria. Es esencial ser
çam asadoè y crecer en una com unidad y,
despu®s, saber llevarla, dirigirla. Para
eso existen nuestros sem inarios. En
cualquier com unidad aparecen
com petencias, celos, y eso ayuda a pulir



el coraz·n y aprender a dar lugar a los
otros. Esas situaciones se revelan hasta
en los partidos de f¼tbol de los
sem inaristas. O tro pilar es la vida
intelectual, los sem inaristas cursan en la
Facultad de Teolog²a: son seis a¶os de
estudio. D os son de filosof²a, com o base
de la teolog²a. D espu®s est§ la teolog²a
dogm §tica, la elaborada por los
estudiosos: c·m o se explica D ios, la
Trinidad, Jes¼s, los sacram entos.
A dem §s est§n los contenidos b²blicos y
la teolog²a m oral. El cuarto pilar es lo
que llam am os la vida apost·lica: los
sem inaristas van los fines de sem ana a
una parroquia que tienen asignada para



ayudar al p§rroco en las cuestiones
m inisteriales. En el ¼ltim o a¶o de
form aci·n, directam ente viven en la
parroquia. Buscam os que en ese a¶o de
total dedicaci·n vayan aflorando
virtudes y defectos. En ese m om ento
surgen m §s n²tidam ente las cosas a
corregir y las que vale la pena fom entar
en su personalidad, el carism a. Solem os
decir que estos cuatro pilares tienen que
interactuar, influir el uno en el otro.

Skorka: En el juda²sm o form ar un
rabino no es f§cil, porque las fuentes de
las que estudiam os est§n en hebreo, en
aram eo. Las clases son en hebreo.



A dem §s, una vez que los sem inaristas ya
tienen un m ²nim o de conocim ientos
respetables, van a trabajar com o
asistentes de rabinos, debido a que hay
escasez de l²deres religiosos. Por
supuesto que en nuestra curr²cula
tam bi®n tenem os m aterias com o
Filosof²a, Biblia, Talm ud, H istoria,
C r²tica B²blica. C om o se trata de un
Sem inario R ab²nico de la corriente
conservadora,[23] el espectro del
conocim iento y de las interpretaciones
de las fuentes es m uy am plio. Tam bi®n
analizam os la literatura hebrea de todos
los tiem pos y otros m ateriales que hacen
a la acci·n pastoral: Psicolog²a,



Sociolog²a, A ntropolog²a. A lgo
im portante para nosotros es que todos
los que ingresen en el Sem inario tengan
un t²tulo universitario previo o est®n
estudiando una carrera.

Bergoglio: N o es necesario un t²tulo
universitario para ser sem inarista
cat·lico. El t²tulo lo adquieren en
Teolog²a o Filosof²a, pero de hecho
cada vez hay m §s sem inaristas
universitarios con t²tulo o con dos o tres
a¶os de carrera. Vem os que ya no es
com o antes, en el sem inario entra gente
m §s grande. Esta situaci·n resulta m ucho
m ejor, porque en la UBA conoc®s la



vida real, los diferentes puntos de vista
que hay sobre ella, los distintos
enfoques cient²ficos, el
cosm opolitism oé  Es una form a de tener
los pies en la tierra.

Skorka: Justam ente para eso lo
exigim os nosotros, para que los
religiosos tengan sentido de la realidad.
Lo ideal es que el t²tulo sea en el §rea
hum an²stica. Pero no es excluyente, de
hecho yo soy doctorado en Q u²m ica en
la U B A . A D ios tam bi®n se lo puede
conocer desde la perfecci·n de sus
obras. Yo m e ve²a com o un investigador
en distintos cam pos de la ciencia,



aunque siem pre m e gustaron los estudios
judaicos. Y  en un determ inado m om ento
m e volqu® a la docencia del juda²sm o.
Ya oficiaba com o rabino m ientras hac²a
el doctorado. C om o dec²a A lbert
Einstein, a m ² tam bi®n m e encantar²a
tener el plano con que D ios cre· al
U niverso. N o creo que haya
contradicci·n entre los dos cam pos. El
hecho de que se pueda descubrir un
orden, para m ² son com o pistas que D ios
le da al hom bre.

Bergoglio: N osotros aceptam os en
el sem inario, aproxim adam ente, a s·lo
el cuarenta por ciento de los que se



postulan, es decir que la vocaci·n tiene
que ser discernida. Por ejem plo, existe
un fen·m eno psicol·gico: patolog²as o
neurosis que buscan seguridades
externas. H ay algunos que sienten que
por s² m ism os no van a tener ®xito en la
vida y buscan corporaciones que los
protejan. U na de esas corporaciones es
la clerec²a. A l respecto, estam os con los
ojos abiertos, tratam os de conocer bien
a las personas que dem uestran inter®s,
les hacem os test psicol·gicos en
profundidad antes de que ingresen en el
sem inario. D espu®s, en la convivencia
de un a¶o previa al ingreso, durante
todos los fines de sem ana, se va viendo



y se discierne entre la gente que tiene
vocaci·n y la que en realidad no es
llam ada sino que busca un refugio o se
equivoca en la percepci·n de la
vocaci·n. En la hip·tesis de que todos
los que entran son llam ados, tam bi®n
puede aparecer luego la infidelidad a
ese llam ado. El caso de Sa¼l: fue
llam ado y traicion· al Se¶or.[24] Un
ejem plo ser²a el caso de la m undanidad.
A lo largo de la historia, ha habido
curas y obispos m undanos. Uno piensa
que tener una m ujer de contram ano es
ser un cura m undano, pero ®sa es s·lo
una de las dobles vidas que se suele
tener. Est§n aquellos que buscan



negociar lo religioso por alianzas
pol²ticas o por la m undanidad espiritual.
U n te·logo cat·lico, H enri de Lubac,
dice que lo peor que les puede pasar a
los que son ungidos, llam ados al
servicio, es que vivan con criterios del
m undo en vez de los criterios que m and·
el Se¶or desde las tablas de la ley y el
Evangelio. Si esto sucediera en toda la
Iglesia, la situaci·n ser²a m ucho peor
que aquellas ®pocas vergonzosas con
pastores libertinos. Lo peor que nos
puede pasar en la vida sacerdotal es ser
m undanos, obispos o curas light.

Skorka: La visi·n jud²a tam bi®n dice



que no hay que m eterse en lo m undano.
Una frase del Talm ud se¶ala que los
sabios critican a aquellos que buscan la
vida m om ent§nea, del ahora, y
desprecian o dejan de lado la vida
eterna, que significa pensar que todo lo
que uno hace tendr§ proyecci·n en el
futuro, trascendencia. H asta ah² estam os
de acuerdo, pero yo preguntar²a ð aqu²
hallam os una de las diferencias entre la
visi·n jud²a y la visi·n cat·licað  c·m o
lo hacem os. La Iglesia cat·lica en un
m om ento decidi· exigir lo m §xim o:
devoci·n total, no form ar fam ilia. Pide
estar en un m undo pero no conectarse
con lo m undano. El juda²sm o en eso



difiere. D ice: çVos ten®s que aceptar el
desaf²o de vivir en el m undo y luchar
con todas las dificultades que la m oda
del m om ento traiga a tu casa y seguir
aferr§ndote a esos valoresè. N o
obstante, dentro de la com unidad jud²a
tam bi®n existe gente m uy observante que
se encierra en su gueto y se relaciona
con el m undo exterior s·lo para sus
m ²nim as necesidades. Yo, en cam bio,
pertenezco al m ovim iento conservador
ð m ejor llam ado tradicionalistað , que
propone a los jud²os que est®n con un
pie dentro de la realidad y sus
problem §ticas y que con el otro intenten
seguir m anteniendo f®rrea esa idea de no



estar en lo m undano. Es dif²cil, y ®se es
uno de los grandes problem as del
juda²sm o en este m om ento. H oy no
vivim os m §s en guetos, nos
transform am os en cosm opolitas. La
lucha de este m om ento pas· a ser no
dejarse arrastrar por las m odas y
aferrarse a esa b¼squeda de
espiritualidad. El sacerdote del
catolicism o tiene un desaf²o enorm e:
m ezclarse junto al pueblo sin quedarse
en su torre de m arfil. El juda²sm o m uy
tradicionalista, tam bi®n. El desaf²o en
com ¼n es no dejarse llevar por lo
m undano, pero tenem os respuestas
diferentes para resolver un problem a de



igual ra²z.

Bergoglio: H ago una aclaraci·n: el
sacerdote cat·lico no se casa en la
tradici·n occidental, pero s² puede
hacerlo en la oriental. A ll² se casan
antes de recibir la ordenaci·n; si ya se
orden·, entonces no puede casarse. Y  el
laico cat·lico, que vive en plenitud, va
por el m ism o cam ino que usted
se¶alaba. Est§ m etido en el m undo hasta
la coronilla, pero sin dejarse llevar por
el esp²ritu del m undo. Y  eso cuesta
m uch²sim o. A hora, àqu® sucede con
nosotros, los consagrados? Som os tan
d®biles que siem pre est§ la tentaci·n de



la incoherencia. Uno quiere el pan y la
torta, quiere lo bueno de la consagraci·n
y lo bueno de la vida laical. A ntes de
entrar en el sem inario, yo iba por ese
cam ino. Pero despu®s, cuando uno
cultiva esa elecci·n religiosa, encuentra
fuerza en ese cam ino. A l m enos yo lo
vivo as², lo cual no quita que por ah² uno
conozca una chica. Cuando era
sem inarista m e deslum br· una piba que
conoc² en un casam iento de un t²o. M e
sorprendi· su belleza, su luz
intelectualé  y, bueno, anduve boleado
un buen tiem po, m e daba vueltas en la
cabeza. Cuando volv² al sem inario
despu®s del casam iento, no pude rezar a



lo largo de toda una sem ana porque
cuando m e predispon²a a hacerlo
aparec²a la chica en m i cabeza. Tuve
que volver a pensar qu® hac²a. Todav²a
era libre porque era sem inarista, pod²a
volverm e a casa y chau. Tuve que
pensar la opci·n otra vez. Volv² a elegir
ð o a dejarm e elegirð  el cam ino
religioso. Ser²a anorm al que no pasara
este tipo de cosas. Cuando esto sucede,
uno se tiene que resituar. Tiene que ver
si vuelve a elegir o dice: çN o, eso que
estoy sintiendo es m uy herm oso, tengo
m iedo a que despu®s no sea fiel a m i
com prom iso, dejo el sem inarioè.
Cuando a alg¼n sem inarista le pasa algo



as², lo ayudo a irse en paz, a que sea un
buen cristiano y no un m al cura. En la
Iglesia occidental, a la que pertenezco,
los curas no pueden casarse com o en las
iglesias cat·licas bizantina, ucraniana,
rusa o griega. En ellas, los sacerdotes
pueden casarse; los obispos no, tienen
que ser c®libes. Ellos son m uy buenos
curas. A  veces los cargo, les digo que
tienen m ujer en su casa pero que no se
dieron cuenta de que tam bi®n se
com praron una suegra. En el catolicism o
occidental, el tem a se discute im pulsado
por algunas organizaciones. Por ahora se
m antiene firm e la disciplina del
celibato. H ay quien dice, con cierto



pragm atism o, que estam os perdiendo
m ano de obra. Si, hipot®ticam ente, el
catolicism o occidental revisara el tem a
del celibato, creo que lo har²a por
razones culturales (com o en O riente), no
tanto com o opci·n universal. Por el
m om ento, estoy a favor de que se
m antenga el celibato, con los pro y los
contra que tiene, porque son diez siglos
de buenas experiencias m §s que de
fallas. Lo que pasa es que los
esc§ndalos se ven enseguida. La
tradici·n tiene peso y validez. Los
m inistros cat·licos fueron eligiendo el
celibato poco a poco. H asta 1100, hab²a
quien optaba por ®l y quien no. D espu®s,



en O riente sigui· la tradici·n no
celibataria, com o opci·n personal, y en
O ccidente al rev®s. Es una cuesti·n de
disciplina, no de fe. Se puede cam biar.
En lo personal, a m ² nunca se m e cruz·
por la cabeza casarm e. Pero hay casos.
F²jese lo del presidente paraguayo
Fernando Lugo, un tipo brillante. Pero
siendo obispo tuvo una ca²da y renunci·
a la di·cesis. En esta decisi·n fue
honesto. A  veces aparecen curas que
caen en esto.

Skorka: àY  cu§l es su postura?

Bergoglio: Si uno de ellos viene y
m e dice que dej· em barazada a una



m ujer, lo escucho, procuro que tenga paz
y poco a poco lo hago caer en la cuenta
de que el derecho natural es anterior a
su derecho com o cura. Por lo tanto, tiene
que dejar el m inisterio y debe hacerse
cargo de ese hijo, aunque decida no
casarse con esa m ujer. Porque as² com o
ese ni¶o tiene derecho a tener una
m adre, tiene derecho a tener el rostro de
un padre. M e com prom eto a arreglarle
todos los papeles en R om a, pero debe
dejar todo. A hora, si un cura m e dice
que se entusiasm ·, que tuvo alguna
ca²da, lo ayudo a que se corrija. H ay
curas que se corrigen y otros que no.
A lgunos, lam entablem ente, ni se lo



plantean al obispo.

Skorka: àQ u® significa que se
corrijan?

Bergoglio: Q ue hagan penitencia,
que guarden su celibato. La doble vida
no nos hace bien, no m e gusta, significa
sustanciar la falsedad. A  veces les digo:
çSi no lo pod®s sobrellevar, deciditeè.

Skorka: M e gustar²a aclarar que una
cosa es el cura que se enam or· de una
chica y se confiesa, y otra m uy distinta
son los casos de pedofilia. Eso hay que
cortarlo de cuajo, es m uy grave. En tanto
dos personas adultas tengan un am or²o,



que se am en, es otra cosa.

Bergoglio: S², pero que se corrijan.
Q ue el celibato traiga com o
consecuencia la pedofilia est§
descartado. M §s del setenta por ciento
de los casos de pedofilia se da en el
entorno fam iliar y vecinal: abuelos, t²os,
padrastros, vecinos. El problem a no est§
vinculado con el celibato. Si un cura es
ped·filo, lo es antes de ser cura. A hora,
cuando eso ocurre, jam §s hay que hacer
la vista gorda. N o se puede estar dentro
de una posici·n de poder y destruirle la
vida a otra persona. En la di·cesis
nunca m e pas·, pero un obispo m e llam ·



una vez por tel®fono para preguntarm e
qu® hab²a que hacer en una situaci·n as²
y le dije que le quitara las licencias, que
no le perm itiera ejercer m §s el
sacerdocio, y que iniciara un juicio
can·nico en el tribunal correspondiente
a esa di·cesis. Para m ², ®sa es la actitud
a tom ar, no creo en las posiciones que
plantean sostener cierto esp²ritu
corporativo para evitar da¶ar la im agen
de la instituci·n. Esa soluci·n creo que
se propuso alguna vez en los Estados
U nidos: cam biar a los curas de
parroquia. Eso es una estupidez porque,
de esa m anera, el cura se lleva el
problem a en la m ochila. La reacci·n



corporativa lleva a tal consecuencia, por
eso no acuerdo con esas salidas.
R ecientem ente, en Irlanda se destaparon
casos que llevaban com o veinte a¶os, y
el Papa actual dijo claram ente:
çTolerancia cero con ese crim enè.
A dm iro la valent²a y la rectitud de
B enedicto X V I en este asunto.

Skorka: En el juda²sm o no existe una
organizaci·n religiosa tan piram idal
com o en la Iglesia. Entonces, cada
com unidad debe controlar a sus l²deres
religiosos. H ay un aforism o en la
literatura talm ¼dica[25] que dice: çA
todo hom bre resp®talo y sosp®chaloè.



C ada hom bre debe luchar contra sus
pasiones, puede com eter errores, y las
com unidades deben ejercer alg¼n tipo
de contralor respecto del otro. El
rabino, a sus disc²pulos y, tam bi®n,
viceversa. C uando se advierte que el
rabino se ha com portado
incorrectam ente, dependiendo de la
gravedad, debe ser rem ovido de su
puesto. En el Sem inario Rab²nico nos
pasa lo m ism o que usted se¶al· hace un
rato en el sacerdocio, gente que quiere
dedicarse al rabinato a partir de ciertas
patolog²as. Por eso, tam bi®n, para
ingresar realizam os inform es
psicol·gicos confidenciales. H ay que



tener m ucho cuidado para no
equivocarse con las personas a quien se
les da el poder y a quienes se les
perm ite ser l²deres espirituales de una
com unidad. En los a¶os setenta, hubo
una denuncia nada m enos que contra el
fundador del Sem inario R ab²nico y el
M ovim iento C onservador en la
A rgentina, M arshall M eyer[26]. Yo lo
conoc² cuando todav²a estaba sufriendo
por todo eso. N adie puede dudar de que
revolucion· espiritualm ente a la
com unidad jud²a argentina y a la
sociedad en general: se la jug· por
instaurar los derechos hum anos en el
pa²s en plena dictadura. Se



com prom eti·, visit· a presos pol²ticos
en las c§rceles, m ovi· sus contactos y
gui· y contuvo a m uch²sim os padres y
m adres de desaparecidos. Luch· con
em pe¶o por el regreso de la
dem ocracia. En m i opini·n, tuvo bien
ganada la condecoraci·n de la O rden
del Libertador San M art²n, la m §xim a
que otorga la A rgentina, con la que lo
prem i· A lfons²n. Todo ello lo realiz·
con posterioridad a la denuncia que tuvo
que afrontar. N o puedo em itir opini·n en
relaci·n con lo sucedido porque
desconozco el tem a. Pero la posibilidad
de denunciar existi·. Las
investigaciones judiciales no revelaron



ninguna incorrecci·n de parte de M eyer.
A sim ism o, todo l²der religioso no s·lo
debe obrar correctam ente a los ojos de
D ios, sino tam bi®n a los ojos de los
hom bres. D ebe m overse con sum o
cuidado y evitar todo equ²voco que
pudiese despertar suspicacias.



7. SO B R E  L A  O R A C Ič N

Skorka: La oraci·n debe servir para
unificar al pueblo: es un m om ento en el
que todos decim os exactam ente las
m ism as palabras. M §s a¼n, para que la
oraci·n sea m §s fuerte, deben realizarla
ð seg¼n nuestra leyð  por lo m enos diez
jud²os. La oraci·n tam bi®n sirve com o
un acto identificatorio: rezam os con los
m ism os vocablos, de la m ism a m anera,
buscam os todos el m ism o fin. Pero m §s
all§ de eso, la oraci·n tiene que ser un
acto de profunda introspecci·n, donde
cada uno debe hallarse a s² m ism o y



em pezar a hablar con D ios. N o es algo
sencillo, porque en ese di§logo hay que
tratar de discernir la voz propia frente a
la de £l. Cuando alguien estudia
profundam ente la B iblia, lo hace para
encontrar pautas que le perm itan no
confundirlas. En esencia, todo acto
m ²stico pretende un acercam iento a
D ios, sentirlo de alguna m anera, que es
la condici·n b§sica de la oraci·n. El
verbo rezar en hebreo se dice leitpalel,
que significa autojuzgarse. En todo
m om ento que uno quiera acercarse a
D ios, lo prim ero que tiene que hacer es
encontrar sus propias falencias.



Bergoglio: O rar es un acto de
libertad. Pero a veces aparece un intento
de querer controlar a la oraci·n, que es
lo m ism o que intentar controlar a D ios.
Eso tiene que ver con una deform aci·n,
con un excesivo ritualism o o con tantas
otras actitudes de control. La oraci·n es
hablar y escuchar. Existen m om entos que
son de profundo silencio, adorando,
esperando a ver qu® pasa. En el rezo
convive ese silencio reverente junto a
una especie de regateo, com o cuando
A braham  negocia con D ios por los
castigos de Sodom a y G om orra. M ois®s
tam bi®n regatea pidiendo por su pueblo,



quiere convencer al Se¶or de que no
castigue a su pueblo. £sa es una actitud
de coraje que junto con la hum ildad y la
adoraci·n son im prescindibles para
orar.

Skorka: Lo peor que puede ocurrir
con respecto a D ios no es pelearse con
®l, sino serle indiferente. El hom bre
religioso, aun en las peores
circunstancias, va a continuar
habl§ndole a D ios, com o ocurri· con
m iles de personas que entraron en la
c§m ara de gas en la que iban a m orir
gritando: çO ye Israel, el Eterno nuestro
D ios, el Se¶or es unoè, que es nuestra



proclam a de fe. Pese a todo, segu²an
creyendo en £l. En nuestro ritual de
oraciones para el D ²a del Perd·n,
incluim os un relato[27] acerca de un
escrito que se encontr· entre las ruinas
del gueto de Varsovia, donde el autor
cuenta que m urieron su m ujer y sus hijos
y ®l es el ¼nico sobreviviente de su
fam ilia. Se dirige a D ios con m ucho
dolor y en uno de los p§rrafos le dice
que por m §s que lo ponga a prueba de
esa m anera, va a seguir creyendo en ®l.
£sa es la verdadera fe.

Bergoglio: La indiferencia tiene
varias m odalidades. Cuando los actos



lit¼rgicos se van deslizando hacia
eventos sociales, pierden la fuerza. U n
ejem plo es la celebraci·n del
m atrim onio, que en alg¼n caso uno se
pregunta qu® hay de religioso en esa
cerem onia, porque el m inistro da una
pr®dica de valores, pero m ucha gente
anda en otra sinton²a. Se casan porque
quieren la bendici·n de D ios, pero ese
deseo parece tan escondido que no se
hace visible. En algunas iglesias ð y no
s® c·m o ponerle rem edio, sinceram ente
ð , en los casam ientos aparece una
com petencia feroz entre las m adrinas y
la novia, por ejem plo en el vestido (o en
el desvestido). Esas se¶oras no realizan



ning¼n acto religioso, van a lucirse. Y a
m ² eso m e pesa en la conciencia, com o
pastor estoy perm iti®ndolo y no
encuentro c·m o ponerle coto. Pongo el
ejem plo de los casam ientos porque es
donde m §s se nota.

Skorka: Esto ocurre porque estam os
viviendo en una sociedad del aqu² y el
ahora, m uy secular. La ¼nica soluci·n
que yo le encuentro a estas situaciones
es reunir a los padres y a las parejas y
explicarles el valor de la cerem onia,
voy preparando el terreno. Les digo que
no se olviden de que van a entrar en un
tem plo, que no estam os poniendo



norm as de recato, pero que recuerden
que siem pre est§n a tiem po de ponerse
un tul o una chalina. En ese encuentro
trato de dignificar el casam iento, de
resaltar cu§les son los desaf²os de la
pareja, de construir un hogar, de traer
hijos al m undo. Lo m ism o hago en la
pr®dica, s® que es m i oportunidad para
que ese m om ento no se transform e s·lo
en un desfile de m odelos o de cuestiones
superficiales.

Bergoglio: N osotros, siguiendo con
el ejem plo del m atrim onio, tam bi®n
realizam os esta preparaci·n. Tom am os
la realidad ð porque algunos ya est§n



conviviendo, otros llevan poco tiem po
de noviazgoð , y el cura dialoga con
ellos tratando de resaltar los valores
religiosos. H ay iglesias donde esta
preparaci·n se hace m uy bien, en otras
son m §s form ales. Lo m ism o pasa con
las prim eras com uniones. Por ejem plo,
las chicas ya no usan traje de prim era
com uni·n, sino una t¼nica blanca igual a
todas. Eso de los vestidos desapareci·.
C uando uno quiere controlar la oraci·n,
cuando uno es indiferente a la relaci·n
con D ios, term ina dando im portancia a
lo m undano. Usted hizo referencia a esta
cultura, cuando habl· de lo secular. Yo
creo que lo m undano es narcisista, es



consum ista, es hedonista. El esp²ritu de
la celebraci·n lit¼rgica tiene que tener
otro tono, m §s vinculado con lo
espiritual, el encuentro con D ios.

Skorka: En el juda²sm o no hay una
divisi·n entre lo espiritualm ente puro y
lo m eram ente m aterial. Com o tam poco
hay una separaci·n entre lo corporal y lo
espiritual. El hom bre es una unidad.
Todo lo que hacem os con el cuerpo
tiene que ser una expresi·n de un
sentim iento profundo. En lo referente al
dinero, no es en s² m ism o algo m alo;
depende de aquello que nosotros
hagam os con ®l. Es un m edio. C uando se



transform a en un fin en s² m ism o y lo
¼nico que im porta es querer tener m §s y
m §s, se transform a en un m al. Las
com unidades religiosas tam bi®n
precisan el dinero para poder subsistir y
llevar adelante sus actividades. Pero
ante esa necesidad, tienen que tener
sum o cuidado, adm inistrarse con la
seriedad de una em presa o una O N G ,
porque si no se van a hundir. A un en las
sinagogas m §s sencillas, los feligreses
en las A ltas Fiestas pagan por sus
asientos, reservan sus ubicaciones.
Tam bi®n donan dinero aquellos que
suben al atrio a leer la Tor§ y los libros
de los profetas: pagan por tener el honor



de honrar a D ios con la lectura. Tam bi®n
algunos pagan para que otro tenga el
honor de hacerlo, para que pueda honrar
a D ios el despose²do. A ntiguam ente,
cuando se quer²a honrar a D ios, los
fieles tam bi®n ten²an que tom ar una
posesi·n suya y ofrend§rsela. Una de las
tantas m aneras de honrarlo era
solventando las necesidades m ateriales
para que pudieran desarrollarse las
cuestiones espirituales. Uno de los
m om entos en que se obtiene una m ayor
donaci·n es antes de com enzar el D ²a
del Perd·n. Se convoca a personas
pudientes ð siem pre y cuando sea gente
correctað  y se les da el honor de tener



la Tor§. Pero no todos los que llam am os
son fieles bien posicionados en lo
econ·m ico, tam bi®n invitam os a quien
m erece ser especialm ente honrado por
su integridad de proceder. Es necesario
m antener un equilibrio porque aquel que
apoya la m anutenci·n de una instituci·n,
dando de sus posesiones, tam bi®n
m erece ser valorado. Cada uno busca un
reconocim iento, uno por lo que hace
durante el a¶o, por su presencia; otro
por su ayuda al pr·jim o, y otro por lo
que aporta m aterialm ente. N o todo lo
que es dinero es m alo, depende de c·m o
se lo utilice.



Bergoglio: Es interesante c·m o
llegam os al tem a de la indiferencia y el
dinero, a partir de la oraci·n. En la
tradici·n cat·lica, eso de los sitios
reservados ya no corre m §s. S² tenem os
la lim osna para una m isa, que sirve para
el sostenim iento del culto. Resulta ideal
que esos recursos, necesarios,
provengan de los fieles y no de otro
lado. A veces alguien puede cosificar
este uso del dinero y se le da un poder
m §gico, se piensa que gracias a la
donaci·n se logra no s® qu®. Pero no se
trata de una com pra sino de una ofrenda
que va en la l²nea que usted m encionaba.



A  m ² m e pone m uy m al cuando hay
çlistas de preciosè para algunas
cerem onias religiosas. H ace dos a¶os,
una parroquia de Buenos A ires ten²a
arancelados los bautism os, seg¼n el d²a.
O , a veces, una pareja se quiere casar,
la atiende una secretaria parroquial y le
pasa la çlista de preciosè: con alfom bra
cuesta tanto, sin alfom bra tanto, etc®tera.
Eso es hacer un com ercio del culto.
Som os nosotros los que dam os lugar a
esta m undanidad. En el Evangelio, Jes¼s
form ula una reflexi·n m uy interesante.
Estaba m irando junto con los ap·stoles
la alcanc²a del tem plo, c·m o los fieles
pon²an las lim osnas. Los pudientes



pon²an bastante dinero y, de pronto,
lleg· una viuda y puso una m onedita
chiquita. Entonces, Jes¼s dijo a los
disc²pulos: çEsta m ujer puso m §s que
todos los dem §sè. Porque los dem §s
pusieron lo que les sobraba, pero ella,
todo lo que ten²a para vivir. £sa es la
verdadera lim osna. N o es lo que sobra,
tiene que im plicar una privaci·n.
C uando vienen a confesarse, les
pregunto a las personas si dan lim osna.
En general m e dicen que s², entonces les
pregunto si m iran a los ojos a las
personas que la reciben. La respuesta
m §s habitual es çno s®è. Sigo
interrogando: àY le tocan la m ano al que



le ofrecen lim osna, al m endigo de la
calle? A h² se ponen colorados, no
responden. La lim osna es un acto de
profunda generosidad hum ana cuando se
hace para el pr·jim o, ®se es el sentido
de la lim osna. N unca es una com pra.

Skorka: U na de las cr²ticas m §s
fuertes que hacen los profetas es que el
pueblo reza pero no hace actos de
justicia. N o se puede hacer una cosa sin
la otra, es im prescindible ayudar al
pr·jim o, dar pan al ham briento, vestir al
desnudo. A lguien que tiene las m anos
m anchadas de sangre no puede pararse y
hablarle a D ios; lo m ism o ocurre con



alguien que rob· o que estaf·.
D eber²am os trabajar para una realidad
en la que nadie tenga que extender la
m ano para pedir lim osna, ®se es el real
desaf²o. Toda sociedad en la cual esto
existe, evidentem ente est§ enferm a. Por
cierto, tam bi®n orar es m irar a los ojos,
tocar las m anos para saber que quien
sufre tam bi®n es tu herm ano, y saber que
el desaf²o consiste en que no haya
m enesterosos.

Bergoglio: El acto de justicia que se
concreta con la ayuda al pr·jim o es
oraci·n. Si no, se cae en el pecado de la
hipocres²a, que es com o una



esquizofrenia del alm a. U no puede
padecer estos rasgos disfuncionales si
no tiene en cuenta que el Se¶or est§ en
m i herm ano y que m i herm ano est§
pasando ham bre. Si una persona no
cuida a su herm ano, no puede hablar con
el padre de su herm ano, con D ios.
N uestra tradici·n com ¼n siem pre lo tuvo
en cuenta. Y otra cosa que m e gustar²a
m encionar es el valor de la contrici·n en
la oraci·n: pedirle a D ios que tenga
piedad en m ² porque soy un pecador.
Jes¼s cuenta una par§bola donde hay un
hom bre rico que est§ rezando en el
tem plo y le da gracias al Se¶or porque
no es com o los dem §s hom bres, cum ple



con toda la ley y hace lo que le pide.
D etr§s, hay otra persona, encargada de
cobrar im puestos para d§rselos a los
rom anos, que est§ tirada en el piso, sin
anim arse a levantar la cabeza, que pide
piedad porque es un pecador. El
prim ero sali· tal cual entr·, pero el
segundo sali· justificado. Eso es la
contrici·n, ponerse ante la presencia de
D ios, reconocer las m acanas, los
pecados, hum illarse ante £l. Por eso el
soberbio no es capaz de rezar, el
suficiente no puede orar.

Skorka: A quel que pec· puede
volver a D ios. Se le debe abrir una



puerta a quien quiera retornar al Se¶or.
Por otra parte, bueno ser²a para la
hum anidad si aquellos que infligieron la
m uerte a m uchos, ya sea en nom bre de
una ideolog²a o, lo que es peor a¼n, en
nom bre de D ios, realizaran un sincero
acto de contrici·n. Las acciones de estos
nefastos l²deres se generaron en su
abyecto hedonism o religioso, se
sintieron por encim a del C reador.
Consideraban sus ·rdenes un m andato
irrevocable que deb²a cum plirse
indefectiblem ente. D e esa form a, lo que
est§n honrando no es a D ios sino a
intereses m uy bastardos. Esos errores no
pueden volver a com eterse. H ay que



aprender que lo religioso es la
m anifestaci·n m §s sublim e de lo
hum ano, pero s·lo cuando es puro. Todo
lo dem §s, distorsiona; se utiliza para
crear realidades hedonistas en las que se
idolatra al hom bre, al ego. La Biblia es
un relato de sencillez, de hum ildad, en el
que el hom bre lucha con sus pasiones.
A ll² vem os a un D avid que com ete
errores y los acepta, vem os a A braham
en su grandeza y en su bajeza, lo vem os
en sus luchas ²ntim as, en su grandeza y
en las debilidades de su condici·n
hum ana. Pero despu®s, m uchas veces se
luch· por las instituciones y en su
defensa se m at· en nom bre de D ios.



A sesinaban, en ¼ltim a instancia, por la
instituci·n, por un poder, por un
im perio. A s² es com o se lleg· a la
devaluaci·n de lo religioso cuando, en
realidad, lo que se devalu· fue la
instituci·n religiosa a causa de distintos
errores que se com etieron, no de la
b¼squeda sincera de D ios.

Bergoglio: En su m om ento, D avid
fue ad¼ltero y asesino intelectual y, sin
em bargo, lo veneram os com o un santo
porque tuvo el coraje de decir çhe
pecadoè. Se hum ill· ante D ios. U no
puede hacer un desastre, pero tam bi®n
puede reconocerlo, cam biar de vida y



reparar lo que hizo. Es verdad que entre
la feligres²a hay gente que no s·lo ha
m atado intelectual o f²sicam ente, sino
que ha m atado indirectam ente por el m al
uso de los capitales, pagando sueldos
injustos. Por ah² form a parte de
sociedades de beneficencia, pero no les
paga a sus em pleados lo que les
corresponde o los contrata çen negroè.
£sa es la hipocres²a, la esquizofrenia a
la cual yo m e refer²a. A  algunos les
conocem os el curr²culum , sabem os que
se hacen los cat·licos pero tienen estas
actitudes indecentes de las que no se
arrepienten. Por esa raz·n, en ciertas
situaciones no doy la com uni·n, m e



quedo detr§s y la dan los ayudantes,
porque no quiero que estas personas se
acerquen a m ² para la foto. U no podr²a
negarle la com uni·n a un pecador
p¼blico que no se arrepinti·, pero es
m uy dif²cil com probar esas cosas.
R ecibir la com uni·n significa recibir el
cuerpo del Se¶or, con la conciencia de
que conform am os una com unidad. Pero
si un hom bre, m §s que unir al pueblo de
D ios, sesg· la vida de m uch²sim as
personas, no puede com ulgar: ser²a una
contradicci·n total. Esos casos de
hipocres²a espiritual se dan en m ucha
gente que se cobija en la Iglesia y no
vive seg¼n la justicia que pregona D ios.



Tam poco dem uestran arrepentim iento.
Es lo que vulgarm ente decim os que
llevan doble vida.



8. SO B R E  L A  C U L PA

Bergoglio: La culpa puede ser
entendida en dos acepciones: com o
trasgresi·n y com o sentim iento
psicol·gico. Esta ¼ltim a no es religiosa;
m §s a¼n, m e atrever²a a decir que
incluso puede suplir un sentim iento
religioso, algo as² com o la voz interior
que se¶ala que m e equivoqu®, que obr®
m al. H ay personas que son culp·genas
porque necesitan vivir en culpa; ese
sentim iento psicol·gico es enferm izo.
D espu®s, avenirse a la m isericordia de
D ios parece m ucho m §s f§cil en este



sentim iento de culpa, porque m e voy a
confesar y listo: el Se¶or ya m e
perdon·. Pero no es tan f§cil, porque
sim plem ente fue a que le quitaran la
m ancha. Y  la trasgresi·n es algo m §s
serio que una m era m ancha. H ay gente
que juega con esto de la culpa y
entonces el encuentro con la
m isericordia de D ios lo transform an en
ir a una tintorer²a, en s·lo lim piarse la
m ancha. Y  as² van degradando las cosas.

Skorka: C oincido totalm ente. U na
cosa es lo anecd·tico ð los consejos a
nivel popular, la im agen de la m adre
jud²a culp·genað , pero eso no tiene



nada que ver con la esencia de la
concepci·n judeocristiana de la culpa,
porque cuando alguien com ete una
trasgresi·n existe una posibilidad de
redim irse. U no tiene que cam biar su
persona para no volver a com eter esa
trasgresi·n. N o alcanza con decir: çM e
equivoqu®è, y se acab· la historia. Por
supuesto que ayuda decir una oraci·n,
realizar una donaci·n com o un acto de
caridad profundo, pero siem pre y
cuando sean m anifestaciones de una
elaboraci·n sincera. Cuando se habla de
que las religiones juegan con la
transm isi·n de la culpa judeocristiana es
una incom prensi·n m ay¼scula, ya que en



esta concepci·n el com eter una
trasgresi·n no es el fin del m undo. C ada
uno puede equivocarse, pero hay que
repararlo, arreglarlo. Y, sobre todo, no
volverlo a com eter.

Bergoglio: La sola culpa pertenece
al m undo de lo idol§trico. Es un recurso
hum ano m §s. La culpa, sin reparaci·n,
no m e deja crecer.

Skorka: N o creo que la culpa sea
exclusivam ente un sentim iento religioso.
Es una cuesti·n cultural. Tam bi®n se
trasm iten sentim ientos culp·genos en el
m om ento en que se dice: çN o hagas tal o
cual cosaè. Se crea en el ni¶o una



conciencia de lo correcto y de lo
incorrecto, y de tal m odo se genera en ®l
la idea de la culpa, un concepto que
conduce a la noci·n de castigo y a la de
justicia. N osotros adosam os que la
justicia no se da solam ente a nivel
hum ano, sino que un d²a va a haber una
rendici·n de cuentas delante de D ios.
D espu®s de todo, £l nos revel· los
m andam ientos: çN o robar§sè, çno
m atar§sè. La idea de culpa tiene que
existir para saber que, si alguien com ete
algo destructivo, alguna rendici·n de
cuentas hay que dar.

Bergoglio: A ntes era m uy com ¼n



recurrir al Cuco y al H om bre de la
Bolsa. H oy d²a le dec²s a un chico que
viene el Cuco y se te m uere de risa en la
cara. En nuestra infancia se nos hablaba
del Cuco. El tem or solo es una
exageraci·n, un m al m ®todo de
educaci·n. En eso cay· m ucho la
corriente puritana del sistem a. El
problem a es presentar la trasgresi·n
com o algo que te aparta de D ios. Tom o
lo de San A gust²n, hablando de la
redenci·n, del am or de D ios. Y  al
referirse al pecado de A d§n y Eva, dice:
çFeliz pecadoè. Le tom o la palabra.
Com o si D ios dijera: çYo he perm itido
que algunos tengan una trasgresi·n, para



que se les llene la cara de verg¿enzaè.
Porque ah² van a encontrar al D ios de la
m isericordia. Si no, son esos cristianos
de buenos m odales pero de m alas
costum bres en el coraz·n: los soberbios.
A  veces, la trasgresi·n nos hace
hum ildes en la presencia del Se¶or y nos
lleva a pedir perd·n.

Skorka: C oincidim os otra vez. La
trasgresi·n est§ para m ostrarnos que no
som os perfectos. A un el que dice que
quiere serlo, en algo se va a equivocar.
Q ue trasgreda para que se d® cuenta de
que no es autosuficiente, que tenga una
frustraci·n por m §s exacto y correcto



que sea. La autosuficiencia destruye
m undos.



9. SO B R E  E L
FU N D A M E N TA L ISM O

Skorka: El rabino y el sacerdote
deben inducir, llevar, tratar de acercar
al hom bre a D ios, ser m aestros. Rabino
es sin·nim o de m aestro. àC ·m o es en el
catolicism o el rol del sacerdote?

Bergoglio: Es triple: m aestro,
conductor del pueblo de D ios y
presidente de la asam blea lit¼rgica,
donde tiene lugar la oraci·n, la
adoraci·n.



Skorka: àEl acercam iento del
hom bre a D ios es tam bi®n com o en el
juda²sm o? N osotros decim os: çYo te
ayudo, te puedo ense¶ar aquello que
dicen los libros, pero el clam or tiene
que ser tuyoè.

Bergoglio: La parte de ense¶ar
tam bi®n incluye esto. U no no puede
suplir nunca la decisi·n del otro. El
sacerdote que se arroga ser
exclusivam ente directivista, com o en los
grupos fundam entalistas, anula y castra a
las personas en la b¼squeda de D ios. El
sacerdote, en su rol de m aestro, ense¶a,
propone la verdad revelada y acom pa¶a.



A unque tenga que presenciar fracasos,
acom pa¶a. El m aestro que se arroga
tom ar las decisiones por el disc²pulo no
es un buen sacerdote, es un buen
dictador, un anulador de las
personalidades religiosas de los otros.

Skorka: Esto es m uy im portante,
porque existen c²rculos jud²os donde hay
l²deres religiosos m uy carism §ticos, con
m ucho im pacto, en los que si el m aestro
dice tal cosa no queda otra alternativa
que cum plirla. A unque esa cosa
pertenezca a lo m §s ²ntim o de la
persona. En un m undo en el que se vive
una inseguridad tan terrible com o la de



estos d²as, donde todo cam bia de un
m om ento a otro, hay m uchas personas
que dem andan algo de çverdadè,
afirm aciones s·lidas en m edio de una
realidad l²quida, aunque no fuesen m §s
que m eras superficialidades. H ay ciertas
verdades respecto de D ios que s·lo en
la intim idad se pueden encontrar.
H allam os en el juda²sm o, al igual que en
otros credos, l²deres que anulan la
religiosidad que debe em anar de lo m §s
²ntim o de las personas, dictam inan sobre
la vida del otro. àQ u® pasa en el
catolicism o?

Bergoglio: El m aestro propone las



verdades de D ios, se¶ala cu§l es el
cam ino. Pero si es un verdadero
m aestro, deja a su disc²pulo andar y lo
acom pa¶a en su vida espiritual.

Skorka: àY cu§ntos no verdaderos
m aestros hay? àSe m ultiplicaron
¼ltim am ente?

Bergoglio: S², se m ultiplicaron unos
peque¶os grup¼sculos restauracionistas;
yo los llam o fundam entalistas. Com o
usted dijo, en este c¼m ulo de incertezas
les dicen a los j·venes: çH ac® as² y
as§è. Entonces un pibe o una chica de
diecisiete o dieciocho a¶os se
entusiasm an, le m eten para adelante en



directivas de rigidez y, en verdad, les
hipotecan la vida y a los treinta,
explotan. Porque no los prepararon para
superar las m il y una crisis de la vida,
incluso los m il y uno fallos que uno
tiene, las m il y una injusticias que uno
com ete. N o tienen elem entos para
conocer o entender lo que es la
m isericordia de D ios, por ejem plo. Ese
tipo de religiosidad, bien r²gida, se
disfraza con doctrinas que pretenden dar
justificaciones, pero en realidad privan
de la libertad y no dejan crecer a la
gente. En gran parte term inan en la doble
vida.



Skorka: El fundam entalim o es una
actitud: las cosas son de una m anera y
no se discuten, no pueden ser de otra.
Tam poco hay que irse al otro extrem o,
de m odo tal que las cosas puedan ser de
cualquier m anera. H ay que encontrar el
cam ino m edio. C om o ense¶aba
M aim ·nides en la Edad M edia, hay que
encontrar el çcam ino de oroè. N o es una
cuesti·n s·lo religiosa, se da
absolutam ente en todos los ·rdenes,
em pezando por el pol²tico, donde se da
m ucho m §s que en el religioso. Lo que
pasa es que en el religioso duele m §s.
C uando se m ata en nom bre de D ios,



duele m uch²sim o m §s. El da¶o, en cierto
m odo, es m ayor, ya que, am ®n del
crim en perverso y la destrucci·n de la
dim ensi·n de la dignidad hum ana, se
destruye la dim ensi·n de la fe. Se
deteriora, por as² decirlo, su
credibilidad entre las personas. H ablo
de la fe en sentido m uy am plio: fe en
D ios y fe en la m aterializaci·n de una
realidad de paz y concordia entre la
gente.

Bergoglio: En general, en las
religiones se m ira a los fundam entalistas
com o bichos raros. Por eso es m uy
im portante la percepci·n del l²der



religioso sobre los grupos
fundam entalistas de su com unidad.
A lgunos son ingenuos, no los pescan y
caen en la tram pa. Pero hay un instinto
que nos hace decir: ç£ste no es el
cam ino que yo quieroè. El m andato del
Se¶or es: çCam ina en m i presencia y s®
irreprochableè[28]. A  uno, cuando
cam ina, le pasa cualquier cosa, y eso
D ios lo sabe com prender. D entro del ser
irreprochable est§ el arrepentim iento
por los errores com etidos y la
reasunci·n del Se¶or. El fundam entalista
no puede tolerar una falla en s² m ism o.
Si se trata de una com unidad religiosa
sana, se lo detecta enseguida. Se



escucha: ç£se es un extrem ista, se le va
la m ano, hay que ser un poco m §s
com presivoè. El fundam entalism o no es
lo que D ios quiere. Por ejem plo, cuando
era chico, en m i fam ilia hab²a cierta
tradici·n puritana, no era
fundam entalista, pero estaba en esa
l²nea. Si alguien cercano se divorciaba o
se separaba, no se pisaba su casa; se
cre²a poco m enos que los protestantes
iban todos al infierno, pero m e acuerdo
una vez que estaba con m i abuela, una
gran m ujer, y justo pasaron dos m ujeres
del Ej®rcito de Salvaci·n. Yo, que ten²a
cinco o seis a¶os, le pregunt® si eran
m onjas, porque iban con ese gorrito que



usaban antes. Ella m e contest·: çN o, son
protestantes, pero son buenasè. £sa fue
la sapiencia de la verdadera religi·n.
Eran m ujeres buenas que hac²an el bien.
Esa experiencia contrastaba con la
form aci·n puritana que se recib²a de
otro lado.

Skorka: H ay un libro de un
investigador franc®s m uy conocido,
G illes K epel, que se llam a La revancha
de D ios. A ll², el autor hace un repaso
del fundam entalism o isl§m ico, pero
antes habla del fundam entalism o jud²o y
cristiano. H ace un an§lisis pol²tico,
coyuntural, de c·m o en las distintas



crisis ð por ejem plo, la del petr·leo en
la d®cada del setentað  aparece el
fundam entalism o. Trata el fen·m eno
desde un punto de vista sociol·gico. A
partir de la teor²a de la psicolog²a de
m asas le puede encontrar alg¼n tipo de
l·gica y explicaci·n al tem a. En el
juda²sm o tam bi®n tenem os el fen·m eno
del fundam entalism o. En este sentido, el
asesinato de Itzjak R abin[29], por
ejem plo, es el cuadro m §s doliente. H ay
que honrar a D ios a trav®s de la libertad
y honrando al otro. D ios dice que al
pr·jim o lo tengo que respetar com o a m ²
m ism o. C uando un jud²o reza todos los
d²as, la oraci·n em pieza as²: çD ios



nuestro y D ios de nuestros padres, D ios
de A braham , D ios de Itzjak y D ios de
Jacobé è àPor qu® hay que repetir el
vocablo D ios antes de cada patriarca?
Porque cada uno se relacion· de m anera
diferente con £l. N adie puede im poner
una verdad sobre el otro,
arbitrariam ente. Se debe ense¶ar,
inducir, y cada uno expresar§ esa verdad
a su m odo, a su sentir sincero, cosas que
el fundam entalism o aborrece.

Bergoglio: Este tipo de
fundam entalism o restauracionista
tam bi®n es opio, porque aleja del D ios
vivo. El opio es un ²dolo que te aliena,



com o cualquier ²dolo. R educen a D ios a
un ser a quien vos pod®s m anejar con las
prescripciones: çSi hago esto m e va a ir
bien, si hago esto no m e faltar§ nadaè.
Es una form a de com prar el bienestar, la
fortuna, la felicidad. Pero deja de ser el
D ios vivo, el que te acom pa¶a en el
cam ino.

Skorka: El fundam entalism o tam bi®n
va m §s all§, trae aparejados la
evaluaci·n y el juicio sobre el otro.
Com o el otro no vive com o yo creo que
D ios dice que hay que vivir, entonces lo
puedo m atar. £se es el extrem o del
fundam entalism o, el que conlleva el



odio. Y, por supuesto, es verdad lo que
usted dice, que es otra form a de opio, de
enajenaci·n. Cu§nta gente que tiene
fortunas va a los m ilagreros, a los
m ²sticos, a los cabalistas, pensando que
si hace determ inadas cosas le va a ir
bien. Se m e ocurre que en la Iglesia
cat·lica debe pasar lo m ism o que en el
juda²sm o, donde hay algunas personas
que donan m uch²sim o dinero a los
rabinos para obras de bien, para
escuelas, para hu®rfanos, para salvar
chicos de la calleé  pero la idea que
subyace es que se lo da al rabino
pensando que tiene un contacto con çel
de arribaè y va a influir para que le vaya



m ejor en los negocios, com o si D ios
fuese enajenable. N o s® qu® pasa en el
catolicism oé

Bergoglio: Tam bi®n existe, a veces,
una tendencia en la dim ensi·n religiosa
de pagar la protecci·n divina, com prar a
D ios. O , m ejor dicho, pretender
coim earlo. D ios no entra en este tipo de
relaci·n. La oraci·n de una persona en
esa actitud es sim plem ente un
soliloquio.

Skorka: Lo que pasa es que la coim a
es com o el tango, se baila de a dos. Uno
da y otro recibe. N o es s·lo un problem a
del fiel, sino tam bi®n del sacerdote que



participa de esto.

Bergoglio: Una vez, en la ®poca del
uno a uno, vinieron a verm e dos
funcionarios oficiales a la Vicar²a de
Flores, diciendo que ten²an dinero para
los barrios de em ergencia. Se
presentaron com o m uy cat·licos y
despu®s de un rato m e ofrecieron
400.000 pesos para m ejorar las villas
de em ergencia. Para algunas cosas soy
m uy ingenuo, pero para otras m e
funciona el alert·m etro. Yesta vez m e
funcion·. Em pec® a preguntarles c·m o
eran los proyectos, y ellos term inaron
dici®ndom e que, de los 400.000 que



firm ar²a com o recibidos, s·lo m e dar²an
la m itad. Tuve una salida elegante: com o
las vicar²as zonales no tienen cuenta
bancaria, y yo tam poco, les dije que
ten²an que hacer el dep·sito
directam ente en la curia, que s·lo acepta
donaciones por cheque o m ostrando la
boleta de dep·sito bancario. Los tipos
desaparecieron. Si esas personas, sin
pedir pista, aterrizaron con tal
propuesta, presum o que es porque alg¼n
eclesi§stico o religioso se prest· antes
para esta operaci·n.

Skorka: Es que a las instituciones,
finalm ente, las hacen los hom bresé



10. SO B R E  L A  M U E R TE

Bergoglio: D ios siem pre da la vida.
Te da la de ac§ y te da la del m §s all§.
Es el D ios de la vida, no el de la m uerte.
En nuestra lectura teol·gica del m al,
est§ la escena del pecado. El m al entr·
en el m undo por la astucia del D em onio,
que ð com o ya dijim osð  se puso
envidioso porque D ios hizo al hom bre
com o el ser m §s perfecto. Por eso el
D em onio entr· en el m undo. En nuestra
fe, la m uerte es una consecuencia de la
libertad hum ana. Fuim os nosotros, por
nuestros pecados, quienes optam os por



la m uerte, que entr· en el m undo porque
le dim os cabida a la desobediencia del
plan de D ios. Entr· el pecado, com o
soberbia ante los planes del Se¶or, y
con ®l, la m uerte.

Skorka: En el juda²sm o hay toda una
gam a de explicaciones sobre la m uerte.
N o tenem os el concepto de pecado
original, pero interpretam os el cuadro
de la siguiente form a: hab²a dos §rboles
que estaban en el m edio del Ed®n, uno
era el §rbol del conocim iento, del bien y
del m al, y el otro, el §rbol de la vida. En
esencia eran §rboles com unes. El §rbol
del conocim iento, del bien y del m al no



era com o se dice habitualm ente un
m anzano sino m §s bien una higuera y,
con sus hojas, A d§n y Eva finalm ente se
hicieron vestim entas[30]. El m ism o §rbol
que propici· la trasgresi·n a los
m andatos divinos, despu®s les sirvi·
para cubrirse[31]. Esos §rboles eran
sencillos, recordaban lo que no se debe
hacer y que el hum ano no es due¶o de
todo. Pero el hom bre desafi· a D ios.
H ay un abanico de posibilidades
interpretativas respecto de esa
trasgresi·n, no hay una cuesti·n
dogm §tica. A lgo se perdi·, pero no est§
del todo claro qu® cosa es. M uri· algo
de espiritualidad en el hom bre, pero la



m uerte ya estaba instalada porque es
parte de la naturaleza. Creo que, desde
el m ism o m om ento en que D ios cre· al
hom bre, determ in· que iba a tener un
tiem po de vida. Tal vez en la m uerte
haya tam bi®n algo de bueno. Todo lo
que D ios hizo, lo hizo para bien. La
m uerte no es un tem a f§cil.
Parad·jicam ente, creo que es la gran
pregunta de la vida. Sobre la base de la
respuesta que dem os, definirem os qu®
estam os haciendo en nuestro cam ino
sobre la Tierra. Si pensam os que con la
m uerte term ina absolutam ente todo, que
volvem os al polvo com o dice el
vers²culo[32], nuestros actos no van a



bregar en pos de alg¼n tipo de
trascendencia, sino que se van a centrar
en el aqu² y en el ahora, en una
concepci·n hedonista de la vida,
egoc®ntrica, egol§trica. Pero, en verdad,
el hom bre se asem eja al §rbol, debe
cum plir un ciclo, dar sus frutos y
despu®s perm itir que nuevos ciclos se
reinicien por m edio de las sem illas que
®l m ism o planta. Lo que la vida nos
m uestra es que hay una trascendencia
sobre la faz de la Tierra. El texto
b²blico hace insinuaciones, no habla en
form a directa sobre lo que acaece con el
individuo despu®s de la m uerte. Pero s²
pone un ®nfasis en la trascendencia:



aquello que hac®s hoy va a proyectarse
en tus hijos. En la literatura religiosa
existen m uchas historias de m aldiciones
que pasan de padres a hijos o de fam ilia
en fam ilia. Por ejem plo, la de Eli, el
sum o sacerdote que recibi· y form · a
Sam uel. C om o sus hijos no se
com portaban correctam ente y ®l no los
reprend²a, qued· una m aldici·n sobre su
fam ilia, que pasa de generaci·n en
generaci·n. Jerem ²as es el ¼ltim o del
que tenem os noticias sobre quien recay·
esa m aldici·n. El profeta no se cas·, no
tuvo hijos, no hizo un hogaré  C om o ®l
m ism o dice, es un hom bre de
controversia y litigio[33], aquel que



profetiz· sobre la destrucci·n de
Jerusal®n. Es todo llanto y dolor. C om o
la B iblia es un libro m uy lac·nico, en el
juda²sm o tenem os su interpretaci·n
oficial, en el Talm ud; y ah² s² aparece el
concepto ð en form a m uy enf§ticað  del
m undo venidero. Tam bi®n surge la idea
de que hay un infierno y del Ed®n com o
un lugar celestial. àC·m o nace todo
esto? Creo que es en el m om ento en que
los sabios se preguntan por qu® sufre el
justo. àD ·nde est§ entonces la justicia
de D ios? àPor qu® los sabios que
quer²an ense¶ar la Tor§ fueron todos
m artirizados y despedazados por los
rom anos en los tiem pos de A driano?



àPor qu® D ios lo perm iti·? La respuesta
es que hay otra vida y en ella se le paga
a cada uno por lo que hizo sobre la faz
de la Tierra. Esa otra vida es una
cuesti·n intuitiva, de fe, que nace de
experiencias religiosas m uy profundas.
Para aquellos que creem os que lo
hum ano es excelso, incluso el agn·stico,
la m uerte no es m eram ente la disoluci·n
del yo, sino el desaf²o de dejar una
heredad para nuestros hijos, nuestros
alum nos y para todos los que est§n en
derredor de nosotros. A  diferencia de la
herencia m aterial, se trata de una
cuesti·n vinculada con los valores, con
lo espiritual.



Bergoglio: Q uiero retom ar lo de la
heredad. Pensar que tenem os que dejar
una herencia es una dim ensi·n
antropol·gica y religiosa, sum am ente
seria, que habla de dignidad. Es decirse
a s² m ism o: no m e encierro en m ², no m e
acorralo en m i vida, lo m ²o va a
trascender al m enos a m is hijos, a
quienes dejar® una herencia. Y aunque
no tenga hijos, la heredad existe. Eso en
la B iblia es m uy fuerte. Es el ejem plo de
la vi¶a de N abot[34], el hijo la recibe y
no la va a vender, sino que la conserva y
tam bi®n la va a transm itir a las futuras
generaciones. El que vive s·lo en el
m om ento no se plantea el problem a de la



heredad, solam ente im porta la
coyuntura, los a¶os de vida que puede
tener. La heredad, en cam bio, se
desarrolla en la peregrinaci·n de la
hum anidad en el tiem po: el hom bre
recibe algo y tiene que dejar algo m ejor.
Cuando uno es joven no m ira tanto el
final, valora m §s el m om ento. Pero m e
acuerdo de dos versitos que m e ense¶·
m i abuela: çM ira que te m ira D ios, m ira
que te est§ m irando; m ira que te has de
m orir y no sabes cu§ndoè. Lo ten²a
debajo de un vidrio, en su m esita de luz,
y cada vez que iba a su cam a lo le²a.
D espu®s de setenta a¶os no m e lo
olvido. H ay otro versito que ella m e



cont· que lo hab²a le²do en un
cem enterio de Italia: çH om bre t¼ que
pasas, det®n tu paso y piensa, de tus
pasos, el ¼ltim o pasoè. Ella m e
inculcaba la conciencia de que todo
term ina, que todo hay que dejarlo bien.
Para la vida cristiana, la m uerte tiene
que ser una com pa¶²a en el cam ino. En
m i caso, por ejem plo, pienso todos los
d²as que voy a m orir. N o m e angustio
por eso, porque el Se¶or y la vida m e
dieron preparaci·n. Vi m orir a m is
antepasados y ahora m e toca a m ².
àC u§ndo? N o s®. En la tradici·n
cristiana, en los d²as de Pascua, se lee
un vers²culo en lat²n que dice



adm irablem ente que la vida y la m uerte
se pelean cuerpo a cuerpo. Lo hacen en
cada uno de nosotros y no se refiere s·lo
en t®rm inos biol·gicos, sino a la form a
en que se vive y se m uere. En los
Evangelios aparece el tem a del juicio
final, y se hace de una m anera vinculada
con el am or. Jes¼s dice: A la derecha
ir§n todos los que ayudaron al pr·jim o
ya la izquierda, todos lo que no lo
hicieron, porque lo que cada uno de
ustedes hizo, m e lo hizo a m ². Para los
cristianos, el pr·jim o es la persona de
Cristo.

Skorka: M e result· interesante lo



que dijo sobre la lucha interna entre la
vida y la m uerte. M e rem ite a las
expresiones çpulsi·n de vidaè y
çpulsi·n de m uerteè que, en esencia, no
son un descubrim iento total de Freud.
A parecen en el D euteronom io[35], en
unos vers²culos donde M ois®s le dice al
pueblo de Israel que D ios ha puesto
com o testigos a los cielos y a la Tierra,
que la vida y la m uerte han puesto
delante de ellos la bendici·n y la
m aldici·n y habr§n de elegir la vida.
Esa tensi·n interna existe, hay gente que
est§ m uerta aun cuando su cuerpo est®
con vida. Recuerdo que el dram aturgo
Florencio S§nchez[36] hace decir a uno



de sus personajes que todo hom bre sin
car§cter es un m uerto que cam ina. La
m uerte es un concepto m uy profundo,
hay suicidios espirituales y suicidios
lentos, com o el del fum ador
em pedernido. Est§ el que corre picadas,
que dem uestra un desprecio por la vida
del otro y de ®l m ism o. Es un flirteo
constante con la m uerte. H ay que
preguntarse qu® hacem os con la m uerte
todos los d²as, con la angustia que
genera. Elaboro la angustia de la m uerte
a trav®s de m i fe, creo que cuando
ocurra entrar® en otras realidades de
tipo espiritual. N osotros creem os que
hay otra vida despu®s de la m uerte.



H ablar ahora acerca de los detalles de
ese m undo venidero ser²a una
arrogancia, apenas podem os vislum brar
algo.

Bergoglio: G eneralm ente se utiliza
la palabra creer asim il§ndola al t®rm ino
opini·n, pero aqu² nosotros la usam os
con otro significado, con el sentido de
firm eza, de adhesi·n. C uando digo çcreo
que hay algo m §s all§è, en realidad
estoy diciendo que estoy seguro. En el
lenguaje teologal, creer es una certeza.
Y  la vida de all§ se gesta ac§, en la
experiencia del encuentro con D ios,
com ienza en el estupor del encuentro.



M ois®s se encuentra con D ios a los
ochenta a¶os, ya hab²a echado panza,
cuidaba las ovejas de su suegro y, de
golpe, una zarza que arde: el estupor.
çH e visto a D iosè, dice. En otras partes
de la Biblia, por ejem plo en el Libro de
los Jueces[37], aparece el m iedo a m orir
despu®s de haber visto a D ios. N o es
que verlo sea un castigo, sino que ya
entr· en la otra dim ensi·n y sabe que va
a partir para all§. £sa es la
interpretaci·n m §s rica que encuentro en
la Biblia sobre la otra vida. N o se puede
vivir en estado de estupor perm anente,
pero la m em oria de ese m om ento no se
olvida. C reem os que hay otra vida



porque ya la em pezam os a sentir ac§.
Pero no por un sentim iento m eloso, sino
por un estupor m ediante el cual D ios se
nos ha m anifestado.

Skorka: H ay m ucha gente que no se
aferra a ese estupor que usted m enciona
ð m §s bien, yo la definir²a com o
agn·sticað  y, sin em bargo, tom a a la
m uerte con naturalidad. M uchos suelen
decir que no quisieran sufrir, que no
quisieran tener grandes padecim ientos a
la hora de m orir, pero no se angustian,
dicen: çQ ue m e toque cuando tenga que
tocarm eè. Por eso, no creo en la teor²a
de que la creencia en un m undo venidero



es una creaci·n teol·gica para m itigar la
angustia que provoca la idea de m uerte.
Esa angustia puede deberse a varias
cosas, por ejem plo al m iedo que
cualquiera tiene ante lo desconocido.
A un habiendo un m undo venidero le
tendrem os m iedo, porque no lo
conocem os. Todo cam bio en la vida
im plica un estado de angustia. H ay
experiencias que se dan en la vida y que
no pueden llegar a explicarse de m anera
sim ple o sencilla y nos transm iten un
m ensaje m uy sutil. R ecuerdo cuando
estudiaba los libros de los profetas en
m i adolescencia, sent²a su vibrar, intu²a
sus di§logos con D ios. Ten²a una



sensibilidad especial, una tradici·n de
fam ilia, que proven²a de gente que nunca
conoc², que m uri· en la Sho§, gente m uy
fuerte espiritualm ente, m ucho m §s que
m is padres y abuelos. àPor qu® tuve esa
sensibilidad? àC ·m o es que eso queda
escrito en los genes? Es algo que va m §s
all§ de m i consciente o de m i
subconsciente. Significa que hay otras
dim ensiones, otra realidad.

Bergoglio: Si la creencia en el m §s
all§ fuera un m ecanism o psicol·gico
para evitar la angustia, no servir²a;
porque la angustia vendr²a igual. La
m uerte es un despojo, por eso se vive



con angustia. U no est§ aferrado y no se
quiere ir, tiene m iedo. Y  no hay
im aginaci·n del m §s all§ que te libre de
eso. H asta el m §s creyente siente que lo
est§n despojando, que tiene que dejar
parte de su existencia, su historia. Son
sensaciones intransferibles. Tal vez, los
que estuvieron en com a algo hayan
percibido. En los Evangelios, el m ism o
Jes¼s, antes de la oraci·n en el M onte
de los O livos, dice que su alm a siente
angustias de m uerte. Tiene m iedo de lo
que va a venir, est§ escrito. Seg¼n los
relatos evang®licos, m uere recitando el
salm o X X I: çD ios m ²o, D ios m ²o, por
qu® m e has abandonadoè. D e eso no se



salva nadie. Yo conf²o en la
m isericordia de D ios, que sea ben®volo.
D igam os: no angustia con anestesia pero
s² con capacidad de soportarla.

Skorka: Es m uy angustiante saber
que el tiem po es lim itado, y m §s a¼n no
saber d·nde est§ el l²m ite. Es m uy
terrible pensar que nuestra existencia es
un absurdo de la naturaleza y nada m §s,
que todo term ina inexorablem ente en la
m uerte. D e esta form a, la vida no tendr²a
sentido, ni los valores ni la justiciaé
Eso ser²a un pensam iento extrem o.
Q uedan dos posibilidades: para aquel
que no quiere abordar el tem a de D ios,



lo hum ano tiene un sentido intr²nseco, el
m ensaje de bondad, de justicia, pasa de
generaci·n en generaci·n, y para
aquellos que s² tenem os fe en D ios,
evidentem ente creem os que una chispa
de £l est§ en nosotros y que la m uerte no
es nada m §s que un cam bio en una
situaci·n.

Bergoglio: H ace poco le²a a un
escritor del siglo II que conceb²a la
Pascua com o un cam ino en su totalidad.
Y  eso lo aplicaba a la vida. D e alguna
m anera dec²a: çN o pierdan de vista
hacia d·nde van y cu²dense de no
am enizar dem asiado el cam ino, porque



por ah² se entusiasm an y se olvidan de la
m etaè. Tenem os que hacernos cargo del
cam ino, en ®l aparece toda nuestra
creatividad, nuestro trabajo para
transform ar este m undo. Pero sin
olvidarnos que estam os en el cam ino
hacia una prom esa. Cam inar es una
responsabilidad creativa para cum plir
con el m andato de D ios: crezcan,
reprod¼zcanse y dom inen la tierra. Los
prim eros cristianos un²an la im agen de
la m uerte con la de la esperanza y
usaban com o s²m bolo el ancla.
Entonces, la esperanza era el ancla que
uno ten²a clavada en la orilla y con la
soga se iba agarrando para progresar sin



desviarse. La salvaci·n est§ en la
esperanza, que se nos va a develar
plenam ente, pero m ientras tanto estam os
agarrados a la soga y haciendo lo que
creem os que tenem os que hacer. San
Pablo nos dice: çEn esperanza estam os
salvadosè.

Skorka: Tener la esperanza de algo
ð m §s all§ de que la ra²z del t®rm ino
sea çesperarèð  no significa tener una
actitud pasiva con respecto a la m eta.
Tam bi®n se puede tener una actitud
activa. El pueblo jud²o vivi· durante
dos m il a¶os con la esperanza de
retornar a su tierra. D urante m ucho



tiem po esto se redujo a rezos a D ios.
Pero, en un m om ento dado, m uchos
jud²os dejaron Europa y se fueron a
vivir a Israel. £sa es la diferencia de la
esperanza y el optim ism o, que nunca es
una m eta sino una actitud con respecto a
la vida.

Bergoglio: El optim ism o es una
cuesti·n m §s psicol·gica, una posici·n
ante la vida. H ay gente que ve siem pre
el m edio vaso lleno y otra, por el
contrario, el m edio vaso vac²o. La
esperanza tiene algo de pasivo sobre su
base porque es un don de D ios. La
virtud de la esperanza uno no la puede



adquirir por s² m ism o, se la tiene que
dar el Se¶or. O tra cosa es c·m o la
utilice cada uno, c·m o la adm inistre,
c·m o la asum aé  En nuestra
concepci·n, la esperanza es una de las
tres virtudes teologales, junto a la fe y a
la caridad. Solem os darle m §s
im portancia a la fe y a la caridad. Sin
em bargo, la esperanza es la que te
estructura todo el cam ino. El peligro es
enam orarse del sendero y perder de
vista a la m eta, y otro peligro es el
quietism o: estar m irando la m eta y no
hacer nada en el cam ino. El cristianism o
tuvo ®pocas de fuertes m ovim ientos
quietistas, que iban en contra del



m andato de D ios, que dice que hay que
transform ar la tierra, trabajar.

Skorka: A quellos que est§n
im buidos de una profunda fe encaran la
m uerte de una m anera distinta, con m §s
sosiego. M e viene a la m ente la im agen
de un hom bre, m iem bro de m i
com unidad. Era un jud²o im buido de fe.
U n d²a m e llam · su hija para
preguntarm e si pod²a ir a verlo porque
su padre estaba m uy m al, el m ®dico le
hab²a dicho que ten²a los d²as contados.
O bviam ente acced². Pas® y pens® que lo
iba a encontrar en un estado term inal. El
hom bre estaba en su plenitud de



razonam iento, nunca hubiese previsto
que iba a m orir. H abl® con ®l com o si
fuera una persona que no tuviese ninguna
enferm edad. Pero com o la hija m e hab²a
dicho que era un estado term inal, fui
m uy cuidadoso. M e desped² de una
m anera especial. En hebreo le dije
çqu®date con pazè. £l m e extendi· la
m ano y m e dijo: çBueno, querido
rabino, ya nos vam os a ver en el m undo
venideroè. Este hom bre ten²a una paz
total, una fe enorm e. Se despidi· de la
vida, con vida. D os d²as despu®s
falleci·.

Bergoglio: Pero la angustia existe.



Es el m om ento de desprendim iento, de
separaci·n. C uando uno se va
acercando, la siente. El desprendim iento
no es f§cil, pero yo creo que est§ D ios
tom ado de la m ano cuando uno est§ a
punto de pegar el salto. H ay que
abandonarse en las m anos del Se¶or,
uno solo no puede sobrellevarlo.

Skorka: El hom bre joven al que le
toca enfrentarse con la m uerte piensa en
todo lo que no hizo en la vida. C on
angustia se pregunta: àtodav²a no hice
esto? H ay m uchos sue¶os que quedan
por delante. àC ·m o ser® com o
profesional? àY  com o padre? C on el



tiem po, una vez que uno va pasando las
etapas de la existencia, ya encara a la
m uerte com o una cosa distinta, siem pre
angustiante, pero distinta. En la m ²stica
jud²a se habla del alm a, que sigue
estando en el lugar del fallecim iento,
que no se va inm ediatam ente a las
alturas. Eso habla de la angustia en el
acto m ism o de la m uerte, de la dificultad
del desprendim iento. H ay gente que un
m inuto antes se entrega con cierta paz:
baja los niveles de angustia en la idea
de que se est§ entregando. N o es que se
term in· la historia, se est§ entregando a
A lguien.



11. SO B R E  L A
E U TA N A SIA

Skorka: A la m edicina hay que
apoyarla para que m ejore las
condiciones de vida del hom bre, sin
lugar a dudas. áPero cuidado! D e ah² a
un encarnizam iento terap®utico, de
ninguna m anera. A largar
artificiosam ente la vida, llenando de
angustia a las fam ilias que ven a su ser
querido desahuciado, intubado por los
cuatro costados por el m ero hecho de
que siga habiendo una actividad
cardiorrespiratoria, no tiene el m §s



m ²nim o sentido. A largar la vida s², pero
en condiciones de vida plena.

Bergoglio: N uestra m oral tam bi®n
dice que hay que hacer lo necesario, lo
ordinario, en los casos en que ya est§
m arcado el final. Se debe asegurar la
calidad de vida. La fuerza de la
m edicina, en los casos term inales, no
radica tanto en hacer que alguien viva
tres d²as m §s o dos m eses m §s, sino en
que el organism o sufra lo m enos
posible. U no no est§ obligado a
conservar la vida con m ®todos
extraordinarios. Eso puede ir en contra
de la dignidad de la persona. D istinta es



la eutanasia activa; eso es m atar. Creo
que ahora hay una eutanasia encubierta:
las obras sociales pagan hasta un
determ inado tratam iento y despu®s dicen
çque D ios te ayudeè. El anciano no es
cuidado com o se debe, sino que es
m aterial de descarte. A veces el
paciente est§ privado de m edicina y
cuidados ordinarios, y eso lo va
m atando.

Skorka: C oincidim os claram ente en
que no se puede ir en contra de la
dignidad hum ana. La cuesti·n de la
eutanasia es un tem a m uy dif²cil porque
realm ente hay gente que est§ viviendo en



situaciones horrorosas y que pide de
alguna m anera que su vida sea acortada.
Lo que se desprende de la eutanasia
activa es que som os los due¶os
absolutos de nuestro propio cuerpo y de
nuestra existencia; por esa m ism a raz·n,
no la aceptam os. Porque creem os que el
due¶o de nuestra existencia, si bien nos
dio libre albedr²o, sigue siendo D ios. En
el m om ento en que alguien se suicida,
est§ diciendo que todo su ser le
pertenece, que es ®l m ism o quien decide
sobre su vida y su m uerte. Es una
negaci·n m uy grande a D ios.

Bergoglio: H ubo un m om ento en que



no se le hac²an funerales al suicida,
porque no segu²a andando hacia la m eta,
le pon²a fin al cam ino cuando quer²a.
Pero respeto al suicida, es una persona
que no pudo sobreponerse a las
contradicciones. N o lo rechazo. Lo dejo
en m anos de la m isericordia de D ios.

Skorka: H ay dos posturas en el
juda²sm o en cuanto al suicida. La
prim era se¶ala que al suicida se lo
entierra en un lugar especial y no se
dicen ciertas oraciones por su m em oria.
Pero la otra dice que aquellos que
com eten un suicidio, en el ¼ltim o
segundo, cuando ya se han tirado del



puente, tal vez se arrepientan de lo que
estaban haciendo. Se los debe juzgar
com o quien com ete un acto ð en ¼ltim a
instanciað  involuntario, por lo cual no
se lo castiga. Por otra parte, es una
acci·n que se contagia; por ello ð
tam bi®nð  es que se lo condena. Cada
vez que tuve que encarar un suicidio, m i
explicaci·n a los fam iliares era que
estaba enferm o, que se obnubil·, que no
ten²a la m §s p§lida idea de lo que estaba
haciendo. Es el efecto m §s grave de la
depresi·n, com o consecuencia de un
desequilibrio m olecular en la m ente, en
el cuerpo. Siente que tiene que irse de la
vida, no puede seguir viviendo; trato de



rescatar su im agen y m em oria en
aquellos que desgarradoram ente se
inquieren: àacaso no signifiqu® nada en
su vida, que decidi· abandonarm e por
siem pre?

Bergoglio: M e gusta la
interpretaci·n de la enferm edad. Llega
un m om ento en que uno no puede ser
due¶o de todas las decisiones. Prefiero
interpretar el suicidio as², y no com o un
acto de soberbia. Pero quisiera volver a
la eutanasia: estoy convencido de que en
este m om ento hay eutanasia encubierta.
A l enferm o hay que darle lo
ordinariam ente necesario para que viva



m ientras haya esperanza de vida. Pero
en un caso term inal, no es obligatorio lo
extraordinario. Es m §s, aunque haya
esperanza de vida, los m edios
extraordinarios no son obligatorios, por
ejem plo intubar a alguien s·lo para
prolongarle unos d²as m §s la vida.

Skorka: En t®rm inos talm ¼dicos
dir²a que utilizar m ®todos
extraordinarios es no dejar que alguien
m uera. Si puede seguir viviendo,
adelante. Pero si sabem os que el
paciente no tiene actividad cerebral, y
se sigue el protocolo estricto para
determ inar que sus signos cerebrales



vitales son inexistentes, lentam ente se
deben ir apagando los aparatos, con
m ucho cuidado. Estoy totalm ente en
contra del encarnizam iento terap®utico.
Los c·digos que com pendian la
jurisprudencia hebrea, la H alaj§, dicen
que est§ perm itido quitar todo aquel
elem ento que pudiese llegar a retener la
vida cuando una persona est§
desfalleciendo. Es decir, si hay una
alm ohada que im pide que el hom bre
m uera, s§quensela; si tiene sal bajo la
lengua, qu²tensela. Una cosa es una
eutanasia activa, y otra cosa totalm ente
distinta es un encarnizam iento
terap®utico. C uando no hay nada que



hacer, no corresponde seguir dando
drogas para m antener artificiosam ente la
vida. Respeto m uch²sim o cuando alguien
m e dice que si se puede hacer algo por
m antener una vitalidad plena, que se
haga todo. Pero si se sabe con seguridad
que no existen posibilidades de
sobrevivir, hay que dejar al paciente
vivir en paz el tiem po que le resta.
Estam os hablando de un estado
avanzado de la enferm edad, cuando
todos los m ®dicos dicen que es term inal.
N o tiene sentido realizar una transfusi·n
para prolongarle veinticuatro horas la
vida a quien est§ desfalleciendo,
tam poco sostenerlo con un respirador, si



ya no hay vuelta atr§s. Si una persona
est§ sufriendo, hay que darle un
calm ante, drogas que lo lleven a un
estado de relajaci·n, pero nada m §s que
eso. M antener en estado de agon²a al
paciente no es honrar la vida.

Bergoglio: En la m oral cat·lica,
nadie est§ obligado a usar un m edio
extraordinario para curarse. Se trata de
no retener una vida que uno sabe que ya
no es vida. M ientras haya posibilidad de
revertir la enferm edad, se hace todo lo
que se puede; pero los m ®todos
extraordinarios conviene usarlos s·lo si
hay esperanza de recuperaci·n.



12. SO B R E  L O S
A N C IA N O S

Skorka: La ancianidad nunca fue
f§cil. Parto del cuadro b²blico de Jacob,
cuando est§ delante del Fara·n y le dice
que sus a¶os son ciento treinta, pocos y
m alos[38]. La ancianidad es un m om ento
dif²cil porque en vez de m irar para
adelante se em pieza a m irar para atr§s.
A l m ism o tiem po puede ser un m om ento
m uy lindo si realm ente se vivi· de
m anera intensa, profunda, porque
entonces se habr§ logrado com prender
el sentido de la vida. Pero hoy la



ancianidad es un tem a preocupante,
porque para la cultura actual los viejos
son m aterial de descarte. La vida
m oderna, en vez de perm itirle al hom bre
que tenga un poco m §s de sosiego, le
exige que corra m §s y m §s. N o es s·lo
una cuesti·n de bienes m ateriales, se
im ponen com o obligaciones hacer
gim nasia, viajar y otras rutinas
determ inadas. N o queda tiem po para
ocuparse de los viejos. D esde el punto
de vista de nuestra sensibilidad, es
im portante cuando vem os c·m o los
ancianos viven en su soledad; sea
porque sus am igos ya no est§n o porque,
por el abism o cultural que hay entre



ellos y sus hijos, no pueden construir un
di§logo. Un anciano no es una cosa, es
un ser hum ano por defender. C u§ntas
casas de ancianos hay en la ciudad de
B uenos A ires y cuando uno entra se
pregunta: à£stas son condiciones
dignas? H oy el anciano es dejado de
lado. H ay un vers²culo b²blico: çD elante
de aquel que luce canas, has de
levantarte y honrar§s la faz del
ancianoè[39]. La vida es una lucha y es
m uy duro cuando aquellos que lucharon
con dignidad llegan a sus ¼ltim os a¶os y
est§n en la m §s espantosa soledad. A
veces, los lugares que los albergan est§n
diez puntos desde el punto de vista



m ®dico, pero desde lo espiritual dejan
m ucho que desearé  Un anciano necesita
am or, afecto, di§logo.

Bergoglio: Q uisiera rescatar lo que
dijo del descarte. En nuestra sociedad,
antes pod²am os hablar de opresores y
oprim idos. C on el tiem po advertim os
que esa categorizaci·n no nos alcanzaba,
hab²a que a¶adirle otra m §s, la de
incluidos y excluidos. H oy d²a la cosa
se ha puesto m ucho m §s salvaje y
tenem os que a¶adir otra antinom ia m §s:
los que entran y los que sobran. En esta
civilizaci·n consum ista, hedonista,
narcisista, nos estam os acostum brando a



que hay personas que son de desecho. Y
entre ellas tienen un lugar m uy
im portante los ancianos. Los padres
trabajan, y hay que recurrir a un
geri§trico para cuidar al abuelo. Pero
m uchas veces no se trata de ocupaciones
laborales, sino de m ero ego²sm o: los
viejos m olestan en la casa, traen feo
olor. Se term ina guard§ndolos en el
geri§trico com o se coloca en el placard
un sobretodo en el verano. H ay fam ilias
a las que no les queda otra, pero todos
los fines de sem ana visitan a los abuelos
o los llevan a sus propias casas, los
m antienen entre los seres queridos. Eso
no es descarte, al contrario: asum ieron



una realidad m uy costosa. Pero en
m uchos casos, cuando visito los
geri§tricos, les pregunto a los viejos por
sus hijos y m e contestan que no van a
verlos porque tienen que trabajar, tratan
de taparlos. Son m uchos los que
abandonan a quien les dio de com er, a
quien los educ·, a quien les lim pi· el
traste. M e duele, m e hace llorar por
dentro. Y  no hablem os de lo que llam o
la eutanasia encubierta: la m ala atenci·n
de los ancianos en los hospitales y en
las obras sociales, que no les dan los
m edicam entos y la atenci·n que
necesitan. El anciano es el transm isor de
la historia, el que nos trae los recuerdos,



la m em oria del pueblo, de nuestra
patria, de la fam ilia, de una cultura, de
una religi·né  H a vivido m ucho y,
aunque lo haya hecho com o un cretino,
m erece una consideraci·n seria.
Siem pre m e llam · la atenci·n que el
cuarto m andam iento sea el ¼nico que
lleva pegada una prom esa: çH onra a tu
padre y a tu m adre y tendr§s larga vida
sobre la tierraè. En la m edida que vos la
recibiste con honra, D ios te va a
bendecir con una vejez. Esto indica la
m entalidad de D ios frente a la vejez.
D ios debe de querer m ucho a la
ancianidad porque se desborda en
bendiciones a quien es piadoso con sus



padres. C on setenta y cuatro a¶os estoy
por em pezar la ancianidad, no lo resisto.
M e preparo y quisiera ser vino a¶ejo, no
vino picado. La am argura del anciano es
peor que cualquier otra, porque es sin
vuelta. El anciano est§ llam ado a la paz,
a la tranquilidad. Pido esa gracia para
m ².

Skorka: Com o usted dijo, para cada
m om ento de la vida hay que prepararse,
incluso para la ancianidad. M uchas
veces convivir con el anciano es m uy
dif²cil desde el punto de vista espiritual
porque algunos no se prepararon para
esta etapa y dejan aflorar frustraciones y



cegueras que tuvieron en sus vidas.
C uando uno es chico, tiene un padre y
una m adre que establecen un ejem plo,
que tratan de brindar una educaci·n, un
paradigm a de vida. Llegado cierto
m om ento es necesario darse cuenta de
que ese pap§ y esa m am § evolucionaron.
Es herm oso tener padres que saben ser
inteligentes en su vejez, es herm os²sim o
porque se puede m antener el di§logo. A
m i padre lo recuerdo com o un ser m ucho
m §s inteligente en su vejez que en el
resto de su vida. La m anera en que se
despidi· de la vida fue para m ² una
lecci·n de dignidad, pero no siem pre
ocurre eso. A veces se produce una



involuci·n, y el gran desaf²o es, para
toda la sociedad, saber m anejar esa
situaci·n para poder sostener una
relaci·n cari¶osa, con presencia. Si
honrar a los padres fuera algo f§cil, no
ser²a un m andam iento divino. En nuestra
sociedad, donde em erge el concepto del
descarte, se produce el abandono o la
rendici·n de las personas m ayores.
Cuando digo rendici·n m e refiero a
aquellos que abandonan la vida: a trav®s
de la eutanasia, o del propio abandono.

Bergoglio: Siem pre m e im presion·
el cap²tulo 26 del D euteronom io, m e
hizo m uy bien al alm a en el tram o que



dice: çCuando llegues a la tierra que
D ios les dar§ a tus padres y habites
casas que no edificaste y com as frutos
de §rboles que no plantasteé è, y
contin¼a diciendo m uchas cosas que uno
no hizo y sin em bargo posee. M irar a un
anciano es reconocer que ese hom bre
hizo su cam ino de vida hacia m ². H ay
todo un designio de D ios cam inando con
esta persona que em pez· con sus
antepasados y sigue con sus hijos.
C uando creem os que la historia em pieza
con nosotros, em pezam os a no honrar al
anciano. Con frecuencia, cuando estoy
m edio deprim ido, uno de los textos a los
que recurro es a este cap²tulo del



D euteronom io, para ver que soy un
eslab·n m §s, que hay que honrar a los
que nos precedieron y dejarse honrar
por los que van a seguir, a quienes hay
que transm itirles la herencia. £sa es una
de las acciones m §s fuertes de la
ancianidad. El viejo sabe, consciente o
inconscientem ente, que tiene que dejar
un testam ento de vida. N o lo explicita,
pero lo vive as². Tuve la suerte de
conocer a m is cuatro abuelos; cuando
m uri· el prim ero, ten²a diecis®is a¶os.
Todos m e han dado algo y a todos los
recuerdo bien y diferentes. La sabidur²a
del anciano m e ha hecho m ucho bien y
es por eso que, por ah², tiendo a



venerarlo.



13. SO B R E  L A  M U JE R

Bergoglio: En el catolicism o, por
ejem plo, m uchas m ujeres conducen una
liturgia de la palabra, pero no pueden
ejercer el sacerdocio porque en el
cristianism o el sum o sacerdote es Jes¼s,
un var·n. Y la tradici·n fundam entada
teol·gicam ente es que lo sacerdotal pasa
por el hom bre. La m ujer tiene otra
funci·n en el cristianism o, reflejada en
la figura de M ar²a. Es la que acoge a la
sociedad, la que contiene, la m adre de la
com unidad. La m ujer tiene el don de la
m aternidad, de la ternura; si todas esas



riquezas no se integran, una com unidad
religiosa no s·lo se transform a en una
sociedad m achista sino tam bi®n en una
austera, dura y m al sacralizada. El hecho
de que la m ujer no pueda ejercer el
sacerdocio no significa que sea m enos
que el var·n. M §s a¼n, en nuestra
concepci·n la Virgen M ar²a es superior
a los ap·stoles. Seg¼n un m onje del
segundo siglo, hay tres dim ensiones
fem eninas entre los cristianos: M ar²a,
com o m adre del Se¶or, la Iglesia y el
A lm a. La presencia fem enina en la
Iglesia no se ha destacado m ucho,
porque la tentaci·n del m achism o no
dej· lugar para visibilizar el lugar que



les toca a las m ujeres de la com unidad.

Skorka: El cristianism o tom a la
funci·n sacerdotal de la Biblia hebraica.
En ella, el sacerdocio pasa de m anera
patrilineal. Pero la condici·n jud²a de
las personas pasa de m anera m atrilineal:
si la m am § es jud²a, el hijo es jud²o. En
nuestro credo, el sacerdocio tam bi®n era
ejercido por el hom bre. Pero hoy en d²a,
nosotros tenem os m aestros[40], no
sacerdotes. Por lo tanto, una m ujer que
tiene conocim iento de la Tor§ puede
ense¶ar y responder preguntas sobre
c·m o se debe obrar de acuerdo con la
ley jud²a.



Bergoglio: Los cat·licos, cuando
hablam os de la Iglesia, lo hacem os en
fem enino. Cristo se desposa con la
Iglesia, una m ujer. El lugar donde se
reciben m §s ataques, donde m §s se
golpea, es siem pre el m §s im portante. El
enem igo de la naturaleza hum ana ð
Satan§sð  pega donde hay m §s
salvaci·n, m §s transm isi·n de vida, y la
m ujer ð com o sitio existencialð  result·
la m §s golpeada de la historia. H a sido
objeto de uso, de lucro, de esclavitud,
fue relegada a un segundo plano. Pero en
las Escrituras tenem os casos de m ujeres
heroicas que nos transm iten lo que D ios
piensa de ellas, com o Ruth, Judithé  Lo



que m e gustar²a agregar es que el
fem inism o, com o filosof²a ¼nica, no le
hace ning¼n favor a quienes dice
representar, porque las pone en un plano
de lucha reivindicativa y la m ujer es
m ucho m §s que eso. La cam pa¶a de las
fem inistas del veinte logr· lo que
quer²an y se acab·. Pero una filosof²a
fem inista constante tam poco le da la
dignidad que m erece la m ujer.
C aricaturizando, dir²a que corre el
riesgo de convertirse en un m achism o
con polleras.

Skorka: D entro del m ovim iento
tradicionalista (M asort²), el rol de la



m ujer en el culto ha cam biado. Los
sem inarios rab²nicos en el m undo
otorgan el t²tulo de rabino a m ujeres. La
verdad es que desde el punto de vista de
los c·digos hist·ricos, no hay oposici·n
directa a que una m ujer ense¶e la Tor§
ni una raz·n profunda para negarle el
t²tulo de rabina. C uando vem os cu§l es
la im agen y el rol de la m ujer, tanto en la
literatura b²blica com o en la talm ¼dica,
hay m uchos aspectos que coinciden con
lo que usted dijo reci®n. En el Talm ud
existe el Tratado del C ontrato
M atrim onial, cuya idea originaria era
que la m ujer ð estam os hablando hace
m §s de dos m il a¶osð  tuviera un



docum ento com o para que el hom bre no
pudiera divorciarse f§cilm ente, es decir,
que hacerlo le costara econ·m icam ente,
una cuesti·n bastante pragm §tica. àPor
qu®? Para resguardar a la m ujer y su
digna m anutenci·n. En el deam bular de
la historia del pueblo jud²o hubo
m om entos de una grandeza superlativa
en la consideraci·n de la m ujer. Las
im §genes que nos da la B iblia son un
gran ejem plo: D avid, por m encionar un
caso, es descendiente de dos m ujeres
con una voluntad enorm e y una gran
espiritualidad, com o lo son Tam ar y
R uth. Pero hubo otros m om entos en los
que por distintas razones ciertas



expresiones dentro del pueblo jud²o no
tuvieron esa m ism a grandeza y respeto
hacia la m ujer, que pas· a un segundo
plano. àPor qu®? Vivim os en una
interrelaci·n firm e con otros pueblos, y
el m achism o fue una constante en el
desarrollo de la hum anidad. H ubo
m uchas culturas donde el hom bre tuvo
m §s poder que la m ujer; el pueblo jud²o
no estuvo exento de esas influencias ni
de sus propias bajezas. Por otra parte,
creo que m erece aclararse que en las
com unidades jud²as m §s observantes se
adoptan reglas de recato que im piden a
un hom bre dar la m ano o un beso a una
m ujer que no es la propia o ellas est§n



obligadas a usar pelucas, vestim entas
que cubran totalm ente su cuerpo,
etc®tera. Esta norm ativa tiene que ver
con im pedir tentaciones del instinto. En
un tem plo ortodoxo, las dam as est§n
arriba, no rezan junto con los hom bres.
H ay un lugar especial para ellas. C ada
uno tiene su m irada sobre el tem a, yo
creo que cada uno tiene que luchar
consigo m ism o para tratar de sublim ar
lo instintivo que lleva dentro de s².
A quellos que consideran que el recato
les ayuda para m antener una conducta
digna, adelante. El riesgo es que esa
m etodolog²a, en realidad, se utilice para
tapar actitudes incorrectas, que sea un



sim ple m aquillaje. Personalm ente, creo
que el recato debe lograrse por m edio
de un acto de introspecci·n m uy
profundo. Pienso que cuando un hom bre
o una m ujer est§n pasando por un
m om ento m uy doloroso, y reciben u
ofrecen un abrazo m uy fuerte o un beso,
es un acto de cari¶o que em pieza y
term ina en esa situaci·n.



14. SO B R E  E L  A B O R TO

Bergoglio: El problem a m oral del
aborto es de naturaleza prerreligiosa
porque en el m om ento de la concepci·n
est§ el c·digo gen®tico de la persona.
A h² ya hay un ser hum ano. Separo el
tem a del aborto de cualquier concepci·n
religiosa. Es un problem a cient²fico. N o
dejar que se siga avanzando en el
desarrollo de un ser que ya tiene todo el
c·digo gen®tico de un ser hum ano no es
®tico. El derecho a la vida es el prim ero
de los derechos hum anos. A bortar es
m atar a quien no puede defenderse.



Skorka: El problem a que tiene
nuestra sociedad es que perdi· en gran
m edida el respeto por la santidad de la
vida. El prim er punto problem §tico es
hablar del aborto com o si fuese un tem a
sencillo y lo m §s norm al del m undo. N o
es as²; por m §s que sea una c®lula,
estam os hablando de un ser hum ano. Por
lo tanto, el tem a m erece un §m bito m uy
especial de discusi·n. Frecuentem ente
se ve que todo el m undo opina, sin
inform aci·n exacta, sin conocim ientosé
El juda²sm o, en t®rm inos generales, lo
condena, pero hay situaciones en las que
est§ perm itido. Por ejem plo, cuando est§
en peligro la vida de la m adre. H ay



m ¼ltiples casos en los que se autoriza el
aborto. Pero lo interesante es que los
antiguos sabios jud²os del Talm ud lo
prohibieron absolutam ente en los otros
pueblos, cuando analizaron las leyes de
los gentiles, lo que ser²a el jus gentium
en el Talm ud. M i interpretaci·n es que,
com o conoc²an lo que pasaba en Rom a,
quer²an evitar ponerse a discutir la
posibilidad del aborto en una sociedad
donde la vida no era m uy respetada. En
el Talm ud se puede hallar un an§lisis
exhaustivo acerca de la pena de m uerte.
Si bien ese castigo aparece en la Tor§,
hay sabios que opinan que debe ser
restringido hasta hacer im posible su



aplicaci·n. Y hay quien sostiene con
argum entos una postura m enos
restrictiva. Ser§n los sabios de cada
generaci·n los que, sobre la base de las
coyunturas que enfrentar§n, aplicar§n la
pena de acuerdo con un criterio u otro.
A lgo sem ejante ocurre con el aborto.
Por supuesto que el juda²sm o lo
aborrece y lo condena, salvo en el claro
caso, com o explica la M ishn§, de que la
m adre corra un indudable peligro de
m uerte. En esas ocasiones se privilegia
su vida. Los otros casos ð violaciones,
fetos anencef§licos, etc®terað  son
m ateria de discusi·n rab²nica a trav®s
de las generaciones. H ay posturas m §s



restrictivas y m §s perm isivas. El factor
santidad ð entendido com o respeto y
consideraci·n superlativosð  por la
vida hum ana, en todas sus form as, es
fundam ental y debe ser el plaf·n y la
base al discutir y analizar el tem a.



15. SO B R E  E L  D IV O R C IO

Bergoglio: El tem a del divorcio es
distinto al del m atrim onio de personas
del m ism o sexo. La Iglesia siem pre
repudi· la Ley de D ivorcio Vincular,
pero es verdad que hay antecedentes
antropol·gicos distintos en este caso. En
esa oportunidad, en los ochenta, se dio
un debate m §s religioso, porque es un
valor m uy fuerte en el catolicism o el
casam iento hasta que la m uerte los
separe. Sin em bargo, hoy en la doctrina
cat·lica se les recuerda a sus fieles
divorciados y vueltos a casar que no



est§n excom ulgados ð si bien viven en
una situaci·n al m argen de lo que exige
la indisolubilidad m atrim onial y el
sacram ento del m atrim onioð  y se les
pide que se integren a la vida
parroquial. Las iglesias ortodoxas
todav²a tienen una apertura m §s grande
respecto del divorcio. En aquel debate
hubo oposici·n pero con m atices. H ubo
posiciones extrem as que no todos
com part²an. A lgunos dec²an que era
m ejor que no se aprobara el divorcio,
pero tam bi®n hab²a otros m §s
dialoguistas desde el punto de vista
pol²tico.



Skorka: En la religi·n jud²a la
instituci·n divorcio existe, se aplica en
la H alaj§, la legislaci·n rab²nica. Por
supuesto, es un dram a. N o es una
cuesti·n de fe, com o en el catolicism o,
porque su posici·n deriva de la lectura
de los Evangelios, que dicen que Jes¼s
tuvo una postura dura respecto del
divorcio, com o la adoptada por la casa
de Sham ai, seg¼n se nos testim onia en el
Talm ud. Para el juda²sm o, cuando la
pareja no va, y si despu®s de m uchos
esfuerzos por conciliar las partes
persisten las incom patibilidades,
entonces se la ayuda a form alizar el acto



de divorcio. Expongo en estos t®rm inos
el tem a porque en el juda²sm o el rabino
o tribunal rab²nico no declaran ni
decretan el nuevo estado de las partes,
s·lo supervisan que la disoluci·n sea de
acuerdo con las norm as. Son el hom bre
y la m ujer quienes asum en y declaran su
nuevo estado, al igual que cuando se
casan. Es un acto ²ntim o de la pareja,
que supervisa un conocedor de la ley
para confirm ar que lo realizado es
correcto. Por eso no fue tan conflictivo
aquel debate. A lgo parecido ocurri·
cuando se discutieron los m ®todos
reproductivos asistidos. El juda²sm o
estaba a favor porque era una m anera de



ayudar a D ios para que una m ujer
pudiera ser m adre, para m ejorar la
condici·n del individuo sufriente. Es
una postura m §s din§m ica que la
cat·lica. El catolicism o es m §s duro,
tiene posturas m §s restrictivas en estos
tem as. Pero cuando se plantean todas
estas cuestiones en el seno de una
sociedad dem ocr§tica, hay que tratar de
llegar a consensos. El principal acuerdo
precisa ser que la vida es sagrada, no
podem os jugar con c®lulas com o si fuera
pl§stico, esto lo ense¶a el juda²sm o al
igual que el cristianism o. Los religiosos
y los que defienden una postura m §s laxa
tenem os que lograr un consenso, cada



uno va a tener que ceder algo. El asunto
es que lo que cedam os sea dentro de un
plaf·n: la vida es santa. Cada uno le
dar§ a este t®rm ino su propia
interpretaci·n, pero el m ism o sentido: la
vida m erece un respeto superlativo. Sin
esto no podem os avanzar.



16. SO B R E  E L
M A TR IM O N IO  D E

PE R SO N A S D E L  M ISM O
SE X O

Skorka: La form a en que se trat· el
tem a del m atrim onio hom osexual fue, a
m i entender, deficitaria en lo referente a
la profundidad del an§lisis que el tem a
am erita. Si bien de hecho ya hay m uchas
parejas del m ism o sexo que conviven y
m erecen una soluci·n legal en
cuestiones com o pensi·n, herencia, etc.
ð que bien pueden encuadrarse en una



figura jur²dica nuevað , equiparar la
pareja hom osexual a la heterosexual ya
es otra cosa. N o es s·lo una cuesti·n de
creencias, sino de ser conscientes de
que se est§ tocando uno de los elem entos
m §s sensibles que hacen a la
constituci·n de nuestra cultura. Faltaron
m uchos m §s an§lisis y estudios
antropol·gicos sobre la cuesti·n.
Paralelo a ello, por supuesto que se le
debi· dar m ayor espacio de inform aci·n
a los credos, com o portadores y
form adores de cultura. Se debi· de
haber organizado debates en el seno de
los propios credos, con sus m ¼ltiples
tendencias, para form ar un espectro



com pleto de opiniones.

Bergoglio: La religi·n tiene derecho
a opinar en tanto est§ al servicio de la
gente. Si alguien pide un consejo, tengo
derecho a d§rselo. El m inistro religioso
a veces llam a la atenci·n sobre ciertos
puntos de la vida privada o p¼blica
porque es el conductor de la feligres²a.
A  lo que no tiene derecho es a forzar la
vida privada de nadie. Si D ios, en la
creaci·n, corri· el riesgo de hacernos
libres, qui®n soy yo para m eterm e.
N osotros condenam os el acoso
espiritual, que tiene lugar cuando un
m inistro im pone de tal m odo las



directivas, las conductas, las exigencias,
que privan de la libertad al otro. D ios
dej· en nuestras m anos hasta la libertad
de pecar. Uno tiene que hablar m uy
claro de los valores, los l²m ites, los
m andam ientos, pero el acoso espiritual,
pastoral, no est§ perm itido.

Skorka: En el juda²sm o hay distintas
corrientes religiosas. Las
extrem adam ente observantes
norm ativizan en exceso. Im ponen a sus
fieles c·m o se debe vivir. El l²der de la
com unidad dice çesto es as²è y no hay
cabida a la discusi·n, se m ete finalm ente
en la privacidad de la gente. En los



otros m ovim ientos, en cam bio, el rabino
siem pre tiene que desem pe¶ar un rol
estrictam ente docente, no invasivo. Yo
digo: çLa ley dice esto, trata de seguir el
cam ino de acuerdo a la tradici·nè. Pero
nada m §s. H ay un debate que aparece en
el Talm ud[41] que versa sobre si las
norm as correctas hay que im ponerlas o
basta solam ente con inducirlas. Pienso
que se debe inducir, no invadir,
m ostrando una actitud: un padre que
act¼a con correcci·n es un paradigm a
para el hijo, parad·jicam ente es tam bi®n
una form a de im poner, pero m ediante la
docencia y no a trav®s de la coerci·n e
invasi·n. Volviendo al tem a, la ley jud²a



proh²be las relaciones entre hom bres.
Estrictam ente lo que dice la B iblia es
que los hom bres no tengan relaciones al
estilo de las que tienen hom bres con
m ujeres. D e all² se deduce toda una
postura. El ideal del ser hum ano, desde
el G ®nesis, es unir un hom bre y una
m ujer. La ley jud²a es clara: no puede
haber hom osexualidad. Por otra parte,
yo respeto a cualquier individuo
m ientras m antenga una actitud de recato
e intim idad. C on respecto a la nueva ley,
no m e cierra desde el punto de vista
antropol·gico. A l releer a Freud y L®vi-
Strauss cuando se refieren a los
elem entos form adores de lo que



conocem os com o cultura, y el valor que
le dan a la prohibici·n de las relaciones
incestuosas y a la ®tica sexual, com o
num en del proceso de civilizaci·n, m e
preocupan los resultados que estos
cam bios pueden producir en el seno de
nuestra sociedad.

Bergoglio: O pino exactam ente lo
m ism o. Para definirlo utilizar²a la
expresi·n çretroceso antropol·gicoè,
porque ser²a debilitar una instituci·n
m ilenaria que se forj· de acuerdo a la
naturaleza y la antropolog²a. H ace
cincuenta a¶os el concubinato no era una
cosa socialm ente tan com ¼n com o ahora.



H asta era una palabra claram ente
peyorativa. D espu®s la cosa fue
cam biando. H oy convivir antes de
casarse, aunque no es correcto desde el
punto de vista religioso, no tiene el peso
social peyorativo de hace cincuenta
a¶os. Es un hecho sociol·gico, que
ciertam ente no tiene la plenitud ni la
grandeza del m atrim onio, que es un
valor m ilenario que m erece ser
defendido. Por eso, alertam os sobre su
posible desvalorizaci·n y antes que
m odificar una jurisprudencia hay que
reflexionar m ucho sobre todo lo que se
pone en juego. Para nosotros tam bi®n es
im portante lo que usted acaba de



se¶alar, la base del derecho natural que
aparece en la B iblia, que habla de la
uni·n del var·n y la m ujer. Siem pre
hubo hom osexuales. A la isla de Lesbos
se la conoc²a porque all² viv²an m ujeres
hom osexuales. Pero nunca hab²a
ocurrido en la historia que se buscara
darle el m ism o estatus que el
m atrim onio. Se lo toleraba o no se lo
toleraba, se lo adm iraba o no se lo
adm iraba, aunque nunca se lo
equiparaba. Sabem os que en m om entos
de cam bios epocales crec²a el fen·m eno
de la hom osexualidad. Pero en esta
®poca es la prim era vez que se plantea
el problem a jur²dico de asim ilarlo al



m atrim onio, lo que considero un
disvalor y un retroceso antropol·gico.
D igo esto porque trasciende la cuesti·n
religiosa, es antropol·gica. Si hay una
uni·n de tipo privada, no hay un tercero
ni una sociedad afectados. A hora, si se
le da la categor²a m atrim onial y quedan
habilitados para la adopci·n, podr²a
haber chicos afectados. Toda persona
necesita un padre m asculino y una m adre
fem enina que ayuden a plasm ar su
identidad.

Skorka: Entend² que se hac²a lo
correcto durante la presidencia de Ra¼l
A lfons²n, cuando se m odific· la ley



separando el m atrim onio civil del
religioso. A ntes, para poder casar a una
pareja, ten²am os que tener delante de
nosotros la libreta de casam iento civil.
La uni·n entre lo civil y lo religioso no
m e cerraba para una sociedad
dem ocr§tica. Prefiero que esos dos
m undos no est®n m ezclados. N o
obstante, en lo que se refiere a las leyes
que hacen a tem as hum anos tan
sensibles, el di§logo con los distintos
credos debe ser m §s intenso, m §s
profundo de lo que fue.

Bergoglio: Insisto en que nuestra
opini·n sobre el casam iento entre



personas del m ism o sexo no tiene base
religiosa, sino antropol·gica. Cuando el
jefe de G obierno de la C iudad de
Buenos A ires, M auricio M acri, no apel·
el dictam en de una jueza de prim era
instancia autorizando la boda, sent² que
ten²a algo para decir, para orientar, m e
vi en la obligaci·n de m anifestar m i
opini·n. Fue la prim era vez en
dieciocho a¶os de obispo que se¶al® a
un funcionario. Si analizan las dos
declaraciones que form ul®, en ning¼n
m om ento habl® de hom osexuales ni hice
alguna referencia peyorativa hacia ellos.
La prim era declaraci·n dec²a que era
preocupante el dictam en de la jueza



porque indicaba cierto desapego a la
ley, ya que un m agistrado de prim era
instancia no puede tocar el C ·digo C ivil
y lo estaba tocando. A dem §s, alertaba
sobre el hecho de que un jefe de
gobierno, custodio de la legalidad,
prohibiera apelar ese fallo. M acri m e
dijo que eran sus convicciones; yo se las
respeto, pero un jefe de G obierno no
tiene que trasladar sus convicciones
personales a la ley. En ning¼n m om ento
habl® despectivam ente de los
hom osexuales, s² intervine se¶alando
una cuesti·n legal.

Skorka: En una dem ocracia todo



debe resolverse por los canales legales,
m ediante un sincero, profundo y
respetuoso debate. Los argum entos que
usa cada parte debieran buscar
elem entos en com ¼n con el contendiente,
para arribar a una s²ntesis que sabe de
logros y concesiones m utuas. H ubo
quienes en el debate previo a la sanci·n
de la ley invocaron la çley naturalè que
presupone que la naturaleza posee en s²
m ism a una norm atividad que regula el
com portam iento hum ano, y un paso
subsiguiente en esta concepci·n es
considerar que D ios m ism o grab· ese
m ensaje en su C reaci·n. Pero alguien
que es hom osexual podr²a decir, con



todo derecho, que D ios o la naturaleza
lo hizo a ®l de esta m anera. Por otra
parte hubo quien dijo que el am or de los
hom osexuales es m ¼ltiple pues conocen
el am or de lo fem enino y lo m asculino,
si bien eso no significa que sea el estado
a trav®s del cual las fam ilias se
desarrollan. Cada uno sabe el rol que
cum plen en el crecim iento de los hijos
la figura m asculina y la figura fem enina,
y los problem as que hay cuando esas
figuras son conflictivas.

Bergoglio: Suele argum entarse que
un ni¶o estar²a m ejor criado por una
pareja de personas del m ism o sexo que



si estuviera en un asilo o un instituto.
Las dos situaciones no son ·ptim as. El
problem a es que el Estado no hace lo
que tiene que hacer. H ay que m irar los
casos de los chicos que est§n dentro de
ciertos institutos, donde lo que m enos se
hace es recuperarlos. Tiene que haber
O N G , iglesias, otro tipo de
organizaciones que se hagan cargo de
ellos. Se tendr²an que agilizar tam bi®n
los tr§m ites de adopci·n, que son
eternos, para que esos chicos pudieran
tener un hogar. Pero la falta del Estado
no justifica otra falta del Estado. H ay
que abordar el tem a de fondo. M §s que
una ley de m atrim onio para que puedan



adoptar las personas de m ism o sexo, hay
que m ejorar la legislaci·n de adopci·n,
que es excesivam ente burocr§tica y que
en su im plem entaci·n actual facilita la
corrupci·n.

Skorka: Efectivam ente, es necesario
m ejorar la ley de adopci·n. A doptar a
un ni¶o, ense¶an los sabios del Talm ud,
es un precepto superlativo. La
legislaci·n debe contem plar celeridad y
eficiencia en el an§lisis de los factores
que hacen al proceso. Volviendo al tem a
del m atrim onio, tam bi®n hay en ®l una
dim ensi·n que no podem os dejar de
lado en este an§lisis, por m §s obvio que



sea, que es la del am or. N o por nada la
B iblia utiliza el cuadro de los
enam orados para definir el ¼ltim o paso
en la b¼squeda de D ios. A lguien tan
racionalista com o M aim ·nides, un
aristot®lico del siglo X II, defin²a al am or
entre D ios y el hom bre en t®rm inos al
que sabe unir a un hom bre y una m ujer.
El hom osexual am a a alguien que
conoce, a un igual. Es f§cil conocer a un
hom bre siendo hom bre. C onocer a una
m ujer es un desaf²o m ucho m §s dif²cil
para el hom bre, hay que descifrarla. U n
hom bre puede saber perfectam ente lo
que est§ sintiendo otro hom bre, o una
m ujer lo que le pasa en el cuerpo y la



m ente de otra m ujer. D escubrir al otro,
en cam bio, es un gran desaf²o.

Bergoglio: Parte de la gran aventura,
com o usted dice, es descifrarse
m utuam ente. H ab²a un cura que dec²a
que D ios nos hizo var·n y m ujer para
que nos am §sem os y nos am asem os. En
la predicaci·n del m atrim onio suelo
decirle al novio que la tiene que hacer
m §s m ujer a ella y a la novia, que lo
tiene que hacer m §s hom bre a ®l.



17. SO B R E  L A  C IE N C IA

Skorka: La religi·n sirvi· hasta el
Ilum inism o com o transm isora de cultura,
en el m §s am plio sentido de la palabra.
A quello que se sab²a, desde todos los
§m bitos, estaba aunado a lo religioso.
Por eso vem os tantos rabinos en el
juda²sm o y tantos m onjes en el
catolicism o que se dedicaron a diversas
ciencias. M aim ·nides, C op®rnico y
M endel son ejem plos postreros de una
tradici·n anterior. Los copistas tam bi®n
eran m onjes. El Talm ud est§ lleno de
conceptos sociol·gicos, antropol·gicos,



m edicinales. La religi·n era el canal a
trav®s del que se transm it²a la cultura, la
pureza idiom §tica, y daba respuesta a
las preguntas b§sicas que m encion®
antes: àQ u® es el hom bre? àQ u® es la
naturaleza? àQ u® es D ios? Y  hoy,
cuando em ergen las grandes preguntas,
los grandes cuestionam ientos, siem pre
se vuelve a lo religioso. H ay grandes
dudas. Por ejem plo, hubo que redefinir
qu® es la m uerte para realizar
trasplantes de ·rganos. D urante siglos y
siglos, la m uerte estuvo definida com o
el cese de la actividad
cardiorrespiratoria. C uando se le
pregunt· a los rabinos si se puede salvar



una vida m ediante un trasplante card²aco
en el que la ablaci·n del ·rgano se hace
cuando se encuentra prefusionando,
vieron que en el Talm ud hay un concepto
de m uerte cerebral. U no podr²a decir:
çM iren qu® visionariosè. H oy se discute
acerca del com ienzo de la existencia del
ser hum ano. àA caso el ·vulo fecundado
en sus prim eros estad²os de desarrollo
ya debe considerarse ser hum ano? D e
acuerdo con el criterio de uno de los
sabios del Talm ud, ya poseer²a un alm a,
un h§lito de lo divino. La ciencia aclara
que el cigoto ya posee toda la
inform aci·n gen®tica que definir§ al
nuevo ser. àA caso es ello un argum ento



concluyente para considerarlo com o tal?
C uando la ciencia llega a sus l²m ites, el
hom bre recurre a lo espiritual, a la
experiencia existencial de los siglos
pasados. La ciencia y la religi·n son
cam pos paralelos que deben entrar en
di§logo. El cient²fico que pretende
refutar el fen·m eno religioso a partir de
sus conocim ientos al igual que el
religioso que pretende refutar la ciencia
a partir de su fe no dejan de ser necios.
S·lo a trav®s del di§logo que com ienza
con el conocim iento de las propias
lim itaciones y l²m ites se puede ir
desarrollando el debate entre am bos,
im prescindible para el avance de una



hum anidad en b¼squeda de una ®tica
profunda.

Bergoglio: Es verdad. Por un lado,
com o usted dijo, Rabino, est§ todo lo
que m encion· sobre lo educacional, toda
la sapiencia de los siglos acum ulada por
la reflexi·n, por la Tor§, por los
Evangelios. Y  eso se ofrece a la
hum anidad. Tam bi®n hay una cosa
interesante: la verdad religiosa no
cam bia, pero s² se desarrolla y va
creciendo. Sucede com o en el organism o
hum ano, que es el m ism o de beb® y de
anciano, pero en el m edio hay todo un
cam ino. D e ese m odo, se explica que



antes algo se ve²a com o natural y que
hoy no se vea as². U n ejem plo es la pena
de m uerte, que antes era uno de los
castigos de cat§logo que el cristianism o
acept·. Pero hoy la conciencia m oral se
afin· m ucho, y en el catecism o se dice
que es m ejor que no exista. Se va
afinando la conciencia del hom bre
respecto del m andato m oral y tam bi®n
va creciendo la intelecci·n de la fe. Lo
m ism o pas· con la esclavitud: ahora a
nadie se le ocurrir²a m eter un m ont·n de
gente en un barco y m andarla del otro
lado del oc®ano. Es verdad que hoy hay
otros tipos de esclavitud, com o el caso
de las dom inicanas que traen para



som eterlas a la prostituci·n o los
bolivianos indocum entados que vienen a
trabajar y los obligan a hacerlo en
condiciones infrahum anas.

Skorka: M uchas veces, cuando las
instituciones religiosas se equivocaron,
lo m anifestaron; y en m uchas otras,
callaron o hablaron a rega¶adientes.
H asta el d²a de hoy a la Iglesia le duele
el juicio que se le hizo a G alileo. D e la
m ism a form a en que el religioso que
transform a en verdad cient²fica absoluta
su peculiar interpretaci·n de los textos
b²blicos peca de necedad, el cient²fico
que cree que sus conocim ientos son



indiscutibles, sagrados, peca de ceguera
intelectual. La ciencia todo el tiem po se
supera, el desaf²o constante de la
ciencia es encontrar una teor²a que
supere la anterior, que sea m §s
abarcativa. C om o usted dijo, m onse¶or,
hay un desarrollo de lo espiritual aunque
las esencias que hacen a lo espiritual
sean inm utables, y en ese desarrollo, sin
lugar a dudas, debe haber un di§logo
entre lo religioso y lo cient²fico. N o es
que uno le quite lugar al otro. Pero
cuando no hay respuestas cient²ficas,
aparecen las respuestas intuitivas que
para m ² se transform an en respuestas
espirituales, pues nacen por m edio de un



proceso espiritual diferente del
razonam iento inductivo o deductivo. Por
otra parte se debe enfatizar que la
ciencia tiene l²m ites, no nos olvidem os
de eso. La ciencia no busca el porqu® de
las cosas, responde s·lo al c·m o. La
esencia ¼ltim a de las cosas no la
conocem os. Para obtener esas
respuestas acudim os a la intuici·n
espiritual. La ventaja que, entre
com illas, tiene la ciencia respecto de la
religi·n es que despu®s uno va a un
laboratorio y com prueba la veracidad de
la hip·tesis. A unque hay ciencias que no
tienen m ®todo de verificaci·n tan
directo, com o la psicolog²a.



Bergoglio: La ciencia tiene su
autonom ²a, que se debe respetar y
alentar. N o hay que m eterse en la
autonom ²a de los cient²ficos. Excepto
que se extralim iten de su cam po y se
m etan en lo trascendente. La ciencia es
fundam entalm ente instrum ental del
m andato de D ios que dice: çC rezcan,
m ultipl²quense y dom inen la tierraè[42].
D entro de su autonom ²a, la ciencia va
transform ando incultura en cultura. Pero
cuidado, cuando la autonom ²a de la
ciencia no se pone l²m ites a s² m ism a y
va m §s adelante, puede ²rsele de las
m anos su propia creaci·n. Es el m ito de
Frankenstein. M e hace recordar una



historieta que le²a de chico en El Tony,
que se llam aba çLos m utantesè. Por un
exceso cient²fico, los hom bres
em pezaban a transform arse en cosas. Un
ejem plo claro de estas extralim itaciones
es el dom inio de la energ²a at·m ica, que
puede llegar a destruir la hum anidad.
C uando el hom bre se ensoberbece, crea
un m onstruo que se le va de las m anos.
Es im portante para la ciencia ponerse el
l²m ite para poder decir: çD esde ac§ ya
no creo cultura sino que es otra form a de
incultura, que es destructivaè.

Skorka: £se es el m ensaje que
encierra la historia del G olem . En



Praga, un rab² cre· un m u¶eco, un
aut·m ata, para defender a los jud²os de
los ataques antisem itas. Le grab· la
palabra çem etè[43] en la frente, el
tetragram a de D ios puso en su boca, y
ordenaba al G olem  que le sirviera a ®l.
Una versi·n de la leyenda dice que un
viernes, antes del Shabat[44], el m u¶eco
se independiz· y em pez· a rom per todo.
El rab² le borr· la prim era letra de la
frente y qued· çm etè, que significa
m uerto, y le quit· el papelito de la boca,
entonces volvi· a la arcilla de la cual el
rabino lo hab²a hecho. Es el paradigm a
de cuando el hom bre no dom ina lo
creado por su intelecto, cuando el



resultado de su creaci·n se le escapa de
las m anos.



18. SO B R E  L A
E D U C A C Ič N

Skorka: La religi·n es una
cosm ovisi·n del m undo. Y  educar
significa transm itir una cosm ovisi·n.
Por lo tanto, las dos cosas est§n
²ntim am ente ligadas. C uando analizam os
c·m o se form aron las distintas culturas,
vem os dos planos: el avance
tecnol·gico en las sociedades, por un
lado; y la form aci·n de la cultura com o
m anifestaci·n de los valores que
conform an el m odo de vida de los
pueblos, por el otro. La cultura, en



esencia, es la respuesta a tres preguntas:
àQ u® es el hom bre? àQ u® es la
naturaleza? àQ u® es D ios? Entonces,
resulta indispensable que en la
form aci·n de los chicos se estudien
estas preguntas y las respuestas que la
religi·n tiene para ellas. A lguien puede
se¶alar que en una sociedad
dem ocr§tica se deber²a dar todo un
espectro, no una sola parte. Por supuesto
que com parto la idea, y por eso no
acuerdo con una clase de religi·n en las
escuelas p¼blicas, tal com o se daba en
el pasado.

Bergoglio: Tam poco acuerdo con



las clases de religi·n que supongan
discrim inaci·n a los no cat·licos. Pero
s² creo que la religi·n debe form ar parte
de la educaci·n en la escuela, com o un
elem ento m §s en el am plio abanico que
se brinda en las aulas. M e parece
discrim inatorio que no se hable de la
religi·n, que no se ense¶e el punto de
vista religioso de la vida y de los
acontecim ientos hist·ricos com o se hace
con otras disciplinas.

Skorka: Estoy de acuerdo con usted:
quitarle la posibilidad de educar a una
religi·n es quitarle m ucho. A hora bien,
por supuesto que la educaci·n, en



detalle, cada uno la tiene que dar en su
parroquia o en su com unidad. Pero la
base del juda²sm o ð que despu®s se
desarroll· en el cristianism o y tam bi®n
en el Islam ð  es la exaltaci·n del
hom bre com o un ser capaz de
com portarse m §s all§ de sus instintos.
La im portancia que tiene la religi·n para
la educaci·n es que reafirm a la
condici·n de excelso que tiene el
hom bre, cada individuo en su
conducci·n de tal. La escuela p¼blica
nacional debe tener alg¼n tipo de
ense¶anza religiosa porque su rol
principal consiste en transm itir valores.
En el m om ento que se introduce el



concepto de D ios, se deja un poco de
lado lo antropoc®ntrico. Si no se habla
de D ios, la im agen que se les da a los
chicos es que todo pasa por lo hum ano,
por uno m ism o. Si se introduce la
variante religiosa, despu®s se puede
encarar cualquier otro tem a de una
m anera distinta. àQ u® es la educaci·n
sexual? àSolam ente inform ar acerca de
cuestiones anat·m icas y fisiol·gicas? àO
dar esencialm ente valores? Por supuesto
que los chicos tienen que saber
anat·m ica y fisiol·gicam ente lo que les
est§ pasando, pero eso tiene que ir
acom pa¶ado de ciertos valores que les
perm itan decidir qu® hacer con su



sexualidad. Lo sexual deber²a servir
para m anifestar un profundo sentim iento
de am or que yace en el hom bre. M e
gustar²a que en la escuela, en el
m om ento en que le dan inform aci·n al
chico, le digan: çEl juda²sm o opina
queé è. Lo m ism o con la cosm ovisi·n
cristiana o isl§m ica; acentuar los
denom inadores com unes que hay entre
ellas. Si lleg§ram os a abdicar de nuestra
funci·n educativa, perder²am os nuestra
esencia. Se acentuar²a esta realidad que
vivim os hoy, del aqu² y el ahora. En
nuestras religiones es b§sico el concepto
de trascendencia, significa que lo que se
est§ haciendo no term ina en ese acto en



s² m ism o, sino que tiene una proyecci·n
a futuro. Es fundam ental transm itirlo en
la realidad consum ista que se vive en el
presente.

Bergoglio: En la Biblia, D ios se
m uestra com o un educador. çYo te llev®
a babucha, te ense¶® a cam inarè, dice.
La obligaci·n del creyente es hacer
crecer a sus cr²as. C ada hom bre y cada
m ujer tienen derecho a educar a sus
hijos en sus valores religiosos. La
incidencia del Estado en la privaci·n de
esta form aci·n puede llevar a casos
com o el nazism o, en el que los chicos
eran adoctrinados con valores ajenos a



los de sus padres. Los totalitarism os
tienden a copar la educaci·n para llevar
el agua a su propio m olino.

Skorka: A lg¼n m ensaje al chico
siem pre se le da, sea m ediante lo que se
dice o se hace, o de lo que no se dice o
no se hace. Siem pre hay un m ensaje,
àpor qu® nosotros deber²am os abdicar
del nuestro? La religi·n es una pr®dica
hacia el hom bre que busca su sentido de
existencia. Es lo m ism o que un fil·sofo
que tiene una verdad que desea
com partirla con los otros, que la quiere
ense¶ar. El m ensaje lo tengo que
com partir con todos: el que quiere que



lo reciba, y el que no quiere que no lo
reciba; pero la inform aci·n debe
presentarse. Es una cuesti·n b§sica de
toda religi·n, sin eso se term in· la
instituci·n religiosa. H ay que explicar
algo claram ente: religi·n no es s·lo ð
judaicam ente, y entiendo que tam bi®n
cristianam ente, hablandoð  una cuesti·n
de culto, de orar a D ios en un tem plo y
ah² se term in· la historia. Para poder
llegar a D ios, necesariam ente hay que
pasar a trav®s del pr·jim o. El ser
religioso debe m anifestar su sentim iento
por m edio de un com prom iso con
valores de vida que reflejen el credo en
una realidad trascendente. Esta



inform aci·n, a m i entender, es la que
debe entregarse a los alum nos, para que
ð a trav®s de su elaboraci·n posterior
ð  se vuelva parte esencial de su
form aci·n. Por otra parte, en los c·digos
de la ley jud²a, las leyes religiosas que
indican c·m o honrar a los progenitores
se encuentran al lado de aquellas que
reflejan c·m o honrar al m aestro. Uno
est§ totalm ente ligado con el otro. El
juda²sm o es esencialm ente educaci·n,
siem pre se est§ transm itiendo algo.
Recordem os que el t®rm ino rabino
significa çm aestroè.

Bergoglio: La escuela educa hacia



lo trascendente, igual que la religi·n.
Pero no abrirle las puertas a la
cosm ovisi·n religiosa en el §m bito
escolar es m utilar el desarrollo
arm ·nico de un chico. Porque hace a su
identidad, a transm itir los m ism os
valores que el padre, que se proyectan
en el hijo. Se lo priva de la herencia
cultural y religiosa. Si a la educaci·n le
quit§s la tradici·n de tus padres, queda
s·lo ideolog²a. La vida se ve con ojos
cargados, no hay herm en®utica as®ptica
ni siquiera en la educaci·n. Las palabras
est§n pre¶adas de historia, de
experiencias de vida. C uando uno deja
un vac²o, lo ocupan ideas alejadas de la



tradici·n fam iliar; as² nace la ideolog²a.
Recuerdo que en el industrial hab²a un
profesor com unista. Ten²am os una
relaci·n b§rbara con ®l, nos cuestionaba
todo y nos hizo m ucho bien. Pero nunca
nos m inti·, siem pre nos dijo desde
d·nde nos estaba hablando, cu§l era su
herm en®utica y su cosm ovisi·n del
m undo.

Skorka: N osotros ten²am os m uchos
m aestros y profesores en el secundario,
pero rara vez pod²am os hablar de la
vida con ellos. A lgunos se m anifestaban
de tal m odo que no dejaban lugar. Pero
los chicos se preguntaban: este hom bre



que m e ense¶a f²sica o que m e ense¶a
qu²m ica, àqu® piensa para el bien de la
vida? La educaci·n no puede ser algo
im personal, tiene que haber di§logo. La
clase se transform aba en algo m ec§nico,
ense¶aban geom etr²a euclidiana pero
nadie daba clase sobre las
cosm ovisiones del m undo. N o hab²a
nada hum ano, las presentaciones eran
fr²as, sin m ensajes. D eber²a haber un
consenso donde se respeten todos los
puntos de vista, pero partiendo de la
trascendencia del hom bre, entendi®ndola
en su form a m §s am plia. Los profesores
m uchas veces no se apartan del texto, no
abren el coraz·n. N o querem os que la



religi·n restrinja, pero tam poco que
pase al rev®s.

Bergoglio: H ay una diferencia entre
ser profesor y ser m aestro. El profesor
da fr²am ente su m ateria, m ientras que el
m aestro se involucra. Es profundam ente
testim onial. H ay coherencia entre su
conducta y su vida. N o es un m ero
repetidor de la ciencia, com o el
profesor. H ay que ayudar a los hom bres
y a las m ujeres para que sean m aestros,
para que sean testigos, ®sa es la clave de
la educaci·n.



19. SO B R E  L A  PO L ĉTIC A
Y  E L  PO D E R

Bergoglio: La Iglesia cat·lica tuvo
m ucho que ver en el proceso de la
independencia nacional, en ese cam ino
que fue de 1810 a 1816. Incluso hubo
cl®rigos en la Prim era Junta, en el
Congreso de Tucum §n, en la A sam blea
del A ¶o X III. La Iglesia estuvo a la hora
de plasm ar la Patria junto a un pueblo
m ayorm ente cat·lico, evangelizado,
catequizado. Cuando la Patria se abre a
las corrientes m igratorias, llegan
com unidades de otros credos, com o los



jud²os y los isl§m icos. Por ese m estizaje
cultural y espiritual que se dio, se forj·
una virtud argentina: aqu² se vivi· com o
herm anos, m §s all§ de que siem pre hubo
alg¼n loco suelto que tiraba petardos,
alg¼n extrem ista. U n s²m bolo de esta
herm andad es la ciudad de O ber§, la
capital del m estizaje. A ll² hay sesenta
tem plos, de los cuales s·lo la m inor²a es
cat·lica. Los dem §s pertenecen a otras
confesiones: evang®licos, ortodoxos,
jud²os. Y  todos viven m uy bien, m uy
contentos. O tro ejem plo es el de
W illiam  M orris, un evang®lico
protestante que hizo escuela en el tem a
de la educaci·n argentina. La Patria no



surgi· al m argen de la religi·n, sino que
creci· a la luz de ella.

Skorka: Sin lugar a dudas, la Patria
surgi· con referencia a lo religioso,
em pezando por el catolicism o. Las
distintas religiones que se asentaron en
la A rgentina hicieron un gran aporte a la
cultura nacional. Profundo fue el debate
que se dio en la ®poca de la
Independencia, cuando los clericales
discut²an con los ilum inistas ð la otra
corriente de la independencia nacional,
que tom aba el ideario de la R evoluci·n
Francesað  y polem izaron hasta d·nde
la religi·n ten²a injerencia en las



cuestiones del Estado. Yo hoy no s® si
todos los que en aquel m om ento dec²an
çnoè a la Iglesia eran, en verdad, no
religiosos. Porque se suele confundir a
la instituci·n que desarrolla la religi·n
con la esencia de la religi·n. La tensi·n
ilum inism o, libertad, igualdad,
fraternidad versus religi·n result· m uy
positiva, pues dem and· de am bas partes
una revisi·n y un an§lisis de sus
posturas. M ientras el debate fue
sinceram ente ideol·gico, result·
positivo. Veam os qu® pasa hoy en la
realidad argentina: cuando se dan
m om entos de gran crisis, la sociedad
busca com o ¼ltim o garante a la religi·n.



C uando fue el estallido de 2001, se
arm · la M esa de D i§logo. La pol²tica
hab²a quebrado y se llam · a la religi·n
para que ayudara a salir de una situaci·n
dif²cil. Iglesia, etim ol·gicam ente,
significa reuni·n en griego y beith
hakneset ð sinagoga, en hebreoð
tam bi®n quiere decir casa de reuni·n.
Significa que no es m eram ente el lugar
donde se busca a D ios, sino que tam bi®n
se debate en ®l todo lo concerniente a lo
hum ano. Tal com o era en el pasado, en
los tiem pos prof®ticos, tiene que haber
una declaraci·n clara de las religiones
en lo referente a las problem §ticas de
car§cter social. A hora, eso no quiere



decir que los religiosos tengan que hacer
pol²tica partidaria. N o s® qu® opina
usted, m onse¶or, que entre sus cl®rigos
hubo casos com o el de Joaqu²n Pi¶a.[45]

Bergoglio: Pi¶a explic· que no se
trataba de un hecho pol²tico, que se
trataba de un plebiscito, pero no de un
cargo electivo. Se prest· a la votaci·n
para ver si se hac²a o no la reform a
constitucional. Tal es as² que renunci· y
se fue una vez que crey· cum plido su
deber.

Skorka: A m i entender, el religioso
tiene que m anterse al m argen del m undo
de la pol²tica, salvo cosas m uy



puntuales, com o cuando M arshall M eyer
se involucr· para defender los derechos
hum anos en la A rgentina. Pero siem pre
fue algo m uy puntual y bien definido, ®l
no quer²a ser diputado, senador ni nada.
A com pa¶· a R a¼l A lfons²n y a otros
pol²ticos en el cam ino para la
recuperaci·n de la dem ocracia. Pero
nunca trabaj· en aras de un puesto
gubernam ental. H ay que ser m uy
cuidadosos, nunca se debe utilizar la
tribuna religiosa para satisfacer un
inter®s pol²tico.

Bergoglio: Todos som os anim ales
pol²ticos, en el sentido m ay¼sculo de la



palabra pol²tica. Todos estam os
llam ados a una acci·n pol²tica de
construcci·n en nuestro pueblo. La
predicaci·n de los valores hum anos,
religiosos, tiene una connotaci·n
pol²tica. N os guste o no, la tiene. El
desaf²o del que predica est§ en m arcar
esos valores sin inm iscuirse en la
peque¶a cosita de la pol²tica partidaria.
C uando dije, el d²a del aniversario de
C rom a¶·n[46], que B uenos A ires era una
ciudad vanidosa, casquivana y coim era,
alguno exigi· que se¶alara con nom bre y
apellido, pero ah² estaba hablando de
toda la ciudad. Todos tenem os la
tendencia a ser coim eros. Cuando un



polic²a para a un autom ovilista por
exceso de velocidad, es probable que la
prim era frase que se escuche sea çc·m o
lo arreglam osè. Lo llevam os adentro,
tenem os que luchar contra esa tendencia
a la recom endaci·n, al arreglo, a que te
pongan prim ero en la lista. Tenem os
idiosincrasia coim era. En esa hom il²a
estaba hablando de un defecto de la
ciudad, no estaba haciendo pol²tica
partidista. El problem a es, en verdad, de
los m edios, que a veces reducen lo que
uno dice a lo coyuntural. H oy cada
m edio arm a algo distinto con dos o tres
datos: desinform an. Lo que uno dice en
el p¼lpito refiere a la pol²tica con



m ay¼scula, a la de los valores; pero los
m edios, con frecuencia, suelen sacarlo
de contexto y coyunturalizarlo en
provecho de la peque¶a pol²tica.
Recuerdo que despu®s de un Te D eum
usted m e dijo: çáQ u® valiente!è. A  m ²
m e parec²a norm al hablar as², pero usted
ya estaba m irando la traducci·n que iban
a hacer los m edios de m is dichos. A l d²a
siguiente, los diarios les dieron las m §s
diversas interpretaciones contra algunos
pol²ticos pero, cuando yo habl® de los
dirigentes, utilic® un nosotros inclusivo.

Skorka: M e acuerdo de esa hom il²a,
fue un 25 de M ayo, y fue la que trajo



com o consecuencia que no se realizara
m §s el Te D eum  en la Catedral
m etropolitana. Lam entablem ente, los
m edios no le inform an a la gente el real
sentido de las palabras del religioso,
que en verdad clam a para que se
sostengan ciertos valores. Un religioso
no habla s·lo para una coyuntura
espec²fica, sino que proyecta hacia el
futuro, para la trascendencia, clam a por
valores m uy profundos. D esde la
perspectiva de los profetas, que son m uy
exigentes, m ientras haya una persona con
ham bre las cosas no van a estar bien. En
ese m arco, lo que hay que hacer cuando
se escucha una hom il²a es tom ar una



lupa y ver exactam ente cada palabra y
analizarla desde la ·ptica de los
profetas. Por otro lado, hay que
reconocer que dada la im portancia de la
Iglesia cat·lica en la A rgentina, no
puede eludir el di§logo con los factores
de poder ni ignorar que, a su vez, el
poder interprete pol²ticam ente sus
dichos.

Bergoglio: El riesgo que debem os
evitar los curas y los obispos es caer en
el clericalism o, que es una postura
viciada de lo religioso. La Iglesia
cat·lica es todo el pueblo fiel de D ios,
incluidos los sacerdotes. Cuando un cura



expresa la palabra de D ios o cuando se
hace cargo del sentir de todo el pueblo
de D ios, est§ profetizando, exhortando,
catequizando desde el p¼lpito. A hora,
cuando un cura conduce una di·cesis o
una parroquia, tiene que escuchar a su
com unidad, para m adurar las decisiones
y conducirla en ese cam ino. En cam bio,
cuando se im pone, cuando de alguna
m anera dice çac§ m ando yoè, cae en el
clericalism o. D esafortunadam ente,
vem os algunas m odalidades de
conducci·n en sacerdotes que no
responden a la pauta de buscar la
arm on²a en nom bre de D ios. H ay curas
con tendencia a clericalicalizar con sus



declaraciones p¼blicas. La Iglesia
defiende la autonom ²a de las cuestiones
hum anas. Una sana autonom ²a es una
sana laicidad, donde se respetan las
distintas com petencias. La Iglesia no va
a decirles a los m ®dicos c·m o deben
realizar una operaci·n. Lo que no es
bueno es el laicism o m ilitante, el que
tom a una posici·n antitrascendental o
exige que lo religioso no salga de la
sacrist²a. La Iglesia da los valores, y
ellos que hagan el resto.

Skorka: En m i caso, soy m uy cr²tico
y esc®ptico con respecto a los distintos
partidos pol²ticos en la Rep¼blica



A rgentina. Lam entablem ente, la historia
de los ¼ltim os a¶os, casi desde que
tengo m em oria, m e est§ dando la raz·n.
N o estoy im pregnado de fidelidad hacia
alg¼n partido. Pero cuidado, siem pre
pens® y sigo pensando que el m ejor
sistem a social es el dem ocr§tico.
C uando hablo desde el p¼lpito acerca de
la A rgentina, lo hago de una m anera m uy
gen®rica: todos som os culpables de lo
que est§ ocurriendo. N o puede ser que
un pa²s que puede producir alim entos
para 300 m illones de personas no sea
capaz de alim entar a sus 38 m illones de
habitantes. Eso dem uestra un quiebre de
valores. Veo perm anentem ente luchas de



intereses y no tantas luchas por el bien
del pr·jim o. Tam poco encuentro
instituciones pol²ticas que tengan una
profunda convicci·n para transform ar la
realidad. A dvierto que s·lo luchan por
obtener el poder y anteponen el poder al
individuo. C on m uy poco dinero se
podr²an erradicar las villas m iseria. M e
estalla el coraz·n cuando veo m endigos
en la calle, algo que com enz· a
m ultiplicarse de una m anera trem enda.
Tenem os una A rgentina enferm a. M e
duele en el alm a, tendr²am os que tener
una realidad totalm ente distinta. Lo digo
sin em banderarm e con nadie, y con la
firm e esperanza de que en alg¼n



m om ento surjan los l²deres capaces de
revertir esta realidad.

Bergoglio: H ace unos a¶os, los
obispos franceses escribieron una carta
pastoral cuyo t²tulo era çR ehabilitar la
pol²ticaè. Se dieron cuenta de que hab²a
que rehabilitarla porque estaba m uy
desprestigiada, creo que lo m ism o vale
para nosotros. El desprestigio del
quehacer pol²tico es necesario revertirlo
porque la pol²tica es una form a m §s
elevada de la caridad social. El am or
social se expresa en el quehacer pol²tico
para el bien com ¼n. Yo nac² en el treinta
y seis, ten²a diez a¶os con el surgim iento



de Per·n, pero m i fam ilia m aterna es de
raigam bre radical. M i abuelo m aterno
era carpintero, y una vez por sem ana
ven²a un se¶or con barba a venderle las
anilinas. Se quedaban un buen rato
charlando en el patio m ientras m i abuela
les serv²a un taz·n de t® con vino. U n
d²a m i abuela m e pregunt· si yo sab²a
qui®n era don Elpidio, el vendedor de
anilinas. R esult· ser que se trataba de
Elpidio G onz§lez, que hab²a sido
vicepresidente de la N aci·n. A  m ² m e
qued· grabada la im agen de ese ex
vicepresidente que se ganaba la vida
com o vendedor. Es una im agen de
honestidad. A nuestra pol²tica le pas·



algo, se desfas· de las ideas, de las
propuestasé  Se desplazaron las ideas
de las plataform as pol²ticas a la est®tica.
H oy im porta m §s la im agen que lo que
se propone. Ya lo dec²a Plat·n en La
rep¼blica, la ret·rica ð que vendr²a a
ser la est®ticað  es a la pol²tica lo que
la cosm ®tica a la salud. N os hem os
desplazado de lo esencial a lo est®tico,
hem os endiosado la estad²stica y el
m arketing. Tal vez por eso est®
com etiendo un pecado contra la
ciudadan²a: el ¼ltim o voto que di fue el
legislativo durante el gobierno de
Frondizi, todav²a ten²a dom icilio en la
provincia de Santa Fe, porque trabajaba



all§ com o profesor. C uando vine a
Buenos A ires, no di cam bio de
dom icilio y com o estaba a m §s de
quinientos kil·m etros ya no iba a votar.
Y cuando finalm ente m e radiqu® en el
A rzobispado, tuve que hacer el cam bio
de dom icilio pero segu² apareciendo en
el padr·n santafesino. D espu®s, encim a,
cum pl² setenta a¶os y ya no tengo
obligaci·n de votar. Es discutible si est§
bien que no vote, pero al fin y al cabo
soy padre de todos y no debo
em banderarm e pol²ticam ente.
Reconozco que es dif²cil abstraerse del
clim a electoral cuando se acercan los
com icios, sobre todo cuando algunos



vienen a golpear la puerta del
A rzobispado para decir que son los
m ejores. C om o cura, frente a una
elecci·n, m ando a leer las plataform as
para que los fieles elijan. En el p¼lpito
m e cuido bastante, m e ci¶o a pedir que
busquen los valores, nada m §s.

Skorka: Yo tam bi®n propongo que
lean las plataform as y que cada uno las
analice con su capacidad de
discernim iento. N o tengo un puesto de
exposici·n pol²tica tan im portante com o
usted, m onse¶or, pero cuando m e invitan
a distintos actos de pol²ticos que no
tienen connotaciones electoralistas, voy.



C reo que es una m anera de honrar la
pol²tica y la Patria.

Bergoglio: Por supuesto que
participar de la vida pol²tica es una
m anera de honrar la dem ocracia.

Skorka: A  veces, cuando ocurren
ciertos acontecim ientos im portantes en
el pa²s, que tienen una connotaci·n
pol²tica, nosotros em itim os alg¼n tipo de
opini·n. Y  a veces es una opini·n
cr²tica. Cuando hay una actitud re¶ida
con los valores, esa m anifestaci·n debe
ser criticada por nosotros, pero no con
argum entos pol²ticos sino religiosos.
C om o se trata de valores hum anos, en



ocasiones resulta dif²cil discernir entre
unos y otros. D e ninguna m anera nos
podem os abstraer. En un program a de
televisi·n que se llam aba D ios es m i
descanso, yo m anifestaba la im portancia
de la dem ocracia en la ®poca del
Proceso m ilitar. N o era la cr²tica de un
pol²tico sino de un rabino que la hac²a
desde su plataform a religiosa.

Bergoglio: H abr²a que distinguir
entre la pol²tica con m ay¼scula y la
pol²tica con m in¼scula. Cualquier hecho
que un m inistro religioso haga es un
hecho pol²tico con m ay¼scula, pero
algunos se m eten en la pol²tica con



m in¼scula. El religioso tiene la
obligaci·n de m arcar los valores, las
l²neas de conducta, de la educaci·n o
decir alguna palabra, si se lo piden,
frente a una situaci·n social
determ inada. El 30 de diciem bre de
2009 ofici® la m isa por los cinco a¶os
de C rom a¶·n. Era un hecho social por el
que se deb²a decir algo. Existen
situaciones que llam an, lo m ism o que
cuando hay desviaciones serias. N o es
que uno se m anifiesta al m undo por la
pol²tica, sino por los valores que est§n
en juego, por las desgracias que est§n
sucediendo. El m inistro tiene la
obligaci·n de defender los valores, lo



que pasa es que el m undo de la pol²tica
puede llegar a ser culp·geno: escucha a
un pastor y dicen que se est§ tirando
contra fulano. N o nos tiram os contra
nadie, nos referim os a un valor que est§
en peligro, que hay que salvaguardar.
Enseguida salen los m edios que a veces
tienen hepatitis ð lo digo por el
am arillism oð  y dicen: çD ura r®plica a
tal o cualè.

Skorka: H ay un doble juego de
algunos pol²ticos, que por un lado piden
que la religi·n no opine, pero en la
cam pa¶a quieren la bendici·n de los
m inistros religiosos.



Bergoglio: Cuando recibo a los
pol²ticos, algunos vienen bien, con
buena intenci·n, y com partiendo la
visi·n de la D octrina Social de la
Iglesia. Pero otros llegan s·lo para
buscar lazos pol²ticos. M i respuesta
siem pre es la m ism a: la segunda
obligaci·n que tienen es dialogar entre
ellos. La prim era es ser el custodio de la
soberan²a de la N aci·n, de la Patria. El
pa²s es la dim ensi·n geogr§fica y la
N aci·n la constitucionalidad o el
aspecto jur²dico-legal que hace que la
sociabilidad sea viable. U n pa²s o una
naci·n pueden decaer en una guerra o
ser m utilados y ser rehechos. En cam bio,



la Patria es el patrim onio de los padres,
lo que hem os recibido de quienes la
fundaron. Son los valores que nos
entregaron en custodia, pero no para que
los guardem os en una lata de conserva,
sino para que con el desaf²o del presente
los hagam os crecer y los lancem os hacia
la utop²a del futuro. Si se pierde la
Patria, no se recupera: ®se es nuestro
patrim onio. H ay dos im §genes que m e
dicen m ucho sobre la Patria. U na es
b²blica, cuando A braham  sale de su
tierra, siguiendo el cam ino de D ios, y se
lleva a su padre que es un fabricante de
²dolos. A un as², no corta su tradici·n y
la va purificando con la revelaci·n. La



otra im agen, m §s occidental, es cuando
Eneas, ya quem ada Troya, sale para
fundar R om a poni®ndose a su padre a
babucha. La Patria es ponerse a los
padres a babucha. C on la herencia que
nos dejaron debem os negociar el
presente, hacerla crecer y lanzarla al
futuro. H oy los pol²ticos son los
encargados de preservar la Patria, las
teocracias nunca fueron buenas. D ios le
da al hom bre la responsabilidad de
gestionar el progreso de su pa²s, su
patria y su naci·n. La religi·n m arca las
pautas ®tico-m orales y abre el cam ino a
la trascendencia.



Skorka: M onse¶or, usted utiliz· una
palabra clave: di§logo, sincero y
profundo. El peor problem a que tiene
nuestro pa²s es cultural, m §s que
cualquier otra cosa. Estam os m uy
enferm os en la A rgentina, y una de sus
m anifestaciones es la falta de di§logo.
Com o usted dijo, un pa²s es un territorio;
una naci·n, una estructura jur²dico-legal
para ordenarse, y la patria, el legado del
pasado. Pero todo eso necesita un fuelle
de valores. La A rgentina naci· de una
estructura donde lo religioso era
im portante, con sus errores y sus
aciertos. H ay que rescatar esos aciertos



en la conform aci·n de la Patria ð am ®n
de que cada una de las tradiciones tenga
una cosm ovisi·n diferenteð  y llevarlos
a un di§logo con el agn·stico para llegar
a un consenso que recree la Patria.
Tom o lo que usted dijo, m onse¶or, hay
que llevar a los padres a babucha, pero
com o m anifest· el fam oso rabino de
K otzk: toda verdad im itada deja de ser
verdad. H ay que crear una verdad
propia que sabe tener sus ra²ces en el
pasado, con el di§logo, y a ello debiera
aportar la religi·n. £se tendr²a que ser
el contacto con el m undo pol²tico. Por
otra parte, no hay m uchos estados
teocr§ticos, por suerte, porque conllevan



el fundam entalism o. La estructura de
todos los estados tiene que ser
dem ocr§tica. Incluyo en esto al Estado
de Israel, donde se m anifiestan los
valores de la tradici·n jud²a en todos
los aspectos, pero por m edio de una
estructura totalm ente dem ocr§tica. N o es
f§cil, hay perm anentes choques entre
religi·n y Estado. El rabinato opina una
cosa y la C orte Suprem a, otra, y hay que
tratar de congeniar la dem ocracia con
ciertas estructuras religiosas que a veces
son m uy duras y r²gidas. Pero en
dem ocracia lo duro se ablanda con
di§logo.



Bergoglio: El poder es algo que
D ios le dio al hom bre. Les dijo:
çD om inen la tierra, crezcan,
m ultipl²quenseè. Es un don de D ios que
perm ite participar en su creaci·n. Yo
desm itificar²a la palabra çpoderè, con
que a veces se define a la religi·n. Si
uno piensa que el poder es im poner lo
m ²o, m eter a todos en m i l²nea y
hacerlos andar por ese cam ino, creo que
est§ equivocado. La religi·n as² no debe
ser. A hora, si concibo el poder de una
m anera antropol·gica, com o un servicio
a la com unidad, es otra cosa. La religi·n
tiene un patrim onio y lo pone al servicio



del pueblo, pero si em pieza a m ezclarse
en politiquer²a y a im poner cosas debajo
de la m esa, entonces s² se convierte en
un factor de poder m alo. Lo religioso
tiene que tener un poder sano, en cuanto
que sirva a las dim ensiones hum anas
para el encuentro con D ios y la plenitud
de la persona. Tiene que ser un poder
propositivo: yo ayudo. N o est§ m al si la
religi·n dialoga con el poder pol²tico, el
problem a es cuando se asocia con ®l
para hacer negocios debajo de la m esa.
Y  en la historia argentina, creo que hubo
de todo.

Skorka: En ese sentido, en la



com unidad jud²a hubo un antes y un
despu®s del atentado a la A M IA . En ese
m om ento, algunas autoridades
com unitarias tuvieron un acercam iento
tan grande con el Presidente de la
N aci·n[47] que no trajo buenos frutos.
M §s bien trajo frutos am argos. Yo creo
que debe haber di§logo pero con
distancia. N o puede existir un
am iguism o que pueda llegar a redundar
en beneficios para las partes. Se tiene
que poder levantar el tel®fono y hablar
con un m inistro o un secretario de Cultos
cuando hay alg¼n problem a, pero debe
haber una clara dem arcaci·n. Si m iro a
la Iglesia cat·lica, m e parecen terribles



los sacerdotes que estuvieron en la
tortura, com o Christian von W ernich.
Todos ellos apoyaron de alguna m anera
esos procedim ientos porque estaban
dando una absoluci·n al asesino, en vez
de decirles claram ente que eran
asesinos.

Bergoglio: Q uienes participan de
situaciones as² est§n cohonestando.

Skorka: El hom bre nunca deja de ser
hom bre. El hom bre en nuestra
concepci·n no es un §ngel, que s·lo est§
preparado para cum plir ·rdenes y lo
hace con pureza. M ientras que el §ngel
no tiene libre albedr²o, el hom bre cuenta



con pasiones. D e alguna m anera, la
persona que quiere liderar una
com unidad religiosa necesita tener
autoconfianza, autoestim a, alg¼n grado
de egolatr²a. Si no, no lo puede hacer.
Todos los que se ponen a la cabeza de
una congregaci·n necesitan reafirm ar el
propio yo. La cuesti·n siem pre pasa
por: àqu® es lo que se hace con ese
poder?, porque el poder siem pre es para
algo. àRecuerda que le dije cuando lo
llam ® por tel®fono a ra²z de la elecci·n
del nuevo Papa? Le dije: çEspero que
D ios los ilum ine a fin de que puedan
elegir a la persona apropiada.
H ist·ricam ente, ser Papa era



constituirse en una voz considerada,
aunque sea para recibir cr²ticas, pero
que a nadie le es indiferente. Y  que
elijan una persona de esp²ritu tem plado
porque puede llegar a hacer cosas m uy
im portantesè. La cuesti·n es si, una vez
que uno llega tan alto, sigue siendo
sincero, hum ilde, si est§ a la altura de
las circunstancias. H ace cincuenta a¶os
este di§logo hubiera sido im posible. Si
no fuese por usted, hubiera seguido
siendo im posible. H ay que rom per
c²rculos viciosos. Com o cabeza de la
Iglesia argentina, usted us· el poder
para hacer algo. Pero por otra parte, no
siem pre hay que dejar que los m ediocres



lleguen al poder.

Bergoglio: Un jesuita m uy
inteligente sol²a decir, a m odo de chiste,
que ven²a corriendo una persona
pidiendo auxilio. Q uien lo persegu²a,
àera un asesino? àU n ladr·n? N oé  un
m ediocre con poder. Es verdad, pobres
los que est§n debajo del m ediocre
cuando ®ste se la cree. C uando un
m ediocre se la cree y le dan un poquito
de poder, pobres los que est§n debajo.
M i pap§ siem pre m e dec²a: çSalud§ a la
gente cuando vas subiendo porque te la
vas a encontrar cuando vengas bajando.
N o te la creasè. La autoridad viene de



arriba; ahora, c·m o la usan es otra cosa.
M e pone la piel de gallina cuando leo el
Libro de los Reyes porque s·lo unos
pocos fueron justos a los ojos del Se¶or.
Pero la m ayor²a, no. U no lee cosas que
hicieron nuestros reyes religiosos y se
agarra la cabeza. Incluso m atan: el rey
santo, D avid, no s·lo es ad¼ltero sino
que, para tapar lo que hizo, m anda a
m atar al esposo de la m ujer. Pero tiene
la hum ildad, cuando lo reprende el
profeta N at§n, de reconocer que ha
pecado y pide perd·n. Se hizo a un
costado y le dijo al Se¶or que viniera
otro en su lugar. El poder es algo que en
nuestra tradici·n es dado por D ios:



çU stedes ð dice el Se¶orð  no m e
eligieron a m ², yo los eleg² a ustedesè. A
los curas, el d²a que les im pongo las
m anos y los ordeno, les digo que no
estudiaron para recibirse de curas, que
no es una carrera, que ellos no eligieron
sino que a ellos los eligieron. A hora qu®
pasa, som os hum anos, som os pecadores,
no som os §ngeles, com o dec²a usted,
R abino. Uno se va enredando en poderes
que no son los que les fueron dados en
la unci·n, sino de otro tipo. O  se la cree,
o im pone un poder tem poral, que no es
el que el Se¶or quiere. Una cosa buena
que le pas· a la Iglesia fue la p®rdida de
los Estados Pontificios, porque queda



claro que el Papa lo ¼nico que tiene es
m edio kil·m etro cuadrado. Pero cuando
el papado era rey tem poral y rey
espiritual, ah² se m ezclaban las intrigas
de corte y todo eso. àA hora no se
m ezclan? S², ahora tam bi®n las hay,
porque hay am biciones en hom bres de la
Iglesia, hay ð lam entablem enteð
pecado de carrerism o. Som os hum anos y
nos tentam os, tenem os que estar m uy
alertas para cuidar la unci·n que
recibim os porque es un regalo de D ios.
Las roscas de poder, que existieron y
existen en la Iglesia, se deben a nuestra
condici·n hum ana. Pero, en ese
m om ento, uno deja de ser el elegido



para el servicio y se convierte en uno
que elige vivir com o quiere y se m ezcla
con la basura interior.



20. SO B R E  E L
C O M U N ISM O  Y  E L

C A PITA L ISM O

Bergoglio: En la concepci·n
inm anente del sistem a com unista, todo
aquello que es trascendente y m arca una
esperanza m §s all§, paraliza el quehacer
del ac§. Por lo tanto, al paralizar al
hom bre es un opio que lo hace
conform ista, lo hace aguantar, no lo deja
progresar. Pero no es una concepci·n
¼nica del sistem a com unista. El sistem a
capitalista tam bi®n tiene su perversi·n
espiritual: dom esticar la religi·n. La



dom estica para que no m oleste tanto, la
m undaniza. Se da cierta trascendencia,
pero un poquito nom §s. En los dos
sistem as antag·nicos puede haber una
concepci·n de opio, el com unista
porque quiere que todo el trabajo sea
para el progreso del hom bre,
concepci·n que ya ven²a de N ietzsche.
Y  el capitalista porque tolera una
especie de trascendencia dom esticada
que se m anifiesta en el esp²ritu
m undano. Para los religiosos un acto de
adoraci·n a D ios significa som eterse a
su voluntad, a su justicia, a su ley, a su
inspiraci·n prof®tica. En cam bio, para
el m undano, quien m anipula la religi·n,



es ni m uy m uy, ni tan tan. A lgo as² com o:
çPortate bien, hac® algunas fechor²as
pero no tantasè. Ser²an buenos m odales
y m alas costum bres: civilizaci·n del
consum ism o, del hedonism o, del arreglo
pol²tico entre las potencias o sectores
pol²ticos, el reino del dinero. Son todas
m anifestaciones de m undanidad.

Skorka: Cuando analizo la frase de
M arx que dice que la religi·n es el opio
de los pueblos, o cuando leo que
N ietzsche asegura que a D ios lo ha
m atado el hom bre, intento suponer que
se trata de gente m uy inteligente com o
para no darse cuenta de la im portancia



que tiene la b¼squeda real de D ios. Yo
los reinterpreto desde dos perspectivas.
U na acerca de lo que usted acaba de
decir: a M arx no le interesaba D ios, le
interesaba el aqu² y ahora. N o ten²a una
proyecci·n de trascendencia espiritual
en sus escritos. Pensaba que todo se iba
a arreglar con un orden socioecon·m ico
m §s justo. La otra interpretaci·n ser²a,
paralela a ®sta, una cr²tica a
instituciones religiosas carentes de
suficiente espiritualidad. Tanto la
Iglesia de su tiem po al igual que los
otros credos, carecieron de vuelo.
C uando se expandi· el cristianism o,
hubo una crisis religiosa de b¼squeda de



valores. Si no, no se puede entender
c·m o en tan poco tiem po hubo una
expansi·n tan grande. El cristiano
religioso dir§ que el acontecim iento de
Jes¼s fue de un im pacto tan fuerte que
conm ovi· el m undo y m uchos
inm ediatam ente lo aceptaron. A un as²,
con esa m ism a perspectiva, desde el
punto de vista hist·rico hab²a un cam po
propicio para que se diera ese im pacto:
el m undo pagano, que estaba
sucum biendo, y una necesidad de
espiritualidad. El cristianism o fue la
respuesta para aquella b¼squeda. A lgo
sim ilar, pero a la inversa, ocurr²a en los
tiem pos de M arx: los credos no daban



una respuesta a las ansias espirituales de
aquel m om ento, y por eso escribi· lo
que escribi·. Creo que todas sus
rebeld²as se generaban porque, tal vez,
buscaba ð justam enteð  una
espiritualidad m uy grande. C onsidero
que el m undo de hoy, por otro lado,
tam bi®n enajena a D ios. H ay m uchas
corrientes religiosas que lo hacen.
D icen: çVos hac® esto y tendr§s lo
bueno. Tendr§s un gran m undo
venideroè. El fen·m eno religioso es
m ucho m §s profundo, no tiene la certeza
cient²fica de un laboratorio. Es una
cuesti·n de fe que debe ser analizada
con m uch²sim o cuidado y recreada



perennem ente.

Bergoglio: A  veces se dice que la
religi·n prom ete una vida m ejor si se
soporta hoy m §s de lo que la dignidad
hum ana deber²a perm itir. El hecho de
una recom pensa ulterior no exim e al
hom bre de la obligaci·n de luchar por
los derechos personales, sociales,
®ticos, de la patria, de la hum anidad. Si
una persona aguanta sin luchar por sus
derechos pensando en el Para²so,
efectivam ente est§ bajo los efectos del
opio. Los pueblos que han sufrido
persecuciones y destrucciones ð com o
los tres grandes genocidios del siglo



pasado: arm enios, jud²os y ucranianosð
lucharon, en su m ayor²a, por la
liberaci·n. Puede ser que algunos hayan
sentido que no ten²an la fuerza suficiente
y se hayan encom endado a D ios sin
hacer lo que ten²an que hacer. La
doctrina cat·lica dice que las cosas
hum anas tienen su autonom ²a, que D ios
se las ha dado, y uno no puede exim irse
de progresar rem iti®ndose al Para²so.
U no tiene que luchar por el progreso en
todo sentido: el progreso m oral, el
cient²fico, el educativo, el laboral. Y
hay que luchar para no opiarse.

Skorka: C om o dice el libro de



Salm os: çLos cielos son los cielos del
Se¶or, y la Tierra se la dio a los
hom bresè[48]. H ay que tratar de vivir
siem pre en equilibrio; donde nos
zafam os de ese equilibrio, perdem os.

Bergoglio: N osotros heredam os del
juda²sm o la m ism a concepci·n. El
pueblo jud²o no esper· m ansam ente la
liberaci·n de Egipto. Se dej· conducir
por el Se¶or con viveza y con guerra.
Tom · posesi·n de toda la Transjordania
con guerra y, cuando los helenistas
quisieron reprim ir, los m acabeos
hicieron una guerra de guerrillas. Logr·
la liberaci·n haciendo lo que ten²a que



hacer y, a la vez, oraba. En una ocasi·n,
cuando ya ten²an todo arm ado, con
m iedo por la inferioridad de sus tropas,
el profeta le dice: çC alm a, porque ®sta
es m i guerra, es guerra de D iosè. S·lo
en algunos m om entos en que deb²an
pelear, D ios los exim i·. A veces, D ios
exim e del esfuerzo para dem ostrar su
grandeza. Lo ordinario es que diga: çYo
te acom pa¶o y pele§è. A s² estaba
M ois®s, con las dos m anos en alto
pidiendo m ientras el pueblo peleaba.

Skorka: H ay una ense¶anza en el
Talm ud[49] que dice que es m ejor una
hora de constricci·n, de



arrepentim iento, de retorno a D ios y de
acciones de bondad en este m undo que
toda la vida en el m undo venidero. Y  es
m ejor una hora de calm a y espiritualidad
en el m undo venidero que toda esta vida.
En conclusi·n, todo es im portant²sim o.
Sacrificar la realidad terrenal por el
m undo venidero no es correcto. D ice
tam bi®n en el m ism o tratado talm ¼dico:
çLa paga que reciben los justos por su
obrar, ser§ en una realidad futuraè[50].
Q ue m e hace recordar el
çBienaventurados los pobres porque de
ellos ser§ el reino de los cielosè. D e
aqu² no se deduce necesariam ente que se
deba vivir en el abandono y la pobreza,



pues es la senda a la vida eterna. El
vocablo pobre lo interpreto en el
sentido de que no es necesario el acopio
de fortunas para lograr la trascendencia,
pues ®sta s·lo se alcanza m ediante el
justo obrar. El m andato de D ios al
hom bre, seg¼n el relato del G ®nesis, es
çdom inar el m undoè, que interpreto
com o vivir plenam ente en ®l. Tam poco
es un ideal; judaico un ascetism o que
dem anda el renunciam iento a los bellos
placeres m undanos que condicen con lo
®tico, m ientras se obre con rectitud,
justicia, espiritualidad. En el Talm ud[51]

hay una afirm aci·n que dice que en un
futuro el hom bre tendr§ que dar



explicaciones por todos los bellos frutos
que vio y no prob·. El ideal jud²o no es
un m undo de som etim iento y de
restricciones. O brar con equidad y
bondad, com o dice el D euteronom io[52],
para vivir en plenitud aqu² y all².



21. SO B R E  L A
G L O B A L IZA C Ič N

Bergoglio: Si concebim os la
globalizaci·n com o una bola de billar,
se anulan las virtudes ricas de cada
cultura. La verdadera globalizaci·n que
tenem os que defender es com o la figura
de un poliedro, donde todos se integran,
pero cada cual m antiene su peculiaridad
que, a su vez, va enriqueciendo a las
otras.

Skorka: Cuando pienso en la
globalizaci·n, lo prim ero que m e sale es



una m irada ingenua. Por ejem plo, m e
parece bien que uno pueda ir a cualquier
pa²s y orientarse en los aeropuertos
porque com parten el m ism o c·digo. En
ese sentido, m e parece b§rbara la
globalizaci·n. Pero lo que a m ² m e
cuesta entender es c·m o, de repente,
grupos de m ¼sica de los Estados U nidos
pueden hacer furor en B udapest. A nte
estos fen·m enos, surgieron m ovim ientos
de acentuaci·n de la identidad propia,
se dio tam bi®n en el juda²sm o, en el
cristianism o y en el Islam . La
interacci·n internacional entre em presas
no m e parece m al, si bien tienen que
existir reglas que las lim iten para que no



haya una gran parte de la sociedad
excluida. Es bueno que el m undo
interaccione pero con ciertas norm as
que eviten un m aterialism o destructivo.
C reo que tiene que existir una
interacci·n entre los pueblos, donde
cada uno m antenga su identidad y la
profundice. U n pueblo inteligente sabe
tener confianza en su propio ser, m ira lo
que hace el otro, y puede decir qu® le
gusta y qu® no. Es lo que pas· con los
jud²os ante la invasi·n de A lejandro: el
Talm ud est§ lleno de conceptos griegos,
grecolatinos, porque uno no puede
quedarse indiferente ante los reales
logros del otro. Si uno cree



profundam ente en lo propio, puede
entrar en un di§logo profundo con el
otro; as² entiendo yo la globalizaci·n
cultural. Pero cuando en los pa²ses no
hay confianza en s² m ism os, cuando no
tienen norm ativas claras, cuando no hay
consideraci·n al pr·jim o, cuando existe
la explotaci·n del hom bre por el
hom bre, lo que aparece es toda esta
fiesta de m ovim ientos de capital que
hubo en los ¼ltim os tiem pos.

Bergoglio: La globalizaci·n que
uniform a es esencialm ente im perialista e
instrum entalm ente liberal, pero no es
hum ana. En ¼ltim a instancia es una



m anera de esclavizar a los pueblos.
C om o dije antes, hay que salvaguardar
la diversidad en la unidad arm ·nica de
la hum anidad. Usted m encion· algunas
cosas buenas del esp²ritu de la
globalizaci·n, que ayudan a entendernos
m ejor, pero si se dan otras
caracter²sticas anulan a los pueblos.
A qu² se suele hablar de çcrisol de
razasè. Si se lo hace en un sentido
po®tico, est§ bien. Pero si se lo hace en
el sentido de fusionar los pueblos, algo
est§ m al: un pueblo tiene que m antener
su identidad y, a la vez, integrarse
arm oniosam ente con los dem §s.



Skorka: A quellos que en la
A rgentina hablaban de çcrisol de razasè
pretend²an un argentino m odelo, cada
uno deb²a quitarse su piel y
transform arse. N o deseaban una
interacci·n superadora. Eran
extrem istas.

Bergoglio: Fundam entalistas. U n
tem a que caracteriza nuestra historia es
la capacidad de m estizaje que tuvo la
A rgentina. Eso dem uestra cierta
universalidad y respeto a la identidad
del otro. C reo que en Latinoam ®rica ð
junto con Uruguay, el sur de B rasil y
parte de C hileð  es donde m §s se dio el



m estizaje, en el sentido bueno y rico de
la palabra, donde prim · el encuentro de
culturas, no la fusi·n. M e gusta cuando
en las fiestas aparecen las diversas
colectividades. Por eso creo que el
gobierno acert· con la organizaci·n del
B icentenario, dando lugar a todas las
colectividades, m ostrando
plurifacetism o.



22. SO B R E  E L  D IN E R O

Bergoglio: El cristianism o condena
con la m ism a fuerza tanto al com unism o
com o al capitalism o salvaje. Existe una
propiedad privada, pero con la
obligaci·n de socializarla en par§m etros
justos. Un ejem plo claro de lo que
sucede es lo que pasa con el dinero que
fuga al exterior. El dinero tam bi®n tiene
patria, y aquel que explota una industria
en el pa²s y se lleva el dinero para
guardarlo afuera est§ pecando. Porque
no honra con ese dinero al pa²s que le da
la riqueza, al pueblo que trabaja para



generar esa riqueza.

Skorka: La Biblia presenta un plan
econ·m ico desarrollado en el libro de
Lev²tico[53]. Seg¼n dice, cada uno ten²a
su parcela. Si uno no la pod²a trabajar,
la pod²a arrendar. Pero la ley trataba de
asegurar que cada uno tuviese su
propiedad inalienable que le perm itiera
tener los m edios para vivir con
dignidad. Indudablem ente, la
experiencia de la historia nos m uestra
que el hom bre necesita un incentivo para
su trabajo. H ay que ver por qu® fracas·
la U ni·n Sovi®tica, am ®n de que hab²a
una clase que segu²a m anteni®ndose en



el poder y viv²a con todos los lujos,
m ientras gran parte de la poblaci·n
viv²a en condiciones paup®rrim as. La
abolici·n de la propiedad privada
seguram ente fue otro de los factores
gravitantes en su fracaso. H ubo un
experim ento en el siglo X X , m uy exitoso,
que fueron los kibutzim [54], las colonias
agr²colas organizadas con el sistem a
socialista que fueron una de las
colum nas vertebrales que perm itieron la
creaci·n y el crecim iento del Estado de
Israel. Pero hoy en d²a ya no representan
el eje de la econom ²a israel² y buscan
las form as de desarrollo
socioecon·m ico para su subsistencia. La



idea de propiedad privada dentro de una
justa distribuci·n y redistribuci·n de la
riqueza parece ser la senda. Retornam os
a la ley, sugerencia de orden social, que
propone el Lev²tico. Por otra parte,
cuando a aquellos que desarrollan los
esquem as econ·m icos de una sociedad
lo ¼nico que les im porta es el çD ios
D ineroè, el çD ios Consum oè, y dejan de
ver al hom bre com o cuesti·n ¼ltim a,
esencial, se llega al capitalism o salvaje.
En la m edida en que el capital sirva
para ayudar al hom bre, bienvenido sea,
pero, si no, se deben im plem entar las
correcciones necesarias a fin de dise¶ar
un orden social m §s justo.



Bergoglio: D e ah² la im portancia
que tiene entre nosotros el concepto de
deuda social. En todo usufructo, hay que
considerar la dim ensi·n de deuda
social.

Skorka: A  m is alum nos les ense¶o a
no rendirle pleites²a a aquel que tiene
m uchas posesiones y m uestra una actitud
de soberbia, al que tiene el dinero y
piensa que por ende tiene el poder. Por
supuesto, cuando se organiza una
com unidad, para construirla, se necesita
de gente pudiente, pero el dinero debe
ser bienhabido. N o es verdad que el
dinero no tiene nom bre. C on el dinero



m anchado de sangre no se puede
construir espiritualidad.

Bergoglio: H ay un dicho de un
predicador de los prim eros siglos del
cristianism o que dice que detr§s de una
gran fortuna siem pre hay un crim en. N o
creo que siem pre sea verdad. C om parto
lo que dice, R abino: algunos creen que
por dar una donaci·n lavan su
conciencia. Pero, en el di§logo pastoral,
la conciencia se lava de otra m anera. A
veces pregunto al que se confiesa si da
lim osna a los m endigos. C uando m e
dicen que s², sigo preguntando: çàY  m ira
a los ojos al que le da lim osna, le toca



la m ano?è Y  ah² em piezan a enredarse,
porque m uchos le tiran la m oneda y
voltean la cabeza. Son actitudes, gestos.
O  sos solidario con tu pueblo o viv²s de
tu dinero m al habido. N osotros tenem os
el s®ptim o m andam iento, no robar§s.
Est§ aquel que tiene dinero m al habido y
quiere restituirlo con una obra de
beneficencia. Jam §s acepto una
restituci·n si no hay un cam bio de
conducta, un arrepentim iento que m e
conste. Si no, lava la conciencia pero
despu®s sigue la farra. U na vez a un
dirigente religioso lo acusaban de
recibir dinero del narcotr§fico y ®l dec²a
que usaba el dinero para el bien y no



preguntaba de d·nde ven²a. Eso est§
m al. El dinero m anchado con sangre no
se puede aceptar. La relaci·n entre la
religi·n y el dinero nunca ha sido f§cil.
Siem pre se habla del oro del Vaticano,
pero eso es un m useo. Tam bi®n hay que
distinguir el m useo de la religi·n. Una
religi·n necesita dinero para m anejar
sus obras, y eso se hace a trav®s de
instituciones bancarias, no es il²cito. El
tem a es el uso que uno hace del dinero
que recibe en calidad de lim osna o
contribuciones. El balance vaticano es
p¼blico, siem pre da d®ficit: lo que entra
en donaciones o por visitas a m useos va
a leprosarios, a escuelas, a com unidades



africanas, asi§ticas, am ericanas.

Skorka: Crear una instituci·n
perfecta, aun religiosa, es im posible.
Porque los hom bres son im perfectos.
Siem pre detr§s de un hom bre hay
conflictos y hay sacerdotes, curas,
pastores, rabinos que ingresan en las
instituciones religiosas por distintas
razones; puede ser para desarrollarse o
porque les sirve de contenci·n, pero en
determ inados m om entos se descarrilan.
N o todos los eclesi§sticos tienen una
conducta intachable. Pero eso no debe
invalidar la esencia. Q ue haya uno
descarriado no perm ite inferir que todo



es hipocres²a. H ay que separar la paja
del trigo. Lo que pasa es que a la
religi·n se le exige m §s porque en su
esencia est§ la m oral. Cada hom bre que
se dice de fe y realiza actos re¶idos con
la m oral es doblem ente culpable, lo
m ism o que el juez que no dicta justicia.
Porque destruye el concepto de justicia
entre sus com patriotas. C uando en los
a¶os oscuros los que estuvieron a cargo
de luchar contra la guerrilla lo hicieron
dejando de lado la justicia y se
descarriaron totalm ente, fueron
doblem ente culpables. Porque el da¶o
que le hicieron a la A rgentina es
terrible, am ®n del que provocaron en el



seno de tantas fam ilias. Lo m ism o con un
pol²tico que hace algo incorrecto, es
doblem ente culpable. Porque tiene la
obligaci·n de constituirse en un
paradigm a.

Bergoglio: Lo peor que le puede
pasar a un religioso es una doble vida,
sea rabino, cura o pastor. En una
persona com ¼n, puede suceder que tenga
su hogar ac§ y su nidito all§ y que no
parezca tan condenable, pero en un
hom bre religioso es absolutam ente
condenable. Juan Pablo II fue term inante
en eso, con el l²o del Banco
A m brosiano[55] orden· que se pague



todo.



23. SO B R E  L A  PO B R E ZA

Skorka: Las religiones tienen una
obligaci·n total y absoluta con la
pobreza. La Tor§, en m ¼ltiples
oportunidades, contiene preceptos que
dicen, de m anera im perativa, que hay
que ayudar al necesitado. El clam or de
los profetas ð especialm ente de
aquellos que denom inam os çprofetas del
libroè: O s®as, A m ·s, M iqueas e Isa²as
ð  se¶ala que uno de los pilares de su
pr®dica es el com prom iso directo con
los necesitados. La m anera en que se
honra a D ios es creando una sociedad de



justicia, y eso im plica construir una
com unidad en la que todos puedan vivir
dignam ente. Una de las tesis b§sicas que
aparecen en las sagradas escrituras es
que no puede haber una estructura de
sociedad, de pueblo, de naci·n ð y
agregar²a de Estadoð  que no tenga un
fuerte com ponente ®tico y un
com prom iso con todos los estratos
sociales. La obligaci·n de ayudar a la
viuda y al hu®rfano se repite una y otra
vez en la literatura b²blica. En la
tradici·n de vida jud²a siem pre hubo
sociedades de ayuda para aquellos
necesitaron un plato de com ida. En la
A rgentina, es m uy conocida la labor de



asistencia social que desarrolla la
A M IA [56] junto a m uchas otras
instituciones jud²as. Siem pre hubo un
com prom iso para con los necesitados.
Toda la literatura b²blica sobre la
posesi·n de las tierras tiende a
garantizar que no haya latifundios, que
cada fam ilia tenga una parcela para su
subsistencia y, a su vez, fija reglas de
explotaci·n de m anera que la tierra sea
preservada. Cada parcela, seg¼n la
Tor§, se debe cultivar seis a¶os, y el
s®ptim o debe dej§rsela descansar para
que recupere sus nutrientes. Yendo
particularm ente a la A rgentina, en los
m om entos de crisis siem pre se



reaccion· para ayudar a los necesitados.
H ay una cultura de solidaridad con el
necesitado m uy arraigada en m uchos
com ponentes de nuestra sociedad. M e
acuerdo que cuando cursaba en la
escuela prim aria se produjeron grandes
inundaciones y yo llevaba frazadas o
paquetes de ropa para los afectados. En
m i fam ilia, que no era m uy pudiente,
estaba totalm ente incorporada esa
acci·n solidaria. D esde nuestra
com unidad hay una historia de ayuda
tanto a jud²os com o a no jud²os. En m i
sinagoga, B nei Tikva, reunim os ropa
para enviarla a escuelas de Santiago del
Estero, del C haco, de Pam pa del



Infierno. Es desgarrador porque estam os
dando alguna respuesta m ientras que el
gran pa²s no responde. N o puede ser que
haya chicos que no puedan ir al colegio,
que no tengan zapatos para llegar.
N osotros no hacem os m agia, hacem os lo
que podem os pero tenem os un m andato
b²blico que dice que un hom bre no
puede desentenderse de su herm anoé  Y
quisiera agregar algo m §s, dir²a que en
todas las luchas que conocem os en
O ccidente por la libertad del hom bre,
por la igualdad, siem pre hubo un gran
com prom iso jud²o. Por ejem plo, cuando
se dio la R evoluci·n R usa, los jud²os
ten²an un gran inter®s en ella porque



pertenec²an a una clase explotada.
Pensaban que a trav®s de la revuelta iba
a llegar la soluci·n a todas sus penurias
com o jud²os. Pero no vayam os tan lejos:
el porcentaje de jud²os que en la
A rgentina actu·, por idealism o, en los
m ovim ientos de liberaci·n social en los
setenta, fue m ucho m §s alto que la
proporci·n de jud²os que hay en la
sociedad en general. En el Partido
Com unista, en el Partido Socialista y en
todos aquellos m ovim ientos que
llevaban adelante las reivindicaciones
de las clases bajas siem pre hubo jud²os
involucrados y com prom etidos. A un en
el jud²o que es ateo persiste ese m andato



ancestral de no pelear s·lo por su
bienestar; si hay otro que lo est§
pasando m al, tam bi®n hay que luchar por
®l. A unque yo est® bien, no m e alcanza
si hay otros que no lo est§n: todos
debem os vivir con dignidad.

Bergoglio: En el cristianism o
tom am os ese vers²culo ð herencia jud²a
ð  de Isa²as: çN o te desentiendas de la
carne de tu herm anoè[57]. La clave est§
en la par§bola del Juicio Final, cuando
el rey pone unos a la derecha y otros a la
izquierda (los buenos y los m alos). A
los de la derecha les dice: çVengan,
benditos del padre, porque tuve ham bre



y m e dieron de com er; tuve sed y m e
dieron de beber; estaba desnudo y m e
vistieron; estaba enferm o y m e
visitaronè. Ellos le preguntan cu§ndo
hicieron eso y ®l les contesta que, cada
vez que lo hicieron con alguno de los
peque¶os de su reino, lo hicieron con ®l.
A  los otros, los que no lo hicieron, los
condena. En el cristianism o, la actitud
frente a la pobreza y al pobre es ð
esencialm enteð  de real com prom iso. Y
a¶ado algo m §s: ese com prom iso tiene
que ser cuerpo a cuerpo. N o alcanza con
que s·lo est® m ediatizada por las
instituciones, que sirve porque tiene
efecto m ultiplicador pero no es



suficiente, no exim e de la obligaci·n de
establecer contacto con el necesitado.
H ay que cuidar al enferm o ð aun cuando
genere rechazo, repugnanciað , se debe
visitar al presoé  A  m ² m e cuesta
horrores ir a una c§rcel porque es m uy
duro lo que se ve all². Pero voy igual,
porque el Se¶or quiere que est® cuerpo
a cuerpo con el necesitado, con el
pobre, con el doliente. La prim era
atenci·n a la pobreza es de tipo
asistencial: çàTen®s ham bre? Tom §, ac§
ten®s algo para com erè. Pero la ayuda
no debe quedarse ah², hay que trazar
cam inos de prom oci·n y de integraci·n
a la com unidad. El pobre no tiene que



ser un m arginado perpetuo. N o podem os
aceptar que el discurso subyacente sea:
çLos que estam os bien le dam os algo al
que est§ m al, pero que se quede all²,
lejos de nosotrosè. Eso no es cristiano.
Es im prescindible incorporarlo cuanto
antes en nuestra com unidad, con
educaci·n, con escuelas de artes y
oficiosé  D e m anera que pueda salir
adelante. Esta concepci·n es la que
prim · a fines del siglo X IX  con las
escuelas que cre· D on Bosco para todos
los chicos indigentes que juntaba en su
oratorio. D on Bosco pensaba que no
ten²a sentido m andarlos al liceo porque
no les iba a servir para sus vidas,



entonces cre· las escuelas de artes y
oficios. A lgo sim ilar est§n repitiendo
los curas de las villas en Buenos A ires;
buscan que, con uno o dos a¶os de
aprendizaje, los pibes salgan con una
form aci·n que les cam bie la vida:
electricistas, cocineros, costurerosé
hay que prom over que se ganen el pan.
Lo que degrada al pobre es no tener ese
·leo que lo unge de dignidad: el trabajo.
N o hay que hacerle asco al pobre, hay
que m irarlo a los ojos. A veces resulta
inc·m odo, pero debem os hacernos cargo
de lo que estam os viviendo. El gran
peligro ð o la gran tentaci·nð  en la
asistencia a los pobres reside en caer en



el paternalism o protector, que en ¼ltim a
instancia no los deja crecer. La
obligaci·n del cristiano es integrar al
m §s despose²do en la m ism a com unidad,
com o se pueda, pero integrarlo de
alguna m anera.

Skorka: D espu®s de escuchar todo lo
que usted dijo, enfatizar²a algo
interesante: la idea de integrar es un eco
del m ensaje de la Tor§. Todos tienen
que estar incluidos. N osotros tam bi®n
cream os escuelas con el prop·sito de
ayudar a la gente. En Rusia nacieron las
escuelas O RT, que precisam ente en sus
inicios eran de artes y oficios. A hora, a



lo m ejor, cam bi· un poco, pero cuando
surgieron eran para los pobres. Si bien
hoy tal vez no sea una escuela para
todos, sino m §s bien para una clase
m edia, el m ensaje subyacente sigue
siendo que el trabajo dignifica: te
prepara para encarar la vida por m edio
de una profesi·n.

Bergoglio: La caridad cristiana es el
am or a D ios y al pr·jim o. Puede
em pezar con la asistencia, pero no se
puede quedar en la organizaci·n de t®s
canasta. H ay testim onios que se dicen
obras de caridad y, en verdad, son
desahogos sociales. Este tipo de



acciones las realizan para sentirse bien
ellos m ism os, pero el am or siem pre
supone salirse de uno, despojarse de s².
La persona am ada requiere que yo m e
ponga a su servicio. Pero hay
caricaturas de la caridad, àle cont® la
an®cdota del Rolex de oro?

Skorka: N o.

Bergoglio: Una vez, cuando ya era
obispo, m e m andaron la invitaci·n para
una cena de beneficencia de C §ritas. En
las m esas estaba, com o se dice, lo m ejor
de la crem a. Yo decid² no ir. Ese d²a
estuvo invitado quien entonces era
presidente. En esa reuni·n se rem ataban



cosas y, tras el prim er plato, se subast·
un R olex de oro. Una verdadera
verg¿enza, una hum illaci·n, un m al uso
de la caridad. Era buscar a qui®n iba a
hacer vanidad con ese reloj para darles
de com er a los pobres. Por suerte, en
C §ritas ya no se hacen m §s ese tipo de
cosas. H oy acom pa¶a de m anera
continua la prom oci·n de escuelas,
cuenta con casas de albergue para
m adres solas y personas en situaci·n de
calle, con una panader²a ubicada en
U ruguay y R ivadavia, donde tam bi®n se
venden las artesan²as que hacen los
chicos de las escuelas de artes y oficios.
Es la prom oci·n del pobre por el pobre



m ism o. A veces se hacen en nom bre de
la caridad acciones que no son
caritativas, son com o caricaturas de una
buena intenci·n. N o hay caridad sin
am or y si en el acto de ayudar al
necesitado crece la vanidad, no hay
am or, se est§ fingiendo.

Skorka: Interpreto la caridad com o
la ayuda que es im perioso extender de
m anera r§pida, inm ediata, al necesitado.
Pero en el l®xico b²blico hay otro
concepto que refiere a la ayuda a los
necesitados: tzedak§. Los rabinos lo
interpretan com o el im puesto que debe
pagarse para ayudar a los m enesterosos.



Es un vocablo que posee la m ism a ra²z
que tzedek, que significa çjusticiaè. D e
aqu² parece desprenderse la idea de que
toda sociedad en la cual hay
m enesterosos es intr²nsecam ente injusta,
y m ediante la tzedak§ se trata de
corregir ð en parteð  esa falencia. El
otro concepto que hallam os en la
literatura talm ¼dica es el de guem ilut
jasadim , que puede traducirse com o
çproferir piedadè. R efiere a la ayuda
que se le otorga al pr·jim o, ya sea con
dinero o acciones, ya fuese un pudiente
o un m enesteroso, un vivo o un m uerto,
ocup§ndose de dar sepultura a este
¼ltim o. Todo acto de tzedak§ debe



acom pa¶arse con piedad. Creo que la
caridad cristiana fusiona directam ente
am bos conceptos.

Bergoglio: El concepto de guem ilut
jasadim  m e hizo acordar a la par§bola
del buen sam aritano, cuando Jes¼s
pregunta qui®n se com port· com o un
pr·jim o y responden: çEl que tuvo
piedad de ®l, el que se conm ovi·è. El
segundo concepto que m encion·, el que
se vincula con la justicia, se fue
elaborando en el cristianism o a partir de
la D octrina Social de la Iglesia. Llev·
m ucho tiem po incorporar el concepto de
justicia social; hoy ya se acepta en todas



partes. Cuando uno tom a el m anual de la
D octrina Social de la Iglesia queda
adm irado de las denuncias que hay. Por
ejem plo, la condena al liberalism o
econ·m ico. Todos piensan que la Iglesia
est§ en contra del com unism o; pero est§
tan en contra de ese sistem a com o del
liberalism o econ·m ico de hoy, salvaje.
Eso tam poco es cristianism o, no
podem os aceptarlo. Tenem os que buscar
la igualdad de oportunidades y de
derechos, bregar por beneficios
sociales, jubilaci·n digna, vacaciones,
descanso, libertad de agrem iaci·n.
Todas esas cuestiones hacen a la justicia
social. N o debe haber despose²dos y no



hay peor desposesi·n ð quiero
destacarloð  que no poder ganarse el
pan, que no tener la dignidad del
trabajo. H ay una an®cdota que tal vez
clarifica la conciencia de la Iglesia en
este tem a: cuando en una de las tantas
persecuciones, a Lorenzo, di§cono de
Rom a, el em perador le exigi· que en
poco tiem po le llevara los tesoros de la
Iglesia, ®l concurri· a la cita un par de
d²as despu®s con un grupo de pobres y
dijo: ç£stos son los tesoros de la
Iglesiaè. £se es el paradigm a que
tenem os que cuidar, porque cada vez
que nos apartam os de ®l ð sea com o
instituci·n general o com o peque¶a



com unidadð  estam os renegando de
nuestra esencia. N osotros nos gloriam os
en la debilidad de nuestro pueblo, al
cual ayudam os a salir adelante. Los
pobres son el tesoro de la Iglesia y hay
que cuidarlos; y si no tenem os esta
visi·n, construirem os una Iglesia
m ediocre, tibia, sin fuerza. N uestro
verdadero poder tiene que ser el
servicio. N o se puede adorar a D ios si
nuestro esp²ritu no contiene al
necesitado. C reo que esto lo
com partim os.

Skorka: Totalm ente. C uando el jud²o
llegaba con los prim eros frutos al



tem plo de Jerusal®n, le iba a agradecer a
D ios por ellos. C om o dice el libro del
D euteronom io, en su cap²tulo 26, en ese
m om ento hab²a que decir: çM i padre era
un aram eo perdido y tuvo que descender
a Egipto porque sufr²a ham breè. Esas
palabras recuerdan la pobreza. H oy
m ism o, jud²os y cristianos com partim os
el trabajo con los pobres. Existe una
cooperaci·n profunda entre el padre
Pepe y el rabino Avruj, que trabajan en
las villas. Si bien los rabinos tenem os
m ucho trabajo en nuestras com unidades,
dedicam os parte de nuestro tiem po a
ayudar a los necesitados que vienen a
golpear nuestra puerta. Por ah² no som os



tantos ni tenem os una organizaci·n tan
grande com o para ir a buscar a los que
precisan ayuda o tener m ayor presencia
en las villas o asentam ientos. C uando un
rabino va a ayudar a las villas, no se
trata de una acci·n exclusiva para los
jud²os. N o hay proselitism o, s·lo el
com prom iso real de ayudar al pr·jim o.
Lo que no tenem os ð no som os m uchos
ð  es gente que pueda com prom eterse
sistem §ticam ente con una ayuda
profunda en las villas. H ay una cuesti·n
dem ogr§fica que influye m ucho. U na
cosa es que un sacerdote levante una
iglesia, porque el noventa por ciento de
los habitantes de esas barriadas son



cristianos, y otra, levantar un tem plo
jud²o, porque su presencia no es tan
m asiva.

Bergoglio: En t®rm inos hist·ricos,
los curas villeros son un fen·m eno
relativam ente reciente en la A rgentina.
H abr§ em pezado hace unos cuarenta
a¶os y le cost· im ponerse porque para
la estructura jer§rquica de la Iglesia era
una novedad. Tam bi®n es verdad que fue
necesario depurar lo religioso de lo
pol²tico, porque a veces estaban unidos
inadecuadam ente los dos aspectos y
generaba desconfianza. En la m edida en
que los curas que estaban en ese trabajo



pudieron elaborar m ejor su pertenencia
a la Iglesia, a trav®s de la piedad
popular, provocaron una actitud de
m ayor acercam iento y com prensi·n de la
jerarqu²a. En este m om ento, en todo
caso, al arzobispo de B uenos A ires lo
acusan de tener preferencia por los
curas de las villas. £ste no es un
fen·m eno nuevo: en el norte de Italia, en
el reino de C erde¶a, D on B osco
trabajaba con los hum ildes y tam bi®n
provocaba desconfianza en los obispos.
D on Cafasso y D on O rione, ni qu®
hablar. Eran tipos vanguardistas en el
trabajo con los necesitados. D e alguna
m anera obligaron a alg¼n cam bio en las



autoridades. A qu², los curas villeros
tam bi®n determ inaron un cam bio en la
m entalidad y en la conducta de las
com unidades eclesiales.



24. SO B R E  E L
H O L O C A U STO

Skorka: El tem a de la Sho§[58] es
enorm e. H ay una pregunta frecuente ð
àd·nde estaba D ios en el H olocausto?ð
que se debe form ular con m ucho
cuidado. Porque por un lado nos gusta
decir que som os seres que tenem os libre
albedr²o y cuando no nos conviene le
preguntam os al Se¶or d·nde est§ que no
hace nada, ante la barbarie hum ana.
àD ·nde estuvo D ios en la Sho§? C reo
que existen preguntas que no tienen
respuestas. H ay cosas que no podem os



entender de ninguna m anera; queda claro
que, antes que preguntar a D ios d·nde
estuvo en la Sho§, debe cuestionarse
d·nde estuvieron los hom bres, tanto los
que actuaron por acci·n as² com o los
que inm isericordiosa y m ezquinam ente
actuaron por om isi·n. Los que
asesinaron y los que m iraban para otro
lado. La Sho§ no fue el resultado de una
c·lera circunstancial, sino un plan
perfectam ente concebido dentro de la
cultura europea para exterm inar a todo
un pueblo por el m ero hecho de ser
jud²o.

Bergoglio: Esa pregunta sobre D ios



no es nueva. R ecuerdo que una vez ð yo
tendr²a doce o trece a¶osð  ²bam os a ir
a un casam iento con m i fam ilia y la
m adre de uno de los novios m uri· un
rato antes de un infarto, tal vez por la
em oci·n. Salim os corriendo para la casa
de esta m ujer y, cuando llegam os, nos
cruz· el yerno y m ascull·: çY dicen que
D ios existeè. El cristianism o tam bi®n
vivi· m om entos de calam idad, de
persecuci·n. C oincido en que hay
preguntas que no tienen respuesta.
N osotros querem os que nos contente una
explicaci·n, com o los chicos en la edad
de los porqu®s. Los pibes no escuchan la
respuesta y ya form ulan una nueva



pregunta, lo que quieren es que el padre
centre su m irada en ellos. C on respecto
a la otra pregunta que usted m encion· ð
àd·nde estuvo el hom bre?ð , ®se es el
m ent²s m §s grande a la solidaridad
hum ana de ese m om ento. Las grandes
potencias se lavaron las m anos, m iraron
para otro lado, porque sab²an m ucho
m §s de lo que dec²an, as² com o se
lavaron las m anos en el genocidio de los
arm enios. En aquel entonces el Im perio
O tom ano estaba fuerte, el m undo viv²a
en la guerra del 14 y m iraba para otro
lado. La Sho§ es un genocidio, com o los
otros del siglo X X , pero tiene una
particularidad. N o quisiera decir que



®ste es de prim era relevancia y los otros
de segunda, pero hay una particularidad,
una construcci·n idol§trica contra el
pueblo jud²o. La raza pura, el ser
superior, son los ²dolos sobre la base de
los que se conform · el nazism o. N o es
s·lo un problem a geopol²tico, existe
tam bi®n una cuesti·n religiosa-cultural.
Y  cada jud²o que se m ataba era una
bofetada al D ios vivo en nom bre de los
²dolos. H ace poco le² ð m e cost·
porque m e daba n§useasð  un libro
prologado por Prim o Levi que se llam a
Yo, com andante de Auschwitz, de
R udolf H ºss, un coordinador de ese
cam po de exterm inio que escribi· sus



m em orias estando preso. La frialdad con
la que este hom bre describe lo que all²
pas· dem uestra lo dem on²aco del
asunto. El D em onio se present· en
²dolos que tranquilizaban la conciencia
hum ana.

Skorka: U sted toc· un punto
sensible, tal vez el m §s profundo de la
Sho§. H ace poco apareci· la noticia de
una declaraci·n del arzobispo de
Cracovia diciendo que los jud²os se
apropiaron de la Sho§ y que
subestim aban que hubo otros pueblos
da¶ados. H ay gente que argum enta que
los jud²os con sus seis m illones de



asesinados no son m §s que una m era
parte entre cincuenta m illones de
v²ctim as que dej· la Segunda G uerra
M undial. Pero el punto es que los jud²os
no m urieron por razones pol²ticas, no
form aban parte de un ej®rcito en
com bate. N inguna de esas razones
hubieran sido justificables y tam bi®n
ser²an abom inables, lo que se trat· en la
Sho§ es de exterm inar a un pueblo por
su m era condici·n de tal, por su cultura,
por su fe. Q uiz§, los asesinos
pretendieron desafiar al D ios de Israel.
Tal vez por eso a la m asacre se la
denom in· H olocausto (holo, que
significa çsacrificioè, y causto que



quiere decir çfuegoè: sacrificio que va
al fuego). Q uien puso ese nom bre,
probablem ente, consider· aquel crim en
un sacrificio del pueblo de Israel a las
deidades paganas erigidas por el
nazism o. En hebreo se denom ina Sho§,
un t®rm ino b²blico que significa
çdevastaci·nè, para que quede claro de
qu® se trat·. Fue una devastaci·n de los
hum anos ejecutada por hum anos. En
Polonia hubo m uch²sim as v²ctim as de la
guerra, pero no fue lo m ism o que las de
la Sho§. Porque en los cam pos de
concentraci·n hab²a polacos, letones,
lituanos, ucranianos que sacaron lo peor
de s² y se asociaron a la destrucci·n, a



la devastaci·n del pueblo jud²o. Los
nazis trataron de borrar la concepci·n
judeocristiana de la vida. Existe una
obra de M arc C hagall que m uestra a
Jes¼s crucificado y cubierto por un
talit[59]. Se ve tam bi®n un candelabro
que arde a sus pies y escenas de
violencia a su alrededor: sinagogas
incendiadas, ancianos jud²os que huyen
intentando salvar los rollos sagrados,
m ujeres y ni¶os llenos de espanto que
escapan. Siem pre digo que en los
cam pos de la m uerte no s·lo asesinaron
a seis m illones de jud²os, sino que
asesinaron seis m illones de veces a
Jes¼s. Porque m ucho de la concepci·n y



el m ensaje de Jes¼s es jud²o, pues
llevaba el m ensaje de los profetas.

Bergoglio: £sa es una creencia m uy
cristiana: en cada sufriente est§ Jes¼s.
Com pletam os en nuestro sufrim iento lo
que falta en la pasi·n de Cristo.

Skorka: Tam bi®n es un pensam iento
talm ¼dico. En el tratado de Sanhedr²n
dice, cuando se analiza el tem a de la
pena de m uerte, que aun al punir con
pena de m uerte al trasgresor, D ios
m ism o est§ sufriendo junto a ®l[60]. A un
en el m om ento del castigo, D ios est§ con
®l. Coincido profundam ente con usted.



Bergoglio: En ese libro que reci®n
com ent®, descubr² cosas terribles. A los
jud²os les sacaban los dientes, les
cortaban el pelo y llegaban al extrem o
de seleccionar a otros jud²os para que se
hicieran cargo de esas tareas. Los
llevaban a la apostas²a, era una form a de
trasladarles la culpa. Un detalle
sat§nico: ya no ten²an la culpa los nazis
sino los propios jud²os. Es
im presionante la sutileza y el odio que
hay detr§s de todo eso.

Skorka: M onse¶or, àqu® opina de
c·m o actu· la Iglesia en esos a¶os?



Bergoglio: H ace unos a¶os, el
cardenal Clem ens A ugust von G alen fue
beatificado porque enfrent· a los nazis.
N o s® c·m o hizo para salvar su propia
vida, fue un obispo m uy valiente que
desde un principio denunci· c·m o
accionaba el nazism o. P²o X I hablaba
perfectam ente alem §n y en ese idiom a
escribi· una enc²clica que si uno la
revisa hoy no perdi· actualidad. Es la
que com ienza diciendo: çCon ardiente
preocupaci·né è A l principio quiz§s
hubo alg¼n obispo un poco m §s ingenuo,
que no cre²a que la situaci·n fuera para
tanto. Lo m ism o pas· en nuestro pa²s,



algunos salieron a denunciar enseguida,
otros tardaron un poco m §s, no lo ten²an
tan claro. El Vaticano, cuando se dio
cuenta, em pez· el trabajo de darles
pasaportes a los jud²os. Cuando m uri·
P²o X II, G olda M eir envi· una carta
reconociendo que hab²a salvado a
m uchos jud²os. La N unciatura en Italia
funciona en una casa en R om a, con un
parque, donaci·n de un m agnate jud²o en
agradecim iento de la acci·n de la
Iglesia para con ellos. A lgunos
sobrevivientes fueron despu®s a
agradecer al Papa. El Vaticano tiene
casas que est§n fuera de sus l²m ites, en
territorio italiano, en las que se



escondieron m uchos jud²os. Estoy
hablando de lo positivo. D espu®s, en
form a cr²tica, escuch® que la Iglesia no
habl· todo lo que tendr²a que haber
hablado. A lgunos opinan que, si lo
hubiera hecho, la reacci·n habr²a sido
m ucho peor y no habr²a podido salvar a
nadie. Para poder resguardar a algunos
jud²os ð dicenð , las declaraciones
fueron m §s cautas. Q ui®n sabe si
podr²am os haber hecho algo m §s.
Recientem ente, historiadores serios,
alg¼n jesuita entre ellos, publicaron
exhaustivos estudios al respecto
reivindicando la acci·n de la Iglesia.



Skorka: £sa es la pregunta,
m onse¶or. àPodr²an haber hecho m §s?
C on respecto a Von G alen, el obispo
alem §n de M ¿nster, puedo contar una
an®cdota interesante. El rabino que
fund· m i com unidad, Fritz Steinthal, era
alem §n y sobrevivi· a la N oche de
C ristal, la m adrugada del 9 al 10 de
noviem bre de 1938 donde destruyeron la
m ayor²a de sinagogas y negocios jud²os.
Este rabino dej· docum entada en sus
m em orias la gratificaci·n a Von G alen y
otros sacerdotes cristianos que, aun
arriesgando su vida, salvaron jud²os.
A hora, en relaci·n con la actuaci·n del



Papa P²o X II en la Sho§, se hace m uy
dif²cil em itir una opini·n concluyente.
Porque hay literatura para un lado y para
el otro. A s² com o est§ la carta de G olda
M eir que usted m enciona, hay libros que
sostienen que no expres· la respuesta
esperada. El C ongreso Jud²o M undial
est§ pidiendo que se abran los archivos
vaticanos. Yo creo que para el bien de
todos lo m ejor es investigar la historia
hasta el final, buscar una y m il veces
d·nde se com etieron los errores. Es la
¼nica form a de no repetirlos. Creo que
la autocr²tica, cuando corresponde
hacerla, es la ¼nica form a de seguir
adelante. Yo no entiendo las razones



teol·gicas en el an§lisis de la
beatificaci·n de P²o X II, que no discuto
que com o l²der de la Iglesia pudo haber
sido m uy im portante. M i gran duda
existencial a nivel religioso es c·m o
hizo para callar en el m om ento que se
supo de la Sho§. àPor qu® no grit· su
c·lera a los cuatro vientos? Un profeta,
ante el m §s m ²nim o dram a, bram a. àQ u®
habr²a pasado si hubiese bram ado? àSe
habr²an despertado conciencias? àSe
habr²an rebelado m §s soldados
alem anes? N o estoy afirm ando nada,
intento ponerm e en el lugar de los
sufrientes, de aquellos que ya no tienen
voz, com o si estuviese hablando con



ellos, con su dolor. àSe puede salvar a
algunos dejando abandonados a los
otros? D e acuerdo con la ley jud²a,
cuando un ej®rcito enem igo rodea una
ciudad y exige a un inocente para
asesinarlo a cam bio de no exterm inar al
pueblo, todo el pueblo debe dejarse
exterm inar. N o hay derecho a elegir a
qui®n se salva y qui®n no.

Bergoglio: Lo que usted dijo sobre
abrir los archivos de la Sho§ m e parece
perfecto. Q ue se abran y se aclare todo.
Q ue se vea si se pudo hacer algo, hasta
d·nde se pudo hacer, y si nos
equivocam os en algo tendrem os que



decir: çErram os en estoè. A eso no hay
que tenerle m iedo. La verdad tiene que
ser el objetivo. Cuando uno em pieza a
ocultar la verdad, est§ elim inando la
Biblia. En verdad, cree en D ios pero
hasta ah² nom §s. N o se juega entero. N o
tenem os que olvidarnos, som os
pecadores e incapaces de no seguir
si®ndolo, aunque tam bi®n es verdad que
D ios nos quiere as², nos am a con su
m isericordia. Pero si yo no reconozco
que fui pecador, su m isericordia no m e
llega, no m e alcanza. H ay que conocer la
verdad e ir a los archivos.

Skorka: O tro tem a conflictivo en la



relaci·n del Vaticano con el juda²sm o
fue la decisi·n de Benedicto X VI que
perm iti· a ciertas com unidades volver a
rezar por la conversi·n de los jud²os.

Bergoglio: La oraci·n original, en
castellano, era fuerte: çO rem os por los
p®rfidos jud²osé è A unque en lat²n, el
adjetivo significa çel que no tiene feè,
Juan X X III la borr· de un plum azo.

Skorka: Juan X X III fue el que inici·
la senda para un m undo de di§logo. £l
com ienza com o nuncio en Turqu²a,
donde salv· m uch²sim os jud²os al
otorgarles certificados de bautism o
falsos. Cuando asum i· com o Papa



im puls· un cam bio m uy profundo. En ®l
s² se ve²a la im agen de un pastor. Juan
X X III fue el que hizo, el que trabaj·, el
que habl·, el que se la jug·. La gran
pregunta es si P²o X II se la jug·
totalm ente, no s·lo por los jud²os sino
por el m undo entero. D ar²a un paso m §s,
m e pregunto si se la jug· por la propia
Iglesia. Existen determ inados m om entos
en que si no actu§s de una m anera
especial, àcu§ndo lo vas a hacer? Son
las preguntas que m e carcom en.

Bergoglio: Escuch® m uchas veces
que Juan X X III otorg· certificados de
bautism o falsos a jud²os, pero no lo



tengo corroborado.

Skorka: S², la fundaci·n Raoul
W allenberg tiene todo docum entado.
U na de las m isiones de esta
organizaci·n es propagar las acciones
de valent²a de em bajadores y personajes
que se la jugaron por los jud²os
arriesgando la vida. Tal vez, para
entender algunas cosas, haya que ver el
origen de cada uno esos Papas, la
educaci·n que tuvieron. P²o X II fue
educado en un contexto vaticanista, su
fam ilia estaba ligada a la Santa Sede.
Form aba parte de una estructura que
cre²a que m ediante la diplom acia se



pod²a llegar a todas partes. Y  si alg¼n
problem a no se pod²a solucionar con la
diplom acia, quer²a decir que no ten²a
soluci·n. Roncalli, Juan X X III, proven²a
de una fam ilia m uy sim ple, de una aldea,
donde todos crec²an aprendiendo de la
necesidad de cuidar al otro de una
m anera urgente y pragm §tica. Todo lo
contrario a la diplom acia. Q uiz§ la
respuesta al porqu® de la diferencia
entre am bos haya que buscarla all².

Bergoglio: Insisto, habr²a que leer
qu® dicen los archivos. Si fue un error
de visi·n o qu® pas·. N o tengo los datos
concretos. H asta ahora las cosas que vi



a favor de P²o X II m e parecieron
fuertes, pero tam bi®n reconozco que no
todos los archivos fueron revisados. Por
lo dem §s, tiene raz·n: Juan X X III, hasta
el m om ento de su m uerte, sigui· siendo
cam pesino. En los m om entos de agon²a,
su herm ana continuaba poni®ndole en la
cabeza pa¶os fr²os con vinagre, com o
hac²an en el cam po.

Skorka: P²o X II no era m uy afecto al
di§logo judeocristiano. M §s bien era
reacio. D espu®s de la Segunda G uerra
M undial, hubo m iem bros de la Iglesia
que bregaban por un cam bio en ese
sentido. Cuando asum i· Juan X X III



com enz· ese cam bio. C uando recibi· a
la delegaci·n del C ongreso Jud²o
M undial, cuentan que lo hizo
extendiendo los brazos y diciendo: çYo
soy vuestro herm ano Jos®è. £sa es la
frase que Jos® utiliz· cuando hizo la paz
con sus herm anos. Evidentem ente, no
siem pre fue as². Por distintas razones
hubo cierta anim osidad m anifiesta. H ay
libros que docum entan c·m o, a lo largo
de veinte siglos, existi· un sentim iento
antisem ita en las distintas
denom inaciones cristianas. H ubo
sacerdotes que predicaban contra
nosotros y hubo otros que m anten²an un
di§logo real, de profundo respeto.



Tam bi®n hubo distintos m om entos de la
historia donde hab²a gente que
venerando crucifijos incitaba a los
pueblos a ejecutar pogrom s y realizar
desm anes. Existieron revistas definidas
com o cat·licas en la A rgentina de los
a¶os veinte y treinta que predicaban el
odio a los jud²os. A hora, yo creo que la
esencia de este libro es quebrar estos
c²rculos viciosos, volver al origen,
darse cuenta del parentesco que
tenem os. Si uno cree que D ios se
corporiz· en Jes¼s y nosotros decim os
que no lo hizo porque ning¼n hom bre
puede ser una corporizaci·n de D ios,
esta discrepancia no tiene por qu®



generar odios ni resentim ientos. A lguna
vez sabrem os la verdad, pero ahora
podem os y debem os trabajar juntos. H ay
un plaf·n ®tico con m ucho en com ¼n que
nos asocia. Se puede hacer
tranquilam ente un correlato entre lo que
dicen los evangelios y las posturas de
los sabios del Talm ud. M ucho de aquel
antisem itism o tuvo que ver con azuzar el
odio por razones coyunturales, pol²ticas.
En Rusia, por ejem plo, hab²an m atado al
zar A lejandro II y se les ech· la culpa a
los jud²os. Se utilizaba a las iglesias,
por cuestiones pol²ticas, para m anipular
a las m asas. Indudablem ente, ®ste es un
tem a probado. La cuesti·n es retornar al



principio. Si los dos querem os lo
m ism o, un m undo de paz, cada uno tiene
que tom ar lo m ejor de su tradici·n y
rem ar junto al otro. N os podem os
retroalim entar. La clase inaugural que
dio A braham  Jehuda H eschel en el
Union Theological Sem inary, una
instituci·n de los cristianos luteranos de
N ueva York, se llam · çN inguna religi·n
es una islaè. N o podem os estar
quebrados, separados, com o hasta la
Segunda G uerra M undial. El m ensaje
tiene que ser general, para todos, no con
la intenci·n de cam biar la identidad del
otro sino de acercar y acercarse al otro.



Bergoglio: H ay una frase del
Concilio Vaticano II que es clave, dice
que D ios se m anifiesta a todos los
hom bres y en prim er lugar rescata al
pueblo depositario de las prom esas. Y
com o D ios es fiel a sus prom esas, no fue
rechazado. La Iglesia oficialm ente
reconoce que el pueblo de Israel sigue
siendo depositario de las prom esas. En
ning¼n m om ento dice: çPerdieron el
partido, ahora nos toca a nosotrosè. Es
un reconocim iento al pueblo de Israel.
Eso, pienso, es lo m §s corajudo del
Concilio Vaticano II sobre el tem a.
A dem §s, al pueblo jud²o no se lo puede



acusar de deicidio, com o sucedi·
durante m ucho tiem po. C uando uno lee
el relato de la pasi·n, queda claro. Es
com o si acusaran a todo el pueblo
argentino por la gesti·n de un gobierno
dado.

Skorka: En realidad, en aquel
m om ento el gobierno no estaba en m anos
de los jud²os, aquellos que reglaban la
vida pol²tica eran Poncio Pilatos y los
rom anos. Sobre la cruz de Jes¼s
aparec²a la leyenda IN R I[61], rey de los
jud²os. Y  si era m onarca de los jud²os,
significaba que estaba m ovi®ndole el
piso a la autoridad rom ana. A parte, la



crucifixi·n no era una pena que
aplicaban los jud²os cuando se
condenaba a alguien a m uerte. Es m §s,
en ese m om ento el Sanhedr²n[62] ya no
aplicaba penas de m uerte. Y aunque
fuera todo lo contrario, nunca podr²an
haberlo ejecutado en Pesaj. Y aun si
alguno de los personajes jud²os hubiera
estado ah² diciendo que no era el hijo de
D ios, qu® derecho tiene cualquier otra
persona, m uchas generaciones despu®s,
de culpabilizar a los descendientes.

Bergoglio: Efectivam ente, no se
puede hablar de un pueblo deicida. Pero
no quer²a dejar pasar algo que



em pezam os a hablar. U sted dijo que en
la A rgentina tam bi®n hubo ð y hayð
antisem itism o eclesi§stico. N o tuve la
experiencia de Juan Pablo II que en su
curso ten²a la m itad de com pa¶eros
jud²os, pero tengo y tuve am igos jud²os.
A  alguno por ah² lo llam aba çEl R usoè,
com o se usaba m ucho cuando ®ram os
chicos. N unca tuve problem as con
ninguno. S² hubo cat·licos antisem itas, y
ahora tam bi®n los hay. N o con la
virulencia de los a¶os treinta, cuando
hab²a algunos eclesi§sticos en esa l²nea.
H oy la pol²tica de la Iglesia argentina es
clara: di§logo interreligioso. H ay que
decir que los precursores en esta



direcci·n fueron los cardenales Jorge
M ej²a y A ntonio Q uarracino.

Skorka: M ej²a trabaj· m ucho con
M arshall M eyer. Juntos fundaron el
Instituto Superior de Estudios
R eligiosos[63]. Y donde est§ enterrado
Q uarracino hay un m ural con trozos de
libros de rezos hebreos salvados de
distintos cam pos de exterm inio y otra
docum entaci·n acerca de la Sho§. £l
quiso que esto est® all², en la Catedral.

Bergoglio: H ubo alguna presi·n de
ciertos grupos para retirar esas cosas y
trasladarlas al m useo de la Catedral.
Pero no hice lugar y qued· en la nada.



25. SO B R E  L O S SE TE N TA

Skorka: Lo que se cuestiona durante
la ®poca del Proceso de R eorganizaci·n
N acional es el proceder de la estructura
pol²tica de la com unidad jud²a, de la
D A IA  espec²ficam ente. Pero es
justam ente en esa d®cada cuando
com ienza a tener un gran peso el
M ovim iento Conservador y la figura de
M arshall M eyer, quien s² sali· a
defender a los desaparecidos. £l m ism o
dec²a que era una lucha solitaria. Se
involucr· hasta donde pudo; por eso,
despu®s, Ra¼l A lfons²n, cuando fue



electo presidente, lo reconoci· al
invitarlo a form ar parte de la
C onadep[64]. M arshall nos contaba que,
despu®s de horas de testim onios, volv²a
enferm o de escuchar los horrores que se
com etieron. Junto a ®l, recuerdo, un
grupo de rabinos que ®ram os sus
disc²pulos, ²bam os a firm ar una
solicitada pidiendo la libertad de
Jacobo Tim erm an[65], pero la D A IA  se
opon²a y finalm ente no se public·. Es
m uy dif²cil juzgar esas actitudes de la
dirigencia. C om o usted dijo, m onse¶or,
cada hecho hay que analizarlo y juzgarlo
sobre la base de la situaci·n que se
estaba viviendo en ese m om ento, de



acuerdo con la coyuntura, las
circunstancias, la problem §tica dada. Es
m uy dif²cil llegar a acusar a alguien de
falta de valor, de falta de hidalgu²a, de
falta de com prom iso profundo. Pero
cuando, en circunstancias com o las del
gobierno m ilitar, alguien ocupa un cargo
jer§rquico en una com unidad y se calla,
y perm anece en su puesto, m erece un
an§lisis cr²tico. H ay m om entos en que te
la ten®s que jugar o renunci§s. A l propio
N ehem ²as Resnizky, entonces presidente
de la D A IA , le secuestraron a un hijo.
Se habla de alg¼n pacto con las
autoridades m ilitares a cam bio de su
liberaci·n. A quellos que investigan el



tem a deber§n realizar su an§lisis para
desentra¶ar la problem §tica de aquel
m om ento, para saber realm ente qu® hizo
la D A IA  y qu® dej· de hacer. Yo no
quiero prejuzgar, lo que s² digo es que
hab²a gente que, teniendo inform aci·n de
lo que pasaba, actu· diferente: M arshall
M eyer tuvo una actitud totalm ente
distinta. Su accionar fue contundente, ®l
no era ciudadano argentino ð era
norteam ericanoð  pero trajo el clam or
de los profetas a nuestro m edio.
Tenem os los discursos y las pr®dicas
que brind· en el O belisco, hablando por
los derechos hum anos en la A rgentina,
fue una lucha realm ente m agistral en



aquel m om ento. M arshall M eyer les
abr²a la puerta a todos; hizo ð hicim os
en aquel m om ento, siguiendo su
lineam ientoð  un trabajo de contenci·n.
Los que estuvim os cerca de ®l, en
aquellos a¶os nefastos, est§bam os en
m ayor o m enor m edida involucrados.
D esign· a uno de sus disc²pulos, Felipe
Yafe, para que integrara la Conadep en
C ·rdoba. Yo m ism o ten²a un program a
de televisi·n ð D ios es m i descansoð
hacia el final de la dictadura, donde
hablaba de la im portancia de la
dem ocracia y de otras cuestiones que no
com ulgaban con el ideario del r®gim en.
H ay quienes defienden a los l²deres de



la D A IA  de aquel m om ento, pero
tam bi®n hay verdades insoslayables: la
enorm e cantidad de fam iliares sufrientes
que critican a la D A IA  y, al m ism o
tiem po, todo lo que M eyer dem ostr· que
se pod²a hacer y las autoridades no
hicieron. Sus aciertos ponen en
evidencia las falencias de los dirigentes.

Bergoglio: En el caso de la Iglesia
cat·lica es m §s com plejo por la
hist·rica relaci·n que m antuvo con el
Estado. La Iglesia privilegi·, de entrada,
realizar gestiones antes que
declaraciones p¼blicas. A unque tam bi®n
las hubo, y al poco tiem po del golpe: en



el libro[66] que se edit· con m otivo de
los veinticinco a¶os del docum ento
çIglesia y com unidad nacionalè, en el
tercer cap²tulo habla sobre los derechos
hum anos[67], y se m encionan las
declaraciones ya de m ayo de 1976.
H ubo obispos que se dieron cuenta
enseguida de lo que pasaba, el caso m §s
t²pico fue el de m onse¶or Zazpe, que
supo que al intendente de Santa Fe lo
torturaron salvajem ente y se m ovi· con
rapidez. O tros que tam bi®n se dieron
cuenta enseguida, y lucharon, fueron
hom bres m uy m eritorios com o H esayne,
Jorge N ovak, Jaim e de N evares.
Tam bi®n hubo m etodistas, com o A ldo



Etchegoyen. Era gente que trabaj· en
todo por los derechos hum anos, que
hablaban pero que tam bi®n hac²an. H ubo
otros que hicieron m ucho, que no
hablaban tanto pero salvaban personas;
iban a los cuarteles, se peleaban con los
com andantes. En aquella ®poca yo ten²a
39 a¶os y era provincial de los jesuitas
desde 1973. Ten²a una visi·n m uy
parcial de lo que suced²a, porque es m uy
distinto que ser obispo de una
jurisdicci·n. Justo el 24 de m arzo de
1976 m e estaba m udando ð sin saber
qu® iba a pasar ese d²a, aunque
previendo lo que se ven²að ; la curia
estaba en la calle B ogot§ al 300 y



hab²am os decidido el a¶o anterior
m udarla al C olegio M §xim o en San
M iguel. A zarosam ente hab²am os fijado
esa fecha; o sea que m ientras
carg§bam os los m uebles, el pa²s estaba
tratando de entender cu§l era la nueva
situaci·n. Incluso vino la polic²a en
m edio de la m udanza a preguntarnos qu®
pasaba. En ese lugar de San M iguel se
ayud· a m ucha gente. A ll² se
organizaban ejercicios espirituales y
funcionaba la Facultad de Filosof²a y
Teolog²a, contaba con m §s de doscientas
piezas. H ubo quienes estuvieron
escondidos varios d²as. D espu®s
algunos sal²an por su cuenta y otros



esperaban hasta que alguien los pudiera
sacar del pa²s o encontraran escondites
m §s seguros. A h² es donde yo pude ver
lo que pasaba. àQ u® hizo la Iglesia en
aquellos a¶os? H izo lo que hace un
organism o que tiene santos y pecadores.
Tam bi®n tuvo hom bres que com binaron
las dos caracter²sticas. A lgunos
cat·licos se equivocaron, otros fueron
adelante con todo. H ab²a cat·licos que
justificaban el accionar con el
argum ento de que hab²a que luchar
contra el com unism o. U na cosa que
desorient· y asust· m ucho fue c·m o se
hab²a posicionado la guerrilla en
Tucum §n, que es lo que llev· a la



presidenta Isabel Per·n a firm ar aquel
fam oso decreto que ordenaba aniquilar a
la guerrilla. A sustaban m ucho tam bi®n
los atentados terroristas. Recuerdo la
dolorosa m atanza de conscriptos en
Form osa. Entonces, algunos dec²an que
estas personas no pod²an seguir
viviendo. Los horrores que se que
com etieron durante el gobierno m ilitar
se fueron conociendo a cuentagotas, para
m ² es una de las lacras m §s grandes que
pesan sobre nuestra Patria. Pero eso no
justifica el rencor, con odio no se
soluciona. Tam poco tenem os que ser
ingenuos: que m ucha gente que ha
perdido a sus hijos tenga ese tipo de



sentim ientos es totalm ente com prensible,
porque perdieron carne de su carne y no
tienen d·nde ir a llorarlos. Todav²a hoy
no saben qu® les pas·, cu§ntas veces los
torturaron, c·m o los m ataron. Cuando
critican a uno de los grupos de M adres
de Plaza de M ayo, lo prim ero que hago
es pedir que se m etan en la piel de esas
m ujeres. Ellas m erecen ser respetadas,
acom pa¶adas, porque fue terrible
aquello. R esum iendo un poco: en la
Iglesia hubo cristianos de los dos
bandos, cristianos m uertos en la
guerrilla, cristianos que ayudaron a
salvar gente y cristianos represores que
cre²an que estaban salvando a la Patria.



H ubo cl®rigos con diversos m atices; la
Conferencia Episcopal hizo gestiones
reservadas, y m uchas. H izo
declaraciones p¼blicas. Estoy de
acuerdo con el Rabino en que hay que
investigar m ucho. Tam poco hay que
creerse que hubo una com plicidad
sim plista.

Skorka: M e parece que la pregunta
que hay que hacerse es qu® poder ten²an
aquellos dirigentes que estaban al frente
de la com unidad en aquellos a¶os. En el
caso de la D A IA  ten²an el poder m oral
de estar representando a los jud²os, pero
a nivel nacional àqu® poder ten²an? Yo



trat® de encontrar, en algunos casos
puntuales, inform aci·n para saber qu®
pas· con determ inada gente, y todas las
puertas que golpeaba estaban cerradas.
En ese entonces era m uy joven, no ten²a
contactos. Pero insisto con la pregunta:
aquellos que pertenec²an a la dirigencia,
que estaban en posiciones de liderazgo,
àtuvieron los reflejos necesarios para
actuar com o deb²an? N o estoy hablando
s·lo de la Iglesia, hablo de todos los
que ten²an alguna influencia de poder en
la A rgentina de ese m om ento. àLa ten²an
y no se anim aban a perderla? àPor qu®
no sacudieron las estructuras? Pienso en
toda la sociedad argentina, en todos



aquellos que en aquel m om ento s²
pod²an golpear una puerta y decirles a
los m ilitares que si quer²an com batir a
la guerrilla ten²an que hacer juicios. D e
ninguna m anera pod²an desaparecer a
las personas, eso fue horroroso.

Bergoglio: En la l²nea que usted
m enciona, actu· la Iglesia chilena
durante el gobierno m ilitar de A ugusto
Pinochet, y cre· la Vicar²a de la
Solidaridad. Tom · un cam ino decidido.
C om o dije antes, aqu² se hicieron
pronunciam ientos y se acentuaron las
gestiones reservadas, y eso dio lugar a
todo tipo de especulaciones. Yo, por



ejem plo, tuve que aclarar en el libro El
jesuita las acusaciones que se m e hac²an
sobre los casos de dos sacerdotes.



26. SO B R E  A L G U N O S
H E C H O S D E  L A
H ISTO R IA : L A
C O N Q U ISTA , E L

SO C IA L ISM O  Y  E L
PE R O N ISM O

Bergoglio: Cuando se habla de la
participaci·n de la Iglesia en la
conquista espa¶ola, hay que tener en
cuenta que el continente am ericano no
era una unidad arm ·nica de pueblos
originarios, sino que reinaba el im perio
de los m §s fuertes sobre los m §s



d®biles. Ya viv²an en guerra. £sa era
una realidad, hab²a pueblos sojuzgados
por los m §s fuertes, por los m §s
desarrollados, com o por ejem plo los
incas. La interpretaci·n hist·rica hay
que hacerla con la herm en®utica de la
®poca; en cuanto usam os una
herm en®utica extrapolada desfiguram os
la historia y no la entendem os. Si no
estudiam os los contextos culturales,
hacem os lecturas anacr·nicas, fuera de
lugar. C om o ocurre cuando se habla de
las Cruzadas. H oy d²a no las
entendem os, pero hubo una ®poca en que
se m ataba, se echaba a los turcos de los
lugares santos de Jerusal®né  C uando


