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Vida diocesana 
Resulta dilícil expresar en números el movimiento de una diócesis, por la com

plejidad de matices apostólicos y sobre todo porque, cuando se trata de medidas que 
tienen alcance sobrenatural, siempre escaparán a nuestra mirada los aspectos más in
teresantes. 

De todas suertes valdrá la pena poner de relieve algunos datos, para que poda
mos deducir de ellos la existencia de un quehacer diocesano múltiple y valioso Como 
también para llenarnos de un sano optimismo ante los avances que en los últimos 
tiempos ha habido en los trabajos apostólicos y en los resultados francamente positi
vos que son consecuencia de los mismos. 

Recogemos en este número una información sobre la Santa Visita Pastoral, las 
Misiones comarcales, los Ejercicios Espirituales y Asambleas sacerdotales realizados 
a lo largo del año 1956. 

Todavía podría hacerse estadística de la labor realizada por la Acción Católica 
diocesana (de ello daremos cuenta en los días de las próximas Asambleas de la Orga
nización). Tampoco estaría de más un resumen de todas las Campañas diocesanas, de 
los Cursillos, de las Semanas y de los actos organizados por las distintas Asociaciones 
Y aun el valor material de las Colectas nos daría idea de como ha ido formándose la 
conciencia económica de nuestros condiocesanos. 

Y nada digamos si pudiéramos calibrar el movimiento religioso de cada parro
quia, con su culto, su predicación, su labor benéfica, su apostolado. Sería muy impor
tante, por ejemplo una estadística del número de los que cumplen con el Precepto 
Pascual y dominical, de las Comuniones recibidas en domingos y Primeros Viernes, 
de las personas que reciben los últimos Sacramentos... 

Todo ello nos hará ver con ilusión el porvenir de la Diócesis, máxime cuando en 
un futuro próximo podremos contar con abundancia de sacerdotes, si se tiene en 
cuenta que el número de seminaristas sobrepasa el millar. Lo mismo habremos de 
decir de la abundancia de vocaciones para los diversos Institutos religiosos y secula
res, masculinos y femeninos. 

Hoy solamente pensamos destacar dos hechos de la vida religiosa diocesana: Las 
Misiones comarcales y los Ejercicios en retiro. 

Si las Misiones son siempre un bien excepcional para los pueblos, en este caso la 
efectividad se ve centuplicada por el hecho de extenderse a comarcas enteras el am
biente misional. Y no es solo el hecho ambiental interesante en orden a los días de la 
Misión, sino sobre todo por lo que respecta a los frutos posmisionales. La perseveran
cia en los propósitos de la Misión será más segura en este caso en el que todas las 
parroquias limítrofes se sienten invadidas de unos mismos sentimientos. No es extra
ño, por ello, lo que leíamos en reciente artículo sobre los nuevos métodos misionales: 
"Si no se obra regionalmente, la perseverancia de la misión quedará desde el princi
pio comprometida por la fuerte interinfluencia que sufren hoy la mayor parte de las 
parroquias". 

Por eso es digno del mayor encomio el interés notabilísimo de Su Eminencia el 
Cardenal Arzobispo, impulsor y decidido alentador de estas Misiones comarcales, que 
ya se han realizado en gran número de Arciprestazgos y que continuarán celebrándo
se en años sucesivos hasta que se logre misionar todas las comarcas de la Diócesis. 

Todo lo que de esfuerzo supone este colosal movimiento de Misioneros (en cada 
una de las Misiones comarcales colabora más de un centenar) se verá compensado con 
la floración de la vida cristiana en nuestras parroquias. De hecho ya se están notando 
en la diócesis los primeros y abundantes frutos de esta labor misional. 

También merecen capítulo aparte los Ejercicios Espirituales, cuyas tandas se están 
multiplicando de un modo consolador. 

Nuestras dos Casas diocesanas están en constante movimiento. Y ya la Compa
ñía de jesús ha abierto una nueva Casa en Bastiagueiro. Hemos de notar con opti

mismo la multiplicación de tandas co
marcales y parroquiales para hombres. 
Cuando alguno podría creer que el ele
mento masculino huiría de este singular 
método de perfección, podemos constatar 
con alegría que son cada vez más frecuen
tes ŷ más numerosas las tandas de este 
tipo. He aquí unas cifras: 13 tandas en la 
Casa de Santiago y 6 en la de Puentedeu-
me han llevado a Ejercicios a un total de 
608 hombres, del mundo intelectual, 
obrero, rural y marinero. Y chicos de los 
mismos sectores sociales, en número de 
578, han cubierto 11 y 12 tandas respec
tivamente, en las citadas Casas de San
tiago y Puentedeume 

Creemos que, frente a tiempos feliz
mente idos, en que los hombres se veían 
dominados por un falso respeto humano 
impidiéndoles manifestar públicamente 
sus deseos de perfección, nuestra época 
acusa en el sexo fuerte una doble carac
terística: la de una notable preocupación 
por todo lo que dice referencia a la Reli
gión y la de una sinceridad plena para 
manifestar sus creencias sin miedo al r i 
dículo 

Y nuestros hombres - vamos a referir
nos ahora sobre todo a los medios rura
les que constituyen el núcleo más notable 
de nuestros diocesanos- van entrando 
por estos caminos, sin que se requiera 
hacer para ello grandes esfuerzos. Ahí 
están como prueba esas tandas realizadas 
ya en nuestras Casas diocesanas. 

Bien decíamos al principio que muchas 
veces las cifras pueden llevarnos a un 
sano optimismo. Creemos que en este 
caso está justificada nuestra satisfacción 
por el bien conseguido. Aun cuando no 
debemos dormirnos sobre los laureles; 
porque como contraste ahí están las 
Asambleas sacerdotales - a l a s que tam
bién nos referíamos - para decirnos, con 
sus encuestas, que es mucho todavía el 
camino que nos queda por recorrer. En 
numerosos pueblos la vida religiosa es 
lánguida, decadente. Y es necesario que 
la A. C. con sus organizaciones coopere 
intensamente a esta doble labor pastoral 
del Clero, en las Misiones comarcales 
para atender a la masa y en las tandas de 
Ejercicios espirituales para la formación 
de selectos. 

E U L T R E Y A 
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S E H A E S C R I T O E N . . . 

F A X 
TOQUE DE A T E N C I O N 

Un día lamentable, de triste re
cuerdo, los mercachifles del cine 
descubrieron que la explotación 
del mal era rentable. Mal día para 
el cine, que de noble arte, de cria
tura de Dios, se vió caído y cam
biado en bandeja de necedad y 
porquería. Desde entonces los ca
tólicos hemos de mantener esta 
doble y cruenta batalla: la de amar 
a l cine, tratando de preservarlo 
de las codicias inmorales y la de 
tener a raya a quienes lo bastar
dean. Y la batalla hay que darla, 
frecuentemente en el terreno de la 
Prensa. P o r eso no nos extraña 
la postura del diario «Manchester 
Uniom, norteamericano, que aca

ba de advertir a los empresarios 
de espectáculos que dejará de pu
blicar su publicidad a menos que 
se ajuste a las normas de la de
cencia. En un editorial, anuncian
do su propósito, el diario afirma 
que «Hollywood parece haberse 
vuelto loco, pues está cometiendo 
el error de creer que sólo lo de
pravado, lo antinatural y lo obs
ceno tiene atractivo para los 
norteamericanos». Y el periódico 
concluye: < Toda esa suciedad 
constituye un insulto a los hom
bres, las mujeres y los niños de 
nuestro pa í s* . 

Salvando las distancias, ¿no 
tendríamos que emplear parecida 
severidad para preguntar a nues
tros periódicos, a algunos de 
ellos, por qué consideran que la 
publicidad ha de basarse sobre la 
picaresca, sobre la insinuación y 
sobre el obligado empleo de tinta 
china para bajar faldas y subir 
escotes? Porque s i la publicidad 
ha de seguir siendo arte del en
g a ñ o y arte de la picardía, va a 
ser urgente que los periódicos ca
tólicos comiencen a enseñar los 
dientes a la publicidad. 

E C C L E S 1 A 
El cine que merecemos 

Frecuentemente ha des tacado 
Pío X I I la importancia actual de la 
opinión pública. Importancia cre
ciente a medida que se desarrollan 
los órganos difusores capaces de 
crearla o promoverla en las masas. 

Uno de esos órganos o medios de 
formar e influir en la opinión de 
toda clase de público es, sin duda 
alguna, el cine. Y, quizá, el más 
poderoso hoy por hoy. Pues, aparte 
de que alcanza por igual a niños y 
mayores, su forma de expresión, la 
imagen, no tiene posible rival que 
compita en eficacia gráfica o plas
ticidad sugestiva. 

De ahí que sea indispensable, si 
de verdad se quiere actuar en cris
tiano sobre este órgano de expre
sión, preparar una opinión pública 
católica disciplinada y exigente, que 
sepa calibrar la calidad artística y 
moral de los films. 

Pero no basta para ello que nos 
limitemos a una profilaxis reducida 
a contrarrestar la mayor o menor 
nocividad de las películas en circu
lación. En otras palabras, no es 
suficiente una simple labor tuitiva 
mediante la difusión de las califica
ciones morales de las cintas. Esta 
medida tiene, ciertamente, su im
portancia y está demostrada su efi
cacia entre nuestros públicos, con 
significativa repercusión en las ta
quillas. Pero .esa acción meramente 
defensiva será siempre incompleta 
si no va acompañada de un esfuerzo 
de educación propiamente dicho. Y 
hasta de una acción directa, intere
sando a personas y capitales en la 
misma producción. 

Para lo primero, es decir, para 
formar y educar el gusto del públi
co, es preciso comenzar por defi
nir, crear y propagar una cultura 
cinematográfica capaz de desarro
llar el sentido crítico, el refina
miento del gusto y la elevación del 
nivel estético y moral de las gentes. 
Hacer, en una palabra, de las masas 
el mayor número posible de espec
tadores conscientes, en condiciones 
de valorar la mercancía que se les 
ofrece. Labor ésta que, como todas 
las de especialización, requiere unas 
minorías o grupos, que pudieran lla
marse de cultura cinematográfica, 
capaces de adiestrar a otros en el 
mejor entendimiento del fácil len

guaje de las imágenes para buscar 
la riqueza estética, intelectual y 
moral del film. «La formación de 
animadores o portavoces de tales 
grupos —ha dicho el Papa, a través 
de la Secretar ía de Estado— tiene 
aquí una importancia decisiva, y 
nunca se insistirá demasiado sobre 
sus responsabilidades como educa
dores». Los «cine-clubs*, «cine
fórums», que por doquier van arrai
gando y creciendo, tienen un espe
cial papel en esta tarea. 

Pero es también precisa —aun
que más costosa— una intervención 
directa en la producción cinema
tográfica mediante la creación de 
propias productoras católicas y for
mación de sus propios artistas. Bas
taría que los pudientes se percata
ran de que, por encima del beneficio 
personal —quizá no pequeño— está 
el interés común de mejorar cons
tantemente él cine, incluso para 
defensa, a la larga, de sus propios 
capitales. 

En definitiva, a todos alcanza —y 
esto ha de preocuparnos— una par
te de responsabilidad en la produc
ción de los films. Que cada uno, 
pues, reflexione sobre su propio 
deber en este campo para que si, 
como ha dicho el Papa, mañana so
breviene una decadencia espiritual 
y cultural por una creciente influen
cia y afluencia del mal cine, no 
pueda reprochársenos el no haber 
sabido encauzar un instrumento ap
tísimo para educar y elevar las 
almas. 

Y, sobre todo, no olvidemos que 
un país, un público, tiene el cine 
que merece. 

M O S Q U E R A 
Géneros de Punto - Perfumería 
Paraguas - Artículos de Viaje 

Camisería - Confecciones 

PREGUNTOIRO. 21 TEL. 1127 

Angel Estévez Iglesias 
PAQUETERIA - MERCERIA 

GENEROS DE PUNTO 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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Organismos Diocesanos de Acción Católica 

Consejo Diocesano de Mujeres de A. C. 

CURSILLOS PARA DELEGADAS 
DE NIÑOS 

Del 20 al 22 de Diciembre pasado, se 
celebró en el Colegio de las Reverendas 
Madres Doroteas, un Cursillo para Dele
gadas de Niños, organizado por el C. D-
de las Mujeres de A, C. 

Asistieron 18 cursillistas, pertenecientes 
a 14 Secciones de la Organización. 

Actuaron como Profesores del Cursillo 
el Consiliario de la Junta Diocesana Muy 
Ilustre Sr. D. Pío Escudeiro, el del C. D. 
de Mujeres, Rvdo. P. Luciano Méndez 
Palleiro; la Delegada Diocesana de N i 
ños, Srta. Ramona Rey López, Delegada 
de Santa Lucía de La Coruña, Srta. Pilar 
Freiré Paz; Vocal de Graduadas de A. C 
Srta. Corona Sanmartín y D.a Carmen 
Garrido Losada, Presidenta del Centro 
de San Pedro de Mezonzo. 

Desarrollaron ponencias sobre Misión 
de la Delegada, su formación, cualida
des, psicología de la edad infantil, for
mación de los Niños en la piedad, el es
tudio, etc. 

CANASTILLAS INFANTILES 

Para no interferir la Campaña pro Na
vidad del Pobre, las Mujeres de la A. C. 
de Santiago, decidieron el traslado de la 
Campaña de la Canastilla para la festivi

dad de la Purificación de Ntra. Señora. 
De este modo se hacía centrar el recuer
do de las madres pobres en el Misterio 
de la Virgen Madre. 

La Campaña tuvo un éxito singular, 
pues las cestas colocadas en las Iglesias 
se vieron pronto llenas de prendas con
feccionadas con destino a los recién na
cidos. Además fueron abundantes las do
naciones en metálico con este mismo fin. 
De este modo pudieron completarse nu
merosas canastillas, que serán distribui
das entre las madres pobres de la ciudad. 

EXPOSICIÓN DE LABORES 

Con motivo de la Campaña de Navi
dad del Pobre, el Secretariado de Ense
ñanza del Consejo Diocesano lanzó la 
idea de la confección de prendas infanti
les en las Escuelas Nacionales de la zona 
de Santiago. 

Esta iniciativa fué acogida con notable 
interés por las Maestras, siendo numero
sas las Escuelas en que se confeccionaron 
tales prendas. 

Esta labor, que se vió impulsada y pa
trocinada por la Inspectora D.a Carmen 
de la Torre, dió como resultado la entre
ga de 4 canastillas y 14 lotes de ropa in
fantil. Todo ello figuró en una Exposi
ción del Consejo Diocesano, coincidien
do con las Fiestas Navideñas. 

En la decoración del hogar, Centros parroquiales, Colegios, Igle
sias, etc., juegan los tejidos, y su combinación de colorido, un papel 
importante. 

— presenfa maravi/Zosas creaciones en 7a-
^^^Vrf!P ^ ^ picena/ Alfombras continuas, Etamines, 
«P^a Bfflffl sask Rasos, Tafefas, etc., con cuyos artículos 
^ ^ ^ F &• A f t w i ^ C ? es fácil lograr una acertada decoración 

en cualquier estancia. 

También en paños para ropa talar presentamos un surtido inigualable 

Tora l , 3 Teléf . 1840 
S A N T I A G O 

Consejo Diocesano de las 

Jóvenes de A. C 

CURSILLO PARA DELEGADAS 
DE MENORES 

Del 20 al 22 de Diciembre se celebró 
en Santiago un Cursillo para Delegadas 
de Menores, organizado por el Consejo 
Diocesano. 

Las conferencias versaron sobre: "For
mación de la Delegada", "La Delegada 
y la familia", "La niña y la adolescente 
y sus distintos caracteres psicológicos", 
"Formación económica de las Menores", 
"Obligación y medios del sostenimiento 
de nuestras Obras", "Especializaciones", 
"Los Centros de Menores vistos por un 
padre" y "Lecturas infantiles". 

Actuaron como profesores del Cursillo 
el M. I . Sr. D. Pío Escudeiro, Reverendo 
D. Donato Dosil Lago, Rvdo. D. Rai
mundo García Veiga, D.a Rosa Castillo 
de Moreno Báez, D. Cándido Várela de 
Limia, Srta. Lourdes Otero, Srta. María 
Pilar Sánchez-Cantón y Srta. María del 
Carmen Cabeza González. 

Las lecciones tuvieron lugar en el Co
legio Mayor dirigido por la Institución 
Teresiana, asistiendo treinta cursillistas 
en representación de los Centros de la 
Diócesis. 

Gran Tintorería España 
S I N I G U A L E N G A L I C I A 

T E L E F O N O 1 0 2 3 

Casa Central : SANTIAGO 

C a s a C E I N O S 
NOVEDADES 

para Señora y Caballero 

C E N S U R A S A N I T A R I A N . 0 9 7 2 

U N G Ü E N T O G A R C I A 

GRANOS - FORÚNCULOS 
Q U E M A D U R A S - PANADIZOS 

ANTRAX - H E R I D A S 

SANATORIO NEUROPATICO 
Para enfermos nerviosos y psíquicos 

no manicomiales 
Pazo del Carmen Te lé fono 1541 

S A N T I A G O DE COMPOSTELA 

CONTRATISTA DE OBRAS 

Bonaval, 3 Y5. - SANTIAGO 
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-fil^unoá aópecioó de la 
CASAS DIOCESANAS DE EJERCICIOS ESPIRITUALES 

Actividades durante el año 1956 

Las Casas diocesanas de Ejercicios, sitas en San
tiago 37 Puentedeume, han tenido una constante acti
vidad durante el pasado año 1956, lo que refleja una 
preocupación entre los fieles por superarse en el 
cummplimiento de sus deberes de cristianos, tanto 
en lo que respecta a la propia perfección, como en 
10 que toca a la labor apostólica. 

En el total de 124 actividades distintas (Tandas 
de Ejercicios, Cursillos, Convivencias, Asambleas, 
etcétera) han participado más de TRES MIL fieles. 

Hay que destacar en este año la multiplicación 
de tandas comarcales y parroquiales para hombres. 
Tanda hubo en que participaron 46 hombres pertene
cientes a una sola parroquia. Igualmente fueron abun
dantes las tandas para universitarios y chicas univer
sitarias. Y van en aumento las organizadas para chicas 
de ambiente rural. 

He aquí la estadística de actividades publicada 
por el Secretariado diocesano de Ejercicios: 

Casa de Santiago 

Tandas de Ejercicios: 

11 de sacerdotes, con asistencia de . . . . 530 
2 de hombres de carrera 64 
9 de hombres de ambiente rural 251 
2 de hombres obreros 59 
6 de chicos universitarios 156 
2 de chicos empleados 26 
3 de chicos de ambiente rural 64 
2 tandas de mujeres de ciudades y villas . . 60 
3 tandas de mujeres de ambiente r u r a l . . . 70 
2 tandas de mujeres obreras 43 
2 tandas de chicas universitarias . . . . 64 
2 tandas de chicas de ciudades y villas. . . 46 
6 tandas de chicas de ambiente rural . . . 159 
1 tanda de chicas obreras 27 
1 tanda de chicas menores 30 

Total de tandas, 54.-Total de asistentes 1.449 

Otras actividades 

.3 Cursillos de Cristiandad, asistentes 
1 Asamblea 
2 Retiros de Hombres de A. C. . 

141 
25 

120 

Convivencia sacerdotal de 5 días de duración. 84 
Sacerdotes y Religiosos actuantes en las distin

tas actividades 84 

Total de actividades, 61 .-Total de participantes, 1 743 

Casa de Puentedeume 

Tandas de Ejercicios: 

2 de sacerdotes, con asistencia de . . . . 54 
10 de universitarios y otros estudiantes. . . 276 

1 de oficinistas 23 
1 de dirigentes de Acción Católica. . . . 13 
1 de marineros 22 
5 de obreros . 112 
2 de señoras 42 

12 de chicas 351 
3 de niños 66 

Total de tandas, 37.-Total de asistentes, 859 

Otras actividades 

4 Cursillos de formación religiosa, asistentes. 171 
10 Retiros sacerdotales 295 

1 Asamblea sacerdotal 50 
9 Retiros para seglares 246 
1 Asamblea de jóvenes de Acción Católica . 50 
1 Asamblea-convivencia de la A. Antoniana . 17 

Total de actividades, 63.-Total de participantes, 1.743 

ASAMBLEAS SACERDOTALES DE COMARCA 

Continuaron celebrándose las Asambleas sacer
dotales de comarca durante el año 1956. En el mes 
de Enero se reunieron los sacerdotes de los Arcipres-
tazgos de Bezoucos y Pruzos en Puentedeume; en 
Mayo, los de Barcala en Negreira y los de Sobrado 
en Curtis; en Junio, los de Juanrozos en Betanzos y 
los de la Mahía en los Angeles; en Octubre, los do 
Soneira en Bayo y los de Nemancos en Cée y los de 
Cerbeiro en Sada; y en Diciembre, los de la ciudad 
de La Coruña. 

El temario de estas Asambleas se refiere a diver
sos aspectos del Apostolado, dedicándose una espe
cial atención al estudio de las encuestas realizadas 
entre los párrocos de cada comarca para conocer el 
estado de la vida religiosa en los diversos Arcipres-
tazgos. 
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vida díoceáana en 1956 
En la clausura de todas estas Asambleas (que con 

las celebradas en años anteriores llegan a 26) partici
pó el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo, asistiendo 
también a las cuatro últimas el Excmo. Sr. Obispo 
Auxiliar. 

Misiones comarcales 

A lo largo del año 1956 ha continuado las Misio
nes comarcales, que por iniciativa del Eminentísimo 
Sr. Cardenal Arzobispo, se están celebrando en todo 
el territorio archidiocesano desde el año 1954. 

Los Arciprestazgos misionados en este año, du
rante los meses de Febrero, Marzo y Septiembre, 
han sido los de Cotovad, Moraña de Arriba y de 
Abajo, Bergantiños, Juanrozo y Abegondo, con un 
total de ciento cincuenta Parroquias. 

Intervinieron más de 300 misioneros, miembros 
del Clero diocesano, pertenecientes a nuestra dió
cesis y a alguna de las diócesis vecinas, y religiosos 
de diversas Ordenes y Congregaciones. 

Todas las Parroquias fueron visitadas, durante el 
transcurso de la Misión, por el Emmo. Sr. Cardenal 

Arzobispo y el Excmo. Sr. Obispo Auxiliar, quienes 
administraron también en estas visitas el Santo Sa
cramento de la Confirmación a numerosísimos fieles. 

De los frutos de estas Misiones comarcales habla 
la experiencia de numerosos casos de conversión de 
gentes apartadas de la práctica de sus deberes re
ligiosos. Aparte de ello revive la vida cristiana en 
muchas Parroquias en que iba descendiendo el nivel 
del espíritu religioso. 

Santa Pastoral Visita durante el año 1956 

Durante el año 1956, el Eminentísimo Sr. Carde
nal Arzobispo, con la ayuda del Sr. Obispo Auxiliar 
y del Excmo. Sr. Obispo de Wuhu, han practicado la 
Santa Visita Pastoral en 222 Parroquias de la Dió
cesis, siendo 38.671 el total de confirmados. 

Su Eminencia visitó 62 Parroquias, administrando 
la Confirmación a 14.935 fieles. El Dr. Nóvoa Fuen
te, hizo la visita a 65 Parroquias, confirmando a 
7.304 personas. Y el Dr. Zenón Arámburu, practicó 
la Visita Pastoral en 95 parroquias, siendo 16.432 los 
confirmados en ellas. 

DEBERES SOCIALES DE LOS 
CATOLICOS 

Con una visión real de las necesi
dades de la Iglesia española suele 
transmitirnos la Conferencia de Me
tropolitanos la consigna más oportu
na para cada momento. En este caso 
los Cardenales y Arzobispos de Espa
ña han decidido que la campaña para 
el bienio 1957-1958 tienda a proponer 
a los españoles el cumplimiento de los 
deberes sociales. 

Estamos un poco lejos de ser ejem
plares en esto. Se ha dicho en más de 
una ocasión que los españoles culti
vamos con esmero las virtudes indivi
duales, pero en cambio descuidamos 
las obligaciones que nos incumben 
como miembros de la sociedad hu
mana. Nuestro racial individualismo 
llega a hacernos olvidar que en nues
tro camino de perfección no podemos 
desentendernos de los hombres que 
nos rodean. También ellos, con sus 
problemas, forman parte del plan di
vino que les ha entrelazado con núes* 
tra salvación personal. Por ello sería 
poco cristiano, aparte de ser poco hu
mano, el prescindir de la atención 
debida a los problemas sociales. 

Y al hablar de lo social, no nos re
ferimos exclusivamente —tampoco lo 
hacen así nuestros Obispos—, a las 
meras relaciones laborales, aunque 
ellas sean parte principalísima en esta 
cuestión. Indudablemente hay mucho 
que hacer por lograr un más exacto 
cumplimiento de los deberes de la lla
mada «justicia social», no conformán
dose siquiera con el límite señalado 
por las leyes. Estas han de cumplirse 
como un mínimum de exigencias, aun
que es necesario traspasar lo legislado 
cuando las conveniencias de un orden 
social más justo y más equitativo lo 
exigieren. 

Pero, aparte de las cuestiones de 
justicia, hay otros deberes que miran 
al bien común, en el campo de la po
lítica, de los negocios, de la profesión, 
en resumen, en todo el ancho campo 
de las relaciones humanas, aun en lo 
que toca a lo puramente religioso. 

A todo ello hemos de mirar en este 
bienio, para que nos sirva de examen 
y de propósito en una materia en la 
que quizás haya mucho que revisar. 

Nuevo Profesor de Sagrada Escritura 
en el Seminario 

El antiguo Director de E ULTREYA 
y asiduo colaborador de nuestra Revista 
D. Jesús Precedo Lafuente, ha obtenido, 
después de brillantes oposiciones, la cá
tedra de "Introducción a la Sagrada Es
critura y Exégesis bíblica", para la que 
ha sido nombrado como Profesor Extra
ordinario por el Emmo. Sr. Cardenal-
Arzobispo. 

El Sr. Precedo Lafuente, que comenzó 
sus estudios en nuestro Seminario dioce
sano, cursó la Sagrada Teología en la 
Universidad Pontificia Gregoriana de 
Roma, licenciándose en esta Facultad. 

Más tarde, después de figurar como 
Profesor en nuestro Seminario y de aten
der a la Secretaría particular de Su Emi
nencia, cargos que alternó con la direc
ción de E ULTREYA, siguió estudios 
en el Pontificio Instituto Bíblico, por el 
que también es Licenciado. 

Damos nuestra enhorabuena al nuevo 
catedrático, augurándole una eficiente 
labor en sus lecciones sobre la Sagrada 
Escritura. 
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E L ASNO Y EL B U E Y JUNTO A LA CUNA DEL S A L V A D O R por Jesús Precedo Lcfuente, Pbro. 

Indispensables en nuestros naci
mientos, aun en los más escasos de 
figuras, como las ovejas y corderos, 
la abundante grey de los primeros 
adoradores de Cristo, el asno y el 
buey han dado tema de inspiración 
a los artistas que a través de los 
siglos se han ocupado del Nacimien
to del Señor. Aparecen por vez pri
mera en unos sarcófagos romanos 
del siglo IV, y con un papel de tan
ta importancia que en uno de ellos 
—el que ahora se conserva en la 
Basílica Constantiniana de M i l á n -
han desplazado a José , María y los 
Pastores, y son ellos los únicos ado
radores del Niño. El autor de uno 
de los frescos de las Catacumbas 
de San Sebastián quiso hacerlos tan 
conscientes de su misión, que los 
figuró arrodillados junto a la Cuna 
con la misma postura devota con 
que los toscos pastores veneran al 
recién nacido Hijo de Dios. 

En realidad, nada nos dicen los 
Evangelios acerca de estos dos ani
males. San Mateo y San Lucas, los 
dos solos Evangelistas que nos han 
legado noticias sobre el nacimiento 
de Jesús, han sido escuetos en lo 
que a detalles se refiere. Silencian, 
desde luego, la presencia del asno 
y del buey, que la tradición, como 
hemos visto, no echa nunca en olvi
do, al menos desde la época de los 
sarcófagos mencionados. No sabe
mos si tal tradición existió antes 
del siglo IV o no. Hasta ahora se 
creía que el apócrifo Evangelio del 
Pseudo Mateo fuese el primer es
crito que mencionase los animales 
en la gruta de Belén. 

Hoy tal afirmación no tiene razón 
de ser, porque va adquiriendo con
sistencia la opinión de que el citado 
apócrifo no es anterior al siglo IV. 
Así las cosas, la primera mención 
escrita pasa a ser la de la carta 108 
de San Jerónimo, que, por cierto, 
da como histórico el hecho de la 
presencia del buey y el asno, vien
do en él el cumplimiento de unas 
palabras del profeta Isaías. Sin em
bargo, a pesar de la antigüedad de 
estas noticias, el silencio de los si
glos anteriores, en especial el de 
los Evangelios canónicos, no nos 
permite darles valor de historia, 
bien que la cosa resulte simpática 
y sea verosímil. 

Es muy probable, en efecto, que 
la Sagrada Familia se sirviese de 
un asno para reducir en lo posible 
la incomodidad del viaje de 130 k i 
lómetros, distancia que en números 
redondos separa a Nazaret de Be
lén. Porque el asno, aunque era ca
balgadura de honor —como lo de

muestra el hecho de que Cristo la 
escogiese para su entrada triunfal 
en Jerusalén—, por su abundancia 
en Palestina estaba al alcance de 
las fortunas más módicas. No es de 
extrañar que San José poseyese uno 
o se lo procurase para aquel viaje, 
del que pensaba —el ángel había de 
hacerle cambiar de planes— que iba 
a regresar pronto. Quizá, pensando 
en que los viajeros habían llevado 
consigo el asno, nos lo pintan los 
artistas con mucha frecuencia en
jaezado y atado con una cuerda 
como si acabase de llegar al es
tablo. 

No sucede así con el buey, que 
siempre pintan suelto. Ni hemos de 
creer, con el autor del mentado 
apócrifo del Pseudo Mateo, que 
San José trajese consigo yuntas y 
rebaños. No nos dan los Evangelios 
fundamento para suponerlo, ni el 
estado de pobreza que todos pintan 
al describir a la familia de Jesús es 
compatible con tales posesiones, ni, 
en caso de que las tuviesen, tenían 
razón para hacerse acompañar de 
ellas por los ocho días que podía 
durar el desplazamiento a la ciudad 
de David. Si el lugar en que se re
fugiaron era una de las numerosas 
grutas existentes en los contornos 
de Belén para refugio de ganados y 
pastores, no es difícil que allí estu
viesen cobijados ganados, y así lo 
supone algún comentarista, como el 
ilustre Abad Ricciotti. 

Que estos ganados fuesen preci
samente bueyes no es cosa desca
bellada, toda vez que eran muy 
abundantes en Palestina, y más en 
estas regiones meridionales. De los 
bueyes hablan mucho los libros del 
Antiguo Testamento. Bástenos re
cordar los 22.000 que hizo sacrifi
car el rey Salomón con motivo de 
las solemnidades de la consagración 
del Templo de Jerusalén. Los bue
yes fueron siempre, con los corde
ros y ovejas, los animales preferi
dos para los sacrificios sagrados. 
Y de aquí arranca, aunque con un 
poco de violencia, la aplicación del 
toro de la visión de Ezequiel como 
símbolo al evangelista San Lucas 
por el hecho de que el autor del 
tercer Evangelio comienza su na
rración con el relato del holocausto 
ofrecido en el Templo por Zacarías, 
el padre del Precursor. 

En cambio, no parece muy expli
cable el que hubiese un buey sola
mente y no una manada. Las cir
cunstancias en que se encontraba 
la Sagrada Familia y que habían 
motivado el que, no habiendo un 
lugar reservado en la posada común. 

buscasen un establo en los contor
nos de la diminuta Belén, más bien 
parecen recomendarnos la conclu
sión de que la cueva estaba enton
ces vacía, bien porque su propieta
rio se había marchado a vivir a otro 
lugar y había llevado sus ganados o 
había hecho un establo nuevo, ya 
porque el Nacimiento de Cristo 
tuvo lugar en la época en que so
lían salir con los ganados a los ex
tensos campos de las afueras —la 
historia de los hijos de Jacob en 
otros tiempos es un ejemplo — y allí 
mismo pasaban la noche, con lo que 
tiene una explicación más obvia el 
anuncio del ángel de los Pastores. 

Si la presencia del asno nos pare
ce lógica, la del buey único es más 
problemática. Quizá hemos de bus
car el fundamento de la tradición 
en las palabras que ocho siglos 
antes había escrito Isaías: «Conoce 
el buey a su dueño, y el asno el pe
sebre de su amo; pero Israel no 
entiende, mi pueblo no tiene co
nocimiento» (Is. 1,3). Estas pala
bras no tienen una proyección pro-
fética, sino sólo la misión de poner 
de relieve, por una especie de pa
ralelismo antitético muy frecuente 
en la literatura hebrea, la ingrati
tud de Israel para con su Dios. 
Sólo en sentido acomodaticio pue
den aplicarse a las circunstancias 
de la Natividad de Jesús . Quizás no 
ha dejado tampoco de influir la de
fectuosa traducción que los autores 
de la Versión Alejandrina hicieron 
del verso 2 del Capítulo I I I de la 
profecía de Habacuc, que leyeron, 
tal como se conserva aun hoy en el 
Breviario Dominicano (5.° respon-
sorio de los Maitines de Navidad): 
«Te manifestarás en medio de dos 
animales». El texto hebreo, en cam
bio, tiene un sentido muy distinto, 
el que encontramos en nuestras tra
ducciones de la Biblia: <manif¡ésta-
los en medio de los tiempos», como 
un deseo del Profeta de que la in
tervención divina no se haga es
perar. 

De todos modos, la escenifica
ción del texto de Isaías goza hoy 
de una práxis de dieciocho siglos 
al menos, y a grandes y pequeños 
nos parecería mal que, por un pu
rismo textual, se quitasen de nues
tros Belenes estas dos figuras que 
completan a maravilla el cuadro 
plástico del homenaje de la natura
leza al Señor. El homenaje que ella 
—y no sólo los hombres - le debe, 
ya que también por ella se encarnó 
Jesús , «el primogénito de toda cria
tura». 
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Caja de Ahorros-Monte de Piedad de Santiago 
Sucursales en: Noya, Muros, Riveíra, Padrón, Negreíra, Santa Comba, Ordenes, 

Boiro y Sierra de Outes 
IMPOSICIONES: 

Se admiten: Al 2 por 100, en libretas a la vista. 
Al 2 y medio por 100, en libretas a plazo de seis meses. 
Al 3 por 100, en libretas a plazo de un año. 

PRÉSTAMOS: 
Se conceden: Con garantía de valores, ropas y objetos.-Con garantía de 
libretas a plazo. —Con garantía de fincas rústicas y urbanas. —Con garan
tía personal. 

H I J O S D E OL IMPIO P E R E Z 
B A N Q U E R O S 

SANTIAGO D E COMPOSTELA: Plaza de Cervantes, 16 

V I L L A G A R C I A D E AROSA: Méndez Núñez, 3 
C A S A S A N T E C E S O R A S : 

Manuel Pérez Sáenz 1847 - 1884 Olimpio Pérez 1902 -1909 
Hijos de Pérez Sáenz 1885 -1901 Olimpio Pérez e Hijos 1910-1915 

Rábago y Barreras, S. A. 
CONSERVAS 

Puebla del Caramiñal 
(CORUÑA) 

J o s é M á i z B u s t o 
MÉDICO INTERNISTA 

RAYOS X 

Huérfanas, 19-1.° SANTIAGO 

S E V E R S N O D I A Z 
S I E M P R E U L T I M A S N O V E D A D E S 

P r e g u n t o i r o , 3 5 

• 

EL ENCANTO Calzados 
A v . d e F l g u e r o a , 11 - S A N T I A G O 

CAJA DE AHORROS-MONTE DE PIEDAD de LA CORUÑA 
F U N D A D A E N 1 8 7 6 

S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S 

A r z ú a , B a y o , B e c e r r e á , B e t a n z o s , C a r b a i l o , C a r i ñ o , C é e , C u r t í s , C h a n 
t a d a , L u g o , M e l l i d , M o n f o r t e d e L e m o s , S a n t a M a r t a d e O r t i g u e l r a , 
P a r g a , P u e b l a d e l B r o l l ó n , P u e n t e s d e G a r d a R o d r í g u e z , R á b a d e , 

S a r r i a , V i l l a l b a , V i l l a n u e v a d e L o r e n z a n a , V i v e r o 

Agencia Urbana N.0 l . - E n Concepción Arenal n.» 3. LA CORUÑA" 
Agenda en Madrid. - Instituto de Crédito de las Cajas Generales de 

Ahorro. Calle de Alcalá núm. 27. MADRID. 
Operaciones principales. - Imposiciones ordinarias, a plazo de seis meses 

y de un año. Cuentas corrientes de Ahorro a la vista. Libretas de Ahorro Infan
t i l , Se facilitan huchas. Préstamos con garantía hipotecaria, personal y sobre 
Valores. Compra y Venta de Valores por cuenta de Imponentes. Depósitos de 
valores y cobro de cupones y dividendos. 

S A N A T O R I O D E L A M E R C E D 
M E D I C I N A - C I R U G I A - E S P E C I A L I D A D E S 

PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 

Instalado con todos los adelantos y perfeccionamientos modernos 

Regido por las Hermanas M e r c e d a r í a s de la C a r i d a d 

Dr. Teijeiro (Frente al Garage Núnez) - Teléfono 1341 - SANTIAGO 

FARMACIA DELGADO 
Búa del Villar, 54 

Teléf. 1229 

Santiago de Compostela 

SANATORIO QUIRURGICO DE 

SAN LORENZO 
de los Doctores 

ALSINA y M. DE LA RIVA 

Teléfono 1009 Santiago 

SUCESORES DE 

MANUEL IGNACIO GONZALEZ 
ESPECIALIDAD EN PAÑERIA 

Calderería, 46 y 48 SANTIAGO 

F A B R I C A D E C H O C O L A T E DE 

J E S U S R A P O S O Y C.,A 
C A R A M E L O S Y G A L L E T A S 

Huérfanas, 15 - Teléfono 1401 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

O P T I C A 

H U E R F A N A S , 1 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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DEBERES C I V I C O S DE L O S 
C R I S T I A N O S 

Es muy cierto, pero también es 
muy poco comprendido, que no se 
puede ser cristiano a medias. El 
individuo en su vida de relación se 
desenvuelve y actúa en los campos 
familiar, profesional y ciudadano; 
las virtudes cristianas y la ley moral 
tienen que servir como normas de 
conducta tanto en la vida pública 
como en la vida privada. Pero así 
como, a Dios gracias, se suele com
prender perfectamente quien cum
ple y quien no con sus deberes fa
miliares materiales y morales, el 
pueblo, en general, no aprecia muy 
claramente cuáles son los deberes 
que incumben al profesional y po
see un concepto totalmente desdi
bujado, si es que posee alguno, de 
los deberes ciudadanos de la per
sona. 

El mal no está localizado en parte 
alguna y puede considerarse epide
mia mundial. Prueba de ello es que 
al tiempo que nuestra Conferencia 
de Metropolitanos señalaba la con
signa de «Deberes sociales de los 
Católicos» como guía de los traba
jos de la Acción Católica para el 
bienio 1957-58, la Conferencia del 
Episcopado del Canadá en el norte 
de América proponía a sus fieles 
en el mes de Noviembre pasado 
algunas consideraciones sobre la 
práctica cristiana del civismo, 
cuya lectura ha inspirado la redac
ción de las presentes líneas (Eccle-
sia X V I I I , 117 1957). Según los 
Prelados Canadienses el civismo 
puede definirse de manera sencilla 
como: *la voluntad firme y constan
te de subordinar el bien personal o 
todo interés particular al bien co
mún de la sociedad». En otras pa
labras no es más que personificar 
en la sociedad al prójimo cuyo amor 
es uno de los preceptos máximos 
de nuestra religión sacrosanta. 

De otro lado no hay que olvidar 
que el hombre debe, en cierto modo, 
a la sociedad la vida y los bienes de 
que disfruta, a la vez que su familia 
es solidaria de la misma sociedad. 
Justo es que nuestra conducta y 
nuestra gratitud no defrauden a la 
sociedad para que ésta pueda con
tinuar desempeñando su papel cerca 
de todos sus miembros. 

El buen cristiano debe destacar
se entre todos por la calidad de su 
civismo, lo mismo que por el cum

plimiento de sus obligaciones fami
liares y profesionales y en todas 
ellas, conforme decía San Agustín 
«midiendo sus progresos por el 
anhelo de dar al bien común la 
preferencia sobre nuestra ventaja 
personal». 

A todos nos incumben deberes 
cívicos, ya sea en calidad de go
bernados o de gobernantes y tan 
importante es que el gobernado 
cumpla las leyes justas que dicte la 
autoridad civil, al actuar (en decir 
de San Pablo) como instrumento de 
Dios para conducir a los hombres 
al bien, como que, llegado el caso, 
acepte un cargo público, no para 
provecho propio o de sus amigos, 
sino para el mayor bien común. 

A los miembros de la Acción Ca
tólica corresponde favorecer el ere 
cimiento del civismo, de manera ge
neral por el desarrollo del sentido 
comunitario y de manera particular 
procurando en todas sus actuacio
nes el destierro del egoísmo, ins
pirando ya en el hogar desde edad 
temprana la entrega de los jóvenes 
a las tareas comunes, el gusto de 
servir más bien que el de ser servi
dos. Prosiguiendo en la escuela, 
educación secundaria y superior y 
aprovechando las muchas ocasiones 
que ofrecen los hechos de la vida 
corriente para poner de manifiesto 
que nuestro fin social no es el pro
curar, muchas veces sin reparar en 
los medios, el bien particular sino 
cooperar a establecer las condicio
nes exteriores y sociales que per
mitan a cada uno obtener por su 
propio y honrado esfuerzo la per
fección humana que puede legítima
mente esperar. Y esto con tanta 
mayor intensidad cuanto más eleva
da sea la posición política o econó
mica del interesado en la sociedad, 
porque como en tantos otros casos, 
nada mejor para incitar al pueblo a 
cumplir bien con sus deberes cívi
cos que el ejemplo de los propios 
gobernantes y personas destacadas, 
que actúan con competencia y cul
tivan las virtudes que exige el ejer
cicio de sus funciones. Por el con 
trario nada desmoraliza tanto como 
el observar que muchos que ocupan 
una posición destacada se caracte
rizan por la flojedad de las normas 
morales que rigen su conducta, so
bre todo en el aspecto ciudadano, 
aunque algunos de ellos quizá pre

tendan ser cristianos, pero sólo en 
su vida particular. 

Estamos en la edad de los suce
dáneos y así como todo se adultera, 
se pretende acallar a muchas con
ciencias disfrazando los robos de 
estraperlismo y al incivismo, en 
algunas de sus manifestaciones, de 
gamberrismo. Mas no hay que ol
vidar que el programa del examen 
final de nuestra vida versará sobre 
nuestra Caridad y que el Mundo 
actual, según las revelaciones de 
Fátima, no se salvará si no es por 
una gran efusión de Caridad. Esta 
reina de las virtudes no impone lí
mites a sus dominios y la vida ciu
dadana, como se ha visto, es uno 
de los campos más amplios en que 
a diario debe ejercitarla el cristia
no íntegro. 

F. B. 

T A N D A S DE EJERCICIOS 

Casa Diocesana de Santiago 

FEBRERO 1957 

Del 1 al 5.—Universitarias. Tanda 
de Ejercicios organizada por el 
Opus Dei. 

Del 5 al 10.-Chicas de ambiente 
rural. Tanda de Ejercicios. 

Del 10 al 14.—Sacerdotes. Tanda 
ordinaria. 

Del 15 al 20.— Chicas de Acción 
Católica. Tanda de Ejercicios 

Del 21 al 26.-Catequistas del Ar-
ciprestazgo de Barcala y otros. 
Tanda de Ejercicios. 

D E L E G A C I O N D I O C E S A N A 

DE M I G R A C I O N 

En los dos primeros meses de 
actividad de la Comisión Católica 
de Migración en la Diócesis, as
cienden a varios centenares los fa
miliares (esposos, padres, hijos y 
hermanos) que están tramitando la 
deseada reagrupación con los suyos 
en América, aspiración hoy realiza
ble gracias a la ayuda de la Iglesia, 
que reduce el importe de sus pasa
jes a menos de dos mil pesetas. 

Se ha procedido ya al montaje de 
dos oficinas totalmente gratuitas en 
LA CORUÑA (Pabellón de la Adua
na, Puerta Sur) y PONTEVEDRA 
(Plaza de Teucro, 8-1.°, Soporta
les) para todo emigrante que quiera 
acudir a ellas. 
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