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Una inmigracion peculiar 

En diciembre de 1940 desembarc6 en el puerto de Buenos Aires un grupo de 
unos cien inmigrantes, procedentes de lnglaterra. Sus integrantes eran 
oriundos de distintos paises: Alemania, Rolanda, Suiza, lnglaterra, Francia y 
Suecia, y llamaban la la atenci6n por su indumentaria: las mujeres se cubrian la 
cabeza con pafiuelos oscuros de lunares blancos y llevaban vestidos largos a 
estilo de las aldeanas alemanas, mientras que los varones usaban ropa negra 
raida, sombrero negro y tirantes, y todos lucian barba. Por su extraiia 
apariencia y por el hecho de haber llegado en grupo, esos pasajeros 
despertaron curiosidad en el puerto. 

Pronto se aclar6 que los miembros del grupo pertenecian a una secta 
anabaptista pacifista, que se designaba a si misma como "Sociedad de 
Hermanos"; establecidos en Inglaterra en los ultimos afios, habian tenido que 
abandonarla debido a la guerra. En Buenos Aires se detuvieron por corto 
tiempo, porque su punto de destino era el Paraguay. Habian llegado al puerto 
como pasajeros de primera clase en un lujoso transatl{mtico de la linea "Blue 
Star" y siguieron viaje en una serie de medios de transporte cuyo nivel fue 
bajando a medida que subian hacia el norte, en direcci6n al Paraguay. Primero 
viajaron en un vapor fluvial, luego en un transbordador, ya continuaci6n en 
una almadia desvencijada que los dej6 en el puerto de Rosario en el Paraguay; 
de alli siguieron en carretas de bueyes hasta la colonia menonita que los acogi6 
en los primeros tiempos. 

Un mes mas tarde, el grupo adquiri6 una hacienda de 8000 hectareas en el 
este del pais, al noreste de Asunci6n. En enero de 1941 se instal6 alli un grupo 
de vanguardia y poco despues empezaron a llegar grupos de inmigrantes de la 
misma secta, que seguian viniendo de Inglaterra en plena guerra, cruzando en 
barco el Oceano Atlantico, infestado de submarinos alemanes. En total 
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hicieron la travesia 350 hombres y mujeres (195 adultos y 155 niiios). Tuvieron 
la suerte de que ninguno de los barcos en que viajaron fuera atacado. 
"Estabamos bajo proteccion divina", afirmaron mas tarde1• 

lQuienes eran los integrantes de aquel grupo? lC6mo y por que llegaron al 
Paraguay? 

La secta de los Bruderhof fue fundada en Alemania en 1920, durante el 
periodo de inquietud intelectual que atravesaron por aquel entonces los 
movimientos juveniles alemanes. Su fundador e ide6logo, Eberhard Arnold, 
era un joven te6logo aleman, secretario de la asociaci6n cristiana de 
estudiantes. En el curso de la Primera Guerra Mundial se habia convertido en 
pacifista y, terminada la contienda, encabez6 un grupo de j6venes, a los que 
orient6 hacia una vida de realizacion de los ideales cristianos que el predicaba. 
En sus escritos teologicos, publicados a principios de los aiios 20, Eberhard 
Arnold condeno los valores de la sociedad capitalista, que al ensalzar el 
individualismo y la codicia, destruia la capacidad del ser humano para 
establecer relaciones exentas de egoismo, y llevaba al distanciamiento entre los 
hombres y tambien entre el hombre y Dios. 

Su concepcion era maniquea: veia al mundo a su alrededor dominado por las 
fuerzas del mal y por "Mammon", el dios dinero. Arnold afirmaba que solo 
mediante la fe en el poderio de Jesucristo para desarraigar el imperio del mal, 
se lograria alejar a "Mammon" y se alcanzaria la fraternidad universal. Sus 
creencias estaban libres de todo rastro de ritualismo o de antropomorfismo. 
Instaba a sus seguidores a vivir de acuerdo a los dictados de la fe. Segun el, el 
mal se debia extirpar "desde adentro", practicando cierto regimen de vida. 

Arnold se veia a si mismo como una herramienta en manos de Dios, 
investida de la misi6n de realizar Su voluntad en la tierra. Como tal, se creia el 
continuador de los reformadores, de quienes habian luchado contra la 
autoridad de las iglesias constituidas, de aquellos que habian aceptado la 
misi6n del Espiritu Santo. Entre todos, sentia especial veneraci6n por los 
Ap6stoles, cuyas cualidades caracteristicas estimaba ser cooperaci6n, pureza, 
pacifismo y unidad. Vivir segiln la "regla de vida apost6lica;' significaba llevar 
una existencia de trabajo, diligencia, caridad y cooperaci6n. Tal existencia 
debia reflejarse tambien en la vestimenta del individuo, en su comportamiento 
yen los enseres que utilizaba. 

Arnold profesaba que el pacifismo y la no violencia eran obligaci6n de todo 
buen cristiano. Ademas, un buen cristiano no debia participar en los asuntos 
del Estado, votar o ejercer cargos politicos. Con todo, reconocia la 
importancia del Estado como instituci6n temporal, encargada de funciones 
vitales en el periodo previo a la instauraci6n del Reino de los Cielos en la 
Tierra. 

El papel de la comunidad que habia fundado consistia, segun el, en ofrecer 
un ejemplo real del futuro Reino de Dios, lo cual s6lo era posible a condici6n 
de "nacer de nuevo" en el seno de la comunidad. Esto se lograba mediante el 
bautismo, que s6lo podia administrarse a quien habiendo hallado la fe y 
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renunciado a toda codicia y ambicion personal, se mostraba asi dispuesto a 
convertir su vida en piedra para la edificacion del Reino de los Cielos en la 
Tierra. Arnold exigio a su grey no solo que dieran vivo testimonio de la 
posibilidad de una vida de fraternidad cristiana y vivieran en paz y harmonia, 
sino tambien que se dedicaran a la actividad evangelizadora; no solo ser la 
"cabeza de puente" del Reino de los Cielos en la Tierra, sino tambien combatir 
contra Mamm6n, ser una iglesia combatiente, que participara en la lucha 
contra las fuerzas del ma12. 

Una descripci6n concisa de los primeros tiempos y de los pasos iniciales 
puede encontrarse en la entrevista que otorgo uno de los miembros del grupo, 
Alan Stevenson, en 1945 a un periodico uruguayo: 

"En 1920, despues de la ultima guerra, comenzamos a vivir juntos y teniendo 
todas las cosas en comun, tomando como modelo la Iglesia Primitiva en 
Jerusalen. Al iniciar nuestra obra fuimos unos pocos, pero pronto alcanzamos 
el numero de quinientos. Primero formamos la comunidad en Alemania. 
Cuando subio Hitler al poder empezaron las dificultades, sobre todo en cuanto 
a la ensefianza y despues por motivo del sevicio militar obligatorio, porque de 
acuerdo a los principios de nuestra organizacion no podemos llevar armas. 

"En 1937 la Gestapo vino a la comunidad y la clausur6 dandonos 24 horas 
para salir del pais, no permitiendosenos llevar mas que lo puesto y el dinero 
necesario para trasladarnos a Rolanda. Finalmente llegamos a Inglaterra, 
donde pudimos formar la comunidad, uniendose muchos ingleses al 
movimiento. Todo marcho bien hasta la guerra mundial. El gobierno britanico 
se mostro amistoso hacia nosotros a pesar de tratarse de una entidad 
internacional. Pero por esta misma causa la gente que nos rodeaba inici6 sus 
hostilidades, negandose a adquirir nuestros productos de granja y pidiendo 
mas tarde al gobierno que interviniera nuestra organizacion. Como 
consecuencia de esta presion, las autoridades nos dieron a elegir entre la 
internacion o salir del pais, prometiendonos todas las facilidades posibles en 
tiempos de guerra si optabamos por esta ultima alternativa. Esta es la razon 
por la cual nos encontramos ahora en el Paraguay, cuyo gobierno y pueblo nos 
han recibido bien"3. 

Al Paraguay habian llegado por recomendacion de la Iglesia menonita, que 
les ayud6 en esa hora dificil. Los menonitas son tambien una secta anabaptista, 
que se esta extendiendo en el mundo moderno y cuyos adeptos colonizan 
parajes inhabitados. A partir de 1929 empezaron a establecerse en el Paraguay. 
El gobierno paraguayo, deseoso de atraer colonos agricultores, les otorg6 
privilegios que les permitieron mantener su forma de vida sin estorbo4• Un 
grupo menonita, establecido en el Paraguay unos afios antes, brindo asistencia 
y hospitalidad a los primeros colonos del Bruderhof que llegaron de lnglaterra 
y les ayudo a adquirir la "estancia", que recibio el nombre de "Primavera". 

La estancia "Primavera" estaba situada en una zona apartada, de clima 
subtropical, en la region este del pais, al noreste de Asuncion la capital. Los 
"hermanos" se concentraron en ella rapidamente. Faltaban casas y las 
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condiciones de habitaci6n eran dificiles, por lo que su primera tarea fue la de 
edificar construcciones provisionales que permitieran alojar mejor a la 
poblaci6n de la estancia. Con este fin, los "hermanos" en el Paraguay 
construyeron un aserradero ya en la etapa inicial y utilizaron la madera 
producida para levantar los edificios de la primera colonia: "Isla Margarita". 
Los edificios eran apenas grandes cobertizos sin paredes ni tabiques internos. 
Por suerte para ellos, lograron traer de su antigua propiedad de los Cotswolds 
un buen numero de maquinas y aperos agricolas, con los que empezaron de 
inmediato a trabajar la tierra. Plantaron un huerto y sembraron tambien otros 
varios cultivos. 

El primer afio se caracteriz6 por la incorporaci6n de muchos nuevos adeptos. 
En ese afio fueron llegando todos los demas grupos, con numerosos miembros 
nuevos, que se habian adherido en Inglaterra. El ultimo grupo cruz6 el oceano 
y lleg6 a la estancia "Primavera" en el verano de 1941. Pronto qued6 claro que 
no habia alli sitio para 195 adultos y 155 nifios, de modo que emprendieron 
inmediatamente la construcci6n de un segundo poblado en Loma Jhoby, a 
unos tres kil6metros del primero. Mas tarde se estableci6 un aserradero para la 
producci6n y venta de tablas, asi como una carpinteria que producia distintos 
articulos de madera. Con el tiempo esa actividad se convirti6 en importante 
fuente de ingresos, y su reputaci6n se extendi6 hasta Asuncion. Otra actividad 
importante que se desarro116 desde el comienzo fue la cria de ganado. Llegaron 
a poseer un hato de 2500 reses vacunas para la producci6n de carne5• 

En 1946 se fund6 una nueva poblaci6n, Hamada Ibate. Los "hermanos" se 
declararon dispuestos a acoger y atender a 60 huerfanos europeos y planearon 
convertir a lbate en sociedad de nifios. Para ello era necesaria ayuda 
financiera, que los hermanos esperaban obtener de sus simpatizantes. Con tal 
fin dieron publicidad a su proyecto, y los peri6dicos publicaron reportajes al 
respecto. El diario La Idea de Montevideo escribia: 

"La Sociedad Fraternal Hutteriana busca acoger 60 nifios 
huerfanos de la Europa devastada y ya hace los tramites necesarios 
para traerlos de alli. Todos los que no han tenido que soportar los 
horrores de la guerra, tienen responsabilidad de ayudar, 
especialmente a los nifios inocentes. Si no les ayudamos ahora ya 
participamos en la culpa de la pr6xima guerra con los horrores y la 
miseria. Para nosotros esta ayuda significa la inversion de 500 pesos 
uruguayos para cada nifio para la construcci6n de las casas 
respectivas y sus instalaciones, aparte de la manutenci6n. Pero 
como nosotros somos pobres, rogamos a los amigos que nos 
ayuden''6. 

Surgieron dificultades por parte de los gobiernos interesados. El proyecto no 
lleg6 a realizarse e lbate se convirti6 en un poblado ordinario, en el cual se 
instalaron la panaderia, la zapateria y el taller de costura. Tambien se traslad6 
al nuevo poblado la libreria central de los hermanos, queen 1950 contaba unos 
15.000 volumenes y era por aquel entonces la mayor del interior paraguayo. 
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Las tres colonias estaban pr6ximas una a otra: apenas unos kil6metros 
mediaban entre ellas. La actividad agropecuaria constituia su principal fuente 
de ingresos. En un principio aplicaron tecnicas traidas de Europa, pero pronto 
empezaron a adoptar los metodos del pais. No era posible hacer funcionar 
debidamente las maquinas, debido a la gran distancia a que se hallaban de la 
capital Asuncion, y tambien a causa del poco desarrollo tecnologico del 
Paraguay. Los mecanicos se veian obligados a improvisar reparaciones queen 
Europa habrian hecho talleres o estaciones de servicio especializadas. Las 
colonias tuvieron que organizarse para satisfacer por si mismas sus 
necesidades. En este sentido, el numero y variedad de su poblacion eran una 
ventaja. Se importaron maquinas agricolas de Estados Unidos (inclusive dos 
tractores) y dos camiones de Gran Bretana. Sin embargo, pese a la diversidad 
de su producci6n, les era dificil vivir de la agricultura y tuvieron que buscar 
nuevas fuentes de ingreso. Algunos miembros salieron a trabajar en el exterior, 
en instituciones del Estado, en empresas agricolas o de ingenieria, y tambien en 
una estacion experimental norteamericana que funcionaba en la zona'. En 
1950 lograron suministrar a todas las colonias energia electrica, que bastaba 
para uso domestico, para las necesidades de los sectores industrial y agricola, y 
tambien para los comedores y lavanderias comunales. 

En 1942 alquilaron en Asuncion una casa que les sirvio de oficina y tambien 
de centro de exposicion de sus productos. La funcion de la oficina era la de 
servir de representacion de los hermanos en sus relaciones con las autoridades 
y tambien en sus contactos con comerciantes para la compra de suministros y 
la venta de su produccion. La mayoria de los ocupantes de la casa de Asuncion 
eran jovenes, enviados a la capital a estudiar en la Universidad, asi como 
muchachas que cursaban estudios de enfermeria y muchachos que aprendian 
profesiones tecnicass. 

Las dificiles condiciones de transporte en el interior del pais hicieron que con 
el tiempo se empezara a utilizar el transporte aereo entre las colonias y 
Asuncion. Junto a "Primavera" se construyo una pista de aterrizaje para 
avionetas. El transporte aereo se utilizo sobre todo para fines medicos, cuando 
era necesario trasladar un paciente a la capital con urgencia. El desarrollo de 
las relaciones con la capital obligo tambien a establecer una red de 
comunicacion interna por radio entre las colonias y la casa de Asuncion9. 

En 1950 la Sociedad de Hermanos habia logrado crear una base estable para 
la vida de su comunidad, en todos los aspectos menos el economico. Los afios 
de permanencia en el Paraguay fueron afios de pobreza. Aunque la comunidad 
se autoabastecia en productos del campo, y en particular en alimentos, no 
habia comida suficiente para todos. Pese a que poseian un gran hato de 
ganado, la leche no bastaba para toda la poblacion y se reservaba para los 
nifios y las mujeres embarazadas. No habia tampoco un mercado amplio en el 
Paraguay para los productos industriales de madera de la comunidad, asi que 
con el tiempo empezaron a venderlos a turistas. En el plano financiero, las 
colonias de la estancia "Primavera" dependian del apoyo brindado por amigos 
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de iglesias allegadas a la suya y por los cuaqueros de Estados Unidos. Sus 
solicitudes de ayuda las basaban en las funciones sociales y misioneras que 
cumplian en el Paraguay. 

Desde los primeros tiempos en el Paraguay, se desarro116 una actividad 
educativa en las colonias. En 1950, cada colonia poseia una escuela primaria, 
en la que las clases se daban en aleman e ingles (s6lo en una etapa mas 
avanzada empezaron a estudiar espafiol en las clases superiores). Cada colonia 
tenia una escuela con nueve grados, en la que los nifios estudiaban por la 
mafiana y trabajaban o jugaban bajo vigilancia por la tarde. Los nifios 
pequefios eran atendidos por nifieras en casas cunas y guarderias. Una escuela 
secundaria, que se estableci6 en un lugar centrico, servia a todas las colonias. 

En el ambito cultural se hizo mucho en relaci6n a lo que las condiciones del 
Paraguay permitian: se realizaban conferencias y proyecciones de diapositivas 
y peliculas; los hermanos montaron espectaculos, que presentaron en 
poblaciones vecinas, ya veces organizaron giras artisticas por zonas lejanas del 
pais; se cre6 tambien una pequefia orquesta de instrumentos de cuerda y en las 
colonias se estimul6 la musica coral. Libros y peri6dicos les permitian 
mantenerse al tanto de lo que sucedia en Europa y en el mundo. 

Pese a su actividad fuera de las colonias, un foso profundo separaba a los 
hermanos de la poblaci6n aut6ctona paraguaya con la que tenian contactos. A 
fin de mejorar la comunicaci6n, muchos aprendieron espafiol, pero de hecho el 
idioma hablado por la poblaci6n rural es el guarani, que no lograron aprender. 
A fin de cuentas, la poblaci6n local se mostr6 recelosa para con los "gringos". 

Eric Philips, maestro de "Primavera", en una conferencia que pronunci6 ante 
miembros de la comunidad en lnglaterra sobre la vida en el Paraguay, 
reconoci6 que el recelo era mutuo: 

"Las barreras no estaban todas del lado paraguayo. Por nuestra 
parte temiamos contraer enfermedades contagiosas, en especial en 
los primeros afios, cuando las condiciones eran aun muy primitivas. 
Eso nos mantuvo un tanto aislados, pero no era un temor 
infundado, pues la lepra - a menudo oculta - y otras 
enfermedades tropicales existian y siguen existiendo en las 
cercanias "Io. 

Otro aspecto en el que los hermanos se diferenciaban de los paraguayos 
nativos era el del nivel de vida. Si bien en los primeros tiempos los hermanos 
vivieron en condiciones muy rusticas, alojandose en simples cobertizos, pronto 
lograron mejorar su nivel de vida y pasaron a vivir en construcciones de 
ladrillo o de madera. Todas las habitaciones disponian de electricidad y 
estaban provistas de mobiliario y enseres domesticos que la poblaci6n local 
consideraba como un lujo. Esta rapida elevaci6n del nivel de vida fue causa de 
que sus vecinos vieran en ellos un grupo de poblaci6n acomodada, para 
incorporarse al cual habia que ser rico. De nada sirvi6 a los hermanos aclarar 
que estaban dispuestos a hacer participar de sus bienes a cualquiera que fuese 
aceptado en la comunidad. Sus vecinos simplemente no les creyeron. Es mas, 
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entre la poblacion local se difundio la creencia de que, en caso de ser 
admitidos, les harian efectuar todas las "labores serviles", pese a los grandes 
esfuerzos que desplegaron los hermanos por trabajar junto a los paraguayos en 
condiciones de igualdad. 

Las relaciones con la poblacion local se complicaron tambien a causa de la 
inestabilidad social y politica de la region. Graves peligros les amenazaron 
durante la guerra civil del afio 1947, cuando familias paraguayas de los 
alrededores quisieron refugiarse entre ellos, a sabiendas de que los hermanos se 
oponian al uso de la fuerza y no estaban implicados en la guerra. Pese a todos 
los obstaculos y limitaciones, los miembros de la "Sociedad de Hermanos" 
intentaron establecer vinculos con sus vecinos, aprovechando cualquier 
oportunidad para visitar sus casas, conocer sus costumbres y su cultura y 
aprender sus canciones. Al mismo tiempo, invitaron a menudo a sus vecinos a 
las fiestas de la comunidad y cuando tuvieron necesidad de mano de obra, 
como por ejemplo para techar sus casas con paja trenzada, recurrieron a la 
poblacion de los alrededores, que era experta en la materia. Esta clase de 
encuentros promovio cierto acercamiento, pero solo de indole superficial. La 
brecha cultural subsistio. Muy pocos aceptaron irse a vivir con los hermanos, y 
los que se quedaron a largo plazo fueron poquisimos. De hecho, el unico 
vinculo estable con los vecinos se establecio a traves de los jornaleros. Cada 
semana llegaban unos 30 o 40 jornaleros paraguayos a trabajar en diversas 
la bores agricolas y de construccion 11. 

El hospital de Loma Jhoby 

El principal vinculo significativo de los colonos de "Estancia Primavera" con 
la poblaci6n circundante se estableci6 gracias al hospital que fundaron. A poco 
de establecerse en la zona, crearon en Loma Jhoby un pequefio hospital, que 
inicialmente se destin6 a atender a los miembros de la comunidad y con el 
tiempo pas6 a tener un papel importante para la regi6n. Entre los colonos 
habia tres medicos (dos varones y una mujer) que se unieron al grupo poco 
antes de abandonar Inglaterra. Para la comunidad, el disponer de servicio 
medico era esencial. Las condiciones de higiene eran precarias y los hermanos 
no estaban acostumbrados a un clima tropical. Brotaron epidemias, y en el 
primer afio murieron ocho nifios de corta edad. En un principio el hospital 
funcion6 en condiciones rusticas, en dos habitaciones que le asignaron dentro 
del cobertizo de vivienda general. Pronto empez6 a atender tambien a la 
poblaci6n local, que nunca habia gozado de atencion medica regular. 

La reputaci6n del hospital se difundi6 por toda la region, a tal punto que 
llegaban pacientes de grandes distancias. La contribuci6n de los colonos en el 
aspecto medico gozo de reconocimiento por parte de las autoridades locales y 
del gobierno paraguayo. Hubo quien comparo su contribuci6n a la de Albert 
Schweitzer en Africa12• Prueba de la fama que vali6 a los colonos su labor de 
asistencia medica esta en el hecho de que, en 1945, el presidente del Paraguay, 
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General Morifiigo, considero oportuno visitar sus colonias en el curso de una 
gira por el paisl3. 

La atencion medica que el hospital otorgo a la poblacion de la region se 
desarrollo rapidamente. En poco tiempo cundio por toda la region la noticia de 
la llegada de un grupo de gringos con tres medicos, que brindaban atencion 
medica a cualquiera. Los pobladores de la region empezaron a acudir por 
docenas, a pie o en toda clase de medios de transporte. Se instalaban en las 
cercanias del hospital hasta ser atendidos. Con el tiempo el servicio medico se 
fue ampliando y perfeccionando. En 1949 el hospital disponia de dos casas de 
madera, que servian de pabellones para doce camas. Habia, ademas, salas en 
las que funcionaban el dispensario, la farmacia y el quirofano. En 1948 se 
incorporaron al personal medico un cirujano, un farmaceutico, un 
laboratorista y tres enfermeras. Los fondos necesarios para ampliar el hospital 
los donaron iglesias hermanas, como los menonitas y los cuaqueros. Pudieron 
recibir tambien una modesta ayuda del gobierno paraguayo, que en 1945 
promulgo una ley de seguro social, si bien el alcance de esa ley era reducido, 
porque proporcionaba asistencia solo a los trabajadores, sin contribuir para 
nada a la atencion medica de la poblacion sin empleo, las mujeres y los nifios. 
En ultimo termino, la mayor parte de la carga recayo sobre los hombros de la 
comunidad y esa carga fue haciendose mas y mas pesada con el tiempo. 

En 1949, el hospital tenia expedientes medicos de 3600 pacientes, en tan to 
queen 1954 su numero habia llegado a 10.000. En esa fecha la actividad del 
hospital se incremento notablemente. Construyeron nuevos pabellones y el 
numero de las camas aumento a 24. Entre tanto se amplio la zona que se 
beneficiaba de atencion medica a cerca de 2000 kilometros cuadrados, con una 
poblacion de unas 30.000 almas. La atencion medica ya no se limitaba a los 
pacientes que llegaban al hospital. Los medicos de "Primavera" visitaban a los 
pacientes en sus propias casas, para lo cual era necesario efectuar a veces un 
recorrido de varias horas a caballo. La poblacion local, que estaba agradecida 
por la atencion recibida, solo podia pagar los gastos de hospitalizacion con 
productos agricolas o con las cuotas del seguro de enfermedad, que solo 
cubrian una infima proporcion de los gastos. Por ello, no es de sorprender que 
el presupuesto operativo del hospital arrojara en 1954 un deficit de 30.000 
dolares, que esperaban cubrir con donaciones y con una campafia de 
recaudacion de fondos en Europa y America 14• 

La Sociedad de Hermanos anhelaba acoger nuevos adeptos, pero esos no 
llegaron de la poblacion local. Durante toda SU permanencia en America solo 
se les unieron dos familias paraguayas y una familia de Buenos Aires. Sin 
embargo, el periodo que pasaron como secta aislada en el Paraguay fortalecio 
a la comunidad de otras formas. En esa epoca aumento el crecimiento interno y 
la mayoria de los hijos se quedaron en la comunidad. La Sociedad de 
Hermanos tenia como norma no instar a los hijos a integrarse en la 
comunidad, aceptandolos solo si ellos mismos se sentian dispuestos a ello. Las 
condiciones del medio en el Paraguay fueron causa de que muy pocos jovenes 
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se alejaran de la comunidad y un grupo importante se quedara en ella. 
En estas circunstancias, aparece en un librito publicado a principios de los 

afios 50 en Wheathill, el poblado del Bruderhof en lnglaterra, un capitulo que 
resume diez afios de colonizacion en el Paraguay. El autor del libro, que 
expresa firme confianza en el porvenir de las colonias del Paraguay, escribe asi: 

"Primavera es particularmente apropiada para la vida comunal en 
gran escala, porque el gobierno paraguayo tiene gran simpatia por 
esas colonias y les otorga amplias libertades. Estamos tambien 
menos limitados en la construccion de nuestra vida comunitaria, 
porque no existen muchas de las restricciones que hay en paises mas 
desarrollados ... Hasta ahora 'Primavera', en la que casi 700 se 
encuentran reunidos hoy, ha tropezado con graves obstaculos solo 
una vez, durante la guerra civil de 1947"15. 

Sin embargo, esa evaluacion optimista no puede ocultar que, de hecho, se 
sentian aislados en la zona donde se habian asentado en el Paraguay y que 
durante toda su permanencia alli habian buscado un contacto con los centros 
de poblacion y cultura del pais. Las grandes ciudades: Asuncion, Montevideo y 
Buenos Aires, quedaban lejos. Por esto, cuando terminada la guerra mundial 
se restablecieron las comunicaciones con Europa, se suscito una avidez de 
contactos con el exterior y empezo una corriente incesante de visitantes de 
Europa. Nuevos miembros de allende el mar se les unieron cada afio y, con el 
tiempo, se hicieron tambien amigos en Buenos Aires y Montevideo16. 

La colonia "El Arado" en Uruguay 

Las colonias de "Estancia Primavera" se fundaron como lugar de refugio para 
el periodo de la guerra mundial, pero una vez concluidas las hostilidades y en 
especial a comienzos de la decada del 50, la poblaci6n de las colonias en el 
Paraguay sintio la creciente necesidad de salir de su aislamiento y establecerse 
en la vecindad de centros de poblacion. Se fortaleci6 la tendencia a establecer 
posiciones avanzadas con ma misi6n definida. Dentro de esa tendencia 
empezaron a desarrollar las relaciones con Europa y Estados Unidos, y la 
misma tendencia los indujo a enviar miembros de la comunidad a Uruguay. En 
un principio mandaron a jovenes que deseaban salir a conocer el mundo. La 
"Sociedad" vio tambien en ello una forma adicional de permitir a los jovenes 
salir a lugares donde fuera posible estudiar en instituciones de alto nivel y 
adquirir una formaci6n profesional mas elevada. Esto empezo en 1951 17. 

En un folleto informativo preparado por la comunidad uruguaya describen 
asi el comienzo: 

"En Sudamerica la Sociedad de Hermanos ha tratado de alcanzar 
centros de poblaci6n mas densa queen el Paraguay. Desde muchos 
afios se establecieron contactos personales con Chile, Brasil y 
especialmente con Argentina y Uruguay. En 1951 unos doce 
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miembros se radicaron en Carrasco, a 24 kil6metros de Montevideo 
en una huerta de tres hectareas. El grupo aument6 paulatinamente 
y Carrasco result6 demasiado exiguo. A fines de 1952 se 
trasladaron a su granja actual, 'El Arado', en el camino Osvaldo 
Rodriguez 4755. Esta quinta de 8 hectareas ... El trabajo de los 
hombres incluye el cultivo de verduras, flores, frutales y vifia, el 
cuidado de gallinas y vacas, la venta de los productos en la feria y la 
construcci6n carpintera. Algunos miembros estan empleados en la 
ciudad para aumentar los ingresos del grupo. . .. La comunidad 
publica una revista: El Arado... Tiene vinculaciones con muchas 
entidades culturales, sociales, religiosas y pacifistas en Montevideo, 
en las cuales sus miembros dan frecuentes charlas. Los domingos la 
comunidad recibe visitas de grupos y amigos, con los cuales se 
establece un vivo intercambio sobre las cuestiones candentes de 
nuestro tiempo "ts. 

Desde el principio se esforzaron en "El Arado" por desarrollar relaciones con 
la poblaci6n local y tener actividades en el seno de la sociedad exterior. Una de 
las manif estaciones de esa tendencia fue la insistencia en hablar espafiol dentro 
de la colonia, a diferencia de lo que sucedia en "Primavera"19. Esas tendencias 
se perciben tambien en un folleto publicado por la colonia en 1956, que 
subraya de modo especial la politica de "puerta abierta": 

"Todos los hombres que buscan una vida fraternal son bienvenidos 
en la comunidad sin distinci6n de clase, nacionalidad, raza, 
confesi6n o ideologia. Como comparten el trabajo y la vida de la 
comunidad por periodos que van de algunos dias a algunos meses, 
si encuentran una base comun en la fe de la 'Hermandad', se 
aceptan como novicios. Despues de un largo periodo de prueba, 
teniendo ellos mismos y la 'Hermandad' la seguridad que este 

· camino es para ellos una vocaci6n personal inquebrantable, 
ingresan como miembros definitivos de la 'Hermandad ''20". 

En enero de 1956, un miembro de la "Hermandad", Roger Allain, fue 
entrevistado en Radio del Pueblo tle Montevideo. En esa entrevista la 
"Hermandad" se present6 a los oyentes como una forma de vida mas bien que 
como una secta religiosa: 

"No se trata de dogmas religiosos ni de una nueva secta ni de una 
teoria politico-social, sino de un camino de vida, en el cual el 
sencillo amor a Dios y al pr6jimo se ha hecho principio 
fundamental de toda relaci6n humana. 
"Para nosotros ya no es un experimento en el sentido de una prueba 
pasajera. Remos encontrado, definitivamente para nosotros, una 
forma de vida personal y de orden social que en el fondo creemos 
que todos los hombres anhelan. Por eso nuestra puerta esta abierta 
a todos los hombres de buena voluntad que quieran conocer esta 
vida''21. 
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De la politica de "puerta abierta" y del deseo de participar en la vida exterior 
a la comunidad, cumpliendo su misi6n en ella, atestigua el aviso aparecido en 
el No 8/ 1958 de El Arado: 

"Estamos en todo momento dispuestos a dar charlas o conferencias 
en cualquier punto del pais, y a entrar en contacto con personas o 
con grupos interesados en nuestra vida comun, ya sea por 
correspondencia o personalmente .... Mucho nos alegraremos de 
recibir pedidos para dar una charla o conversar sobre el sentido y 
los diversos aspectos de la vida en comunidad, y nos interesara 
saber de grupos o individuos, especialmente tambien en el interior, 
que quisieran ponerse en contacto con nosotros". 

En aquellos afios se manifiesta una tendencia a enviar a los miembros en 
misiones por todo el continente, en especial a zonas de grandes 
concentraciones de poblaci6n. Varlas veces salieron enviados a Buenos Aires. 
Hubo tambien misiones a Chile y al Brasil22. 

El papel especial asignado a la comunidad uruguaya en la difusi6n de las 
ideas de la "Hermandad" en Sudamerica se puso de manifiesto en las 
deliberaciones del Consejo Mundial del Bruderhof, reunido en "Estancia 
Primavera" en diciembre de 1956. Acerca de las dificultades surgidas y de las 
posibilidades de ayuda, se dijo lo siguiente: 

"Nuestra comunidad uruguaya 'El Arado', tanto por su ubicaci6n 
como por la atenci6n que su presencia despert6 en muchos y 
variados circulos del Uruguay, de la Argentina y del Brasil, parecia 
ser el centro en el Rio de la Plata que podria irradiar un testimonio 
mucho mas vigoroso de nuestra vida si contase con las fuerzas 
necesarias. El pequefio grupo tuvo que reconcentrarse demasiado 
sobre si mismo hasta ahora, empefiado como estaba en la fase de su 
primer establecimiento y en la consolidaci6n de su economia, como 
para poder responder al interes que le fue manifestado desde 
C6rdoba hasta Santos en Brasil, por correspondencia y visitas 
personales. A tal efecto se decidi6 el traslado de varias familias y 
j6venes solteros desde 'Primavera' a 'El Arado'. En el curso del aiio 
se proyecta aumentar el grupo hasta unas ochenta personas, con lo 
cual se piensa proveer fuerzas suficientes para la ejecuci6n de tareas 
mas directamente relacionadas a la difusion de SUS ideas y del 
mensaje de su vida''23. 

Hardy Arnold, hijo mayor del fundador Eberhard Arnold y por si mismo 
uno de los dirigentes del Bruderhof, vis1t6 la colonia en 1957 y qued6 
impresionado por su capacidad para relacionarse con sus vecinos gracias a su 
dominio del castellano. En el inf orme de su visita escribia lo siguiente: 

"Nos conmovieron el espiritu de dedicaci6n imperante en toda la 
hermandad y su aguda percepci6n de los problemas de nuestra era y 
su deseo de intensificar nuestros esfuerzos por alcanzar las gentes de 
Sudamerica. Siento que es buena la tendencia segun la cual mas 
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j6venes nuestros deberian formarse en Sudamerica, y conocer a 
fondo el espaiiol y los problemas especificos de Sudamerica''24• 

Sin embargo, pese a los grandes esfuerzos desplegados, no lograron atraer 
nuevos miembros. Llegaban muchos visitantes, en especial en los fines de 
semana. Tuvieron lugar charlas y discusiones con grupos diversos, pero muy 
pocos accedieron a permanecer por un periodo largo o integrarse a la 
comunidad. Todo el aumento numerico en "El Arado" se debi6 al envio de 
refuerzos de las colonias de "Primavera" en el Paraguay2s. 

Merece seiialarse que, desde un principio, se procur6 establecer relaciones 
entre los miembros de "El Arado" y la poblaci6n local. En el primer ejemplar 
de su boletin se mencionaba que mantenian relaciones con diversos grupos de 
poblaci6n, con circulos cristianos y agn6sticos, con anarquistas y con 
socialistas26. 

Una relaci6n especial se estableci6 entre ellos y los circulos anarquistas de 
Montevideo. Por influencia de una reuni6n de anarquistas con los miembros 
de "Ei Arado", un grupo de 15 anarquistas decidi6 fundar una comunidad en 
1955. Asi lo atestigu6 uno de los integrantes de ese grupo, Pedro Scaron: 

"La primera comunidad que hizo irrupci6n en nuestro ambiente fue 
la de la Sociedad de Hermanos ... En octubre de 1952, una charla 
organizada por la Sociedad de Hermanos dio lugar al contacto 
entre esta y un numeroso grupo de estudiantes anarquistas, con los 
consiguientes debates, visitas mas o menos largas a la comunidad de 
la Sociedad de Hermanos y finalmente el surgimiento de la idea, 
entre muchos de estos estudiantes, de realizar parcial o totalmente 
una comunidad de un nuevo tipo ... Nuestra pequeiia comunidad se 
diferencia del tipo habitual de comunidades en que se considera 
profundamente integrada ... no quiere ser un lugar de aislamiento 
sino un organismo de creaci6n y lucha''27• 

Charles Headland, uno de los miembros mas antiguos de "El Arado", se 
referia en los siguientes terminos a los vinculos estrechos que unieron a la 
Sociedad de Hermanos, hasta sus ultimos dias en el Uruguay, con la 
comunidad anarquista: "Estabamos muy ligados con ellos. Nos gustaba 
reunirnos con gente que creia posible vivir en comunidad ". Los dos grupos se 
visitaban mutuamente con bastante frecuencia, hasta tal punto que los 
dirigentes de la Sociedad de Hermanos opinaban que las relaciones eran 
demasiados estrechas, habida cuenta de las diferencias ideol6gicas. Las 
relaciones se mantuvieron hasta los ultimos dias de "El Arado''28. Cuando se 
decidi6 liquidar la colonia, fue profunda la decepci6n de sus amigos 
anarquistas, que se sintieron abandonados. Decia al respecto Charles 
Headland: "Senti entonces que realmente habiamos ido demasiado lejos en 
nuestras relaciones con ellos ''29. 

En 1957 visit6 el Uruguay Lanza del Vasto, el ide6logo del movimiento 
frances de comunidades L 'Arche, que jun to al cristianismo, se inspiraba en las 
doctrinas de Ghandi. Lanza del Vasto, que era tambien famoso como literato, 
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habia sido invitado por circulos universitarios de Montevideo. En el curso de 
su visita se establecieron relaciones entre el y los miembros de la Sociedad de 
Hermanos que asistieron a sus conf erencias, y el acepto una invitacion a visitar 
la comunidad. Esa visita brind6 la oportunidad de entablar un dialogo 
profundo entre los dos enf oques respecto a la vida en comunidad y religion. El 
encuentro puso de relieve las diferencias entre ambos tipos de comunidades. El 
No 6 de El Arado inform6 con detalle sobre el encuentro y sobre el dialogo, en 
un articulo de Rogelio Allain. El autor, a quien se debia la iniciativa de invitar 
a Lanza del Vasto, resumia asi la entrevista y el dialogo: 

"Lanza del Vasto nos conto como el habia empezado a vivir en 
comunidad en Francia hace diez afios. La actual comunidad del 
Arca cuenta con unos cuarenta miembros, familias con nifios y 
j6venes solteros de ambos sexos. N adie en El Arca tiene propiedad 
privada ni recibe salario alguno". 

Despues de sefialar los aspectos comunes a las dos formas de vida, se detiene 
en las dif erencias que las separan: 

"Hacen un voto de no violencia, pobreza y fidelidad a la 
comunidad, voto que toman por el periodo de un afio y renuevan 
cada afio ... Con nosotros el ingreso a la hermandad significa una 
entrega incondicional y para toda la vida.... N osotros usamos 
tractores, maquina de escribir, telefono, luz electrica... Ellos 
rechazan apasionadamente la maquina y la tecnologia moderna". 

El autor polemiza con una concepcion que insta al ascetismo y al 
apartamiento del mundo, sefialando al respecto la evoluci6n registrada en la 
Sociedad de Hermanos, en especial en los ultimos afios, cuando percibieron el 
peligro que implicaba un rechazo del mundo moderno. Tai evoluci6n fue la 
que los llev6 a ubicar sus colonias cerca de centros de poblaci6n, como lo 
demostraba la colonia "El Arado". El autor menciona tambien el abandono de 
tradiciones susceptibles de distanciarlos de la poblacion a la que trataban de 
atraer: 

"A medida que la comunidad crecia y trataba de alcanzar con su 
mensaje a mas hombres, vimos que estas mismas cosas nos 
separaban de los demas ... Una tras otra abandonamos muchas 
tradiciones y usanzas porque ante todo queriamos guardar y 
aumentar la posibilidad de un contacto con los hombres de nuestra 
epoca"30, 

En definitiva, el dialogo aclaro las profundas dif erencias entre las dos 
comunidades, segun lo expres6 un miembro de "El Arado", Felipe, en una 
entrevista con el periodico Marcha de Montevideo: 

"No solo en que la comunidad ('El Arado') utiliza tractores, 
maquinas de escribir, telefono, luz electrica, zinc, cemento y 
motores y El Arca rechaza apasionadamente la maquina y la 
tecnologia moderna .. . sino que para Lanza del Vasto no importa 
que sus seguidores practiquen cualquier forma de religion -
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catolicismo, protestantismo, cuaquerismo, etc. - mientras que los 
hermanos de 'El Arado' deciden dejar puertas afuera de la 
comunidad 'todo lo que nos separaba de nuestros hermanos y 
guardar y profundizar todo lo que nos unia con ellos '. En vista de 
esta experiencia nuestra es dificil concebir c6mo pueden unirse 
intimamente hombres que guardan inalterada su lealtad a su 
confesi6n de origen y la observancia de sus tradiciones, como tratan 
de hacerlo los compafieros del Arca". 

A pesar de las diferencias que surgieron en el dialogo, Lanza del Vasto 
expres6 un sentimiento de afinidad: 

"Me siento muy cerca de ustedes ... porque son justamente pequefios 
grupos como los vuestros y el nuestro que seran la semilla de un 
nuevo orden despues del diluvio ... "31 

Relaciones especiales y prolongadas mantuvieron los miembros de "El 
Arado" con grupos de j6venes judios que se preparaban para ir a vivir en los 
kibutz de Israel. Las relaciones se establecieron en un piano personal. En 
ambos grupos habia j6venes buscando personas de su edad que vivieran en 
comunidad y muy pronto hallaron un terreno de entendimiento, pese a las 
diferencias etnicas y religiosas. Cuenta Andreas Meier, uno de los j6venes de la 
Sociedad de Hermanos que se habia tornado unas vacaciones, que en la gran 
ciudad sufria mucho de aislamiento y, cuando no pudo aguantar mas, fue a 
visitar a sus amigos del pre-kibutz y estuvo viviendo con ellos por un tiempo. 
Segun el, este periodo le hizo volver a la "Hermandad", porque encontr6 alli el 
mismo ambiente en el cual se habia criado y educado y eso lo hizo volver a sus 
origenes. La influencia era reciproca, y asi los j6venes del movimiento pionero 
que se preparaban para la vida de un kibutz en Israel solian visitar la colonia 
"El Arado". 

Raul Weiss, hoy miembro del kibutz Gaash en Israel, visit6 "El Arado" en 
1958, como estudiante joven, relacionado en aquel entonces con la "comunidad 
del sur". Los tres dias que pas6 entre ellos han quedado en su memoria como 
recuerdo inolvidable, que le hizo guardar el contacto con ellos a lo largo de 
muchos afios. Raul Weiss estima, de modo similar a Andreas Meier, que el 
encuentro con ellos reforz6 su apego a la vida en comunidad e indirectamente 
contribuy6 a orientarlo hacia la vida del kibutz en Israel. En terminos 
generales, el encuentro suscit6 un impacto emocional duradero, que ambas 
partes recordaron por largo tiempo. Los vinculos entre los dos grupos se 
establecieron no solo a nivel de los individuos sino tambien entre los dos 
movimientos, y buena prueba de ello se tiene en la secci6n especial que 
dedicaban en su boletin al dialogo con el kibutz32. 

El vuelco hacia Estados Unidos 

En 1953 se reuni6 en "Primavera" un congreso mundial de la Sociedad de 
Hermanos, con la participaci6n de delegados de Europa y simpatizantes de 
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Norteamerica. Fue un acontecimiento de especial trascendencia, que dio 
expresi6n a la nueva etapa de salida del aislamiento en el Paraguay. En su 
boletin en ingles, The Plough (El Arado ), escribian asi: 

"Hace unos afios percibimos hasta que punto 'Primavera' estaba 
aislada del mundo. A traves de la actividad de nuestros miembros 
nos hemos ramificado en varios paises y gracias a la llegada de 
nuevos amigos, nuestro aislamiento selvatico es ahora cosa del 
pasado. Para nosotros en la Sociedad de Hermanos la llegada de 
nuevos amigos es siempre motivo de aliento ... Su presencia amplia 
nuestros horizontes y brinda a nuestros nifios y j6venes una vivida 
prueba de que en todas partes del mundo hay personas que se 
esfuerzan seriamente por dar una nueva significaci6n a sus vidas''33. 

El objetivo del congreso consistia en definir las tendencias y los programas de 
apostolado en el mundo de la posguerra. En la Sociedad de Hermanos 
prevalecia ya mucho tiempo la opinion de que se debia comenzar a actuar en 
Estados Unidos. Despues de largas deliberaciones, se decidi6 enviar a Estados 
Unidos una delegaci6n de siete miembros, a los que se encarg6 de preparar el 
terreno con miras a la fundaci6n de una nueva colonia en America del N orte34• 

Se les encarg6 tambien de tomar contacto con grupos interesados y averiguar 
la posibilidad de adquirir tierras para la fundaci6n de mas colonias. Los 
resultados que obtuvieron superaron todas las expectativas. 

Conviene aclarar aqui queen los Estados Unidos se manifesto en los afios 50 
el inicio de una ola de renacimiento comunal. Los enviados del Bruderhof eran 
conferenciantes muy solicitados en las universidades, porque la inf ormaci6n 
sobre ellos habia precedido su llegada. Ya en 1947 algunos norteamericanos se 
habian incorporado a las colonias de la Sociedad de Hermanos en el Paraguay. 
En 1948, tres estudiantes de Harvard, que habian abandonado sus estudios, 
llegaron en el curso de sus peregrinaciones a "Primavera". Los tres se quedaron 
alli y acabaron por ser admitidos como miembros. En 1953, el interes suscitado 
y las posibilidades de obtenci6n de ayuda financiera de los Estados Unidos 
parecieron propicios para la fundacion de una comunidad en aquel pais35 . 

En 1956 continuaron la expansi6n y el desarrollo econ6mico. En ese periodo 
la poblaci6n de las colonias del Paraguay alcanz6 las 1100 almas, de ellas 450 
miembros plenos. La idea de un movimiento social evangelico, como en la 
visi6n original de Eberhard Arnold, volvi6 a consolidarse, con el agregado de 
elementos de internacionalismo. Su sentimiento de cumplimiento de una 
misi6n los llev6 a considerarse portadores de un mensaje para la humanidad. 
Sus publicaciones destacaron con orgullo su composicion multinacional, que 
incluia ingleses, alemanes, suizos, norteamericanos, holandeses, suecos, 
austriacos, checos, franceses, italianos, lituanos, indios, espafioles, argentinos y 
paraguayos. Se enorgullecian tambien de la variedad de antecedentes 
culturales e ideologicos de sus miembros: pacifistas, anarquistas, comunistas, 
agn6sticos, anticlericales, miembros de distintas iglesias e incluso dos familias 
indigenas del Paraguay, en las que las madres solo hablaban el guarani. 
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En 1956 se celebr6 un segundo congreso mundial del Bruderhof. 
"Primavera" aun se consideraba como el centro del movimiento mundial del 
Bruderhof, pero en ese congreso se manifesto claramente la tendencia a reducir 
la importancia de las colonias paraguayas y transferir a algunos miembros 
destacados de las mismas a las colonias de Europa y Estados U nidos a fin de 
reforzarlas. La direcci6n del Bruderhof estim6 que el foco de la actividad debia 
estar en esas zonas y no en el remoto Paraguay: 

"Una vez mas percibimos que estabamos llamados a llevar una vida 
de hermandad en el seno de un mundo de enfrentamientos, de 
modo que pudiera verse un autentico testimonio de que los 
hombres pueden vivir juntos en paz, teniendo todas las cosas en 
comun. Para ello era necesario que todas las comunidades tuvieran 
bases s6lidas y estructura intema fuerte, al tiempo que mantenian 
una genuina unidad intercomunitaria. Ademas, en cada comunidad 
debiera haber una mezcla acertada de nacionalidades, edades y 
talentos. En segundo lugar, sentimos que debiamos proclamar la 
vida de hermandad que deriva de la fe cristiana, instando a los 
hombres a entregarse de todo coraz6n a tal causa. Con este criterio 
examinamos nuestras nueve comunidades, ponderando cuales son 
sus fortalezas y debilidades intemas, y que posibilidades tienen de 
promover una apertura hacia la poblaci6n de sus paises respectivos. 
Las oportunidades estan mayormente en los Estados U nidos, 
Europa y zonas mas pobladas de Sudamerica, mientras que el 
mayor numero de miembros esta todavia en el Paraguay. Por lo 
tanto la preocupaci6n central de la conferencia pas6 a ser el 
problema de c6mo reforzar la labor en otros paises, trasladando a 
ellos miembros del Paraguay. En Sudamerica hemos sido lentos en 
encontrar la clave de una apertura efectiva hacia la poblaci6n de 
habla espaiiola... 'Primavera' procurara cooperar mucho mas 
estrechamente que antes con 'El Arado' en la realizaci6n de 
misiones conjuntas a Brasil y Argentina"36. 

Hardy Arnold, que visit6 Sudamerica durante el congreso, se percat6 el 
tambien de la pesada carga impuesta a "Primavera" y recomend6 aliviarla, 
reduciendola a dos comunidades: 

"Teniamos la impresi6n de que habiendose ido de 'Primavera' 
tantas personas en los ultimos aiios para ayudar a otras 
comunidades, seria necesario sustituirlas o bien concentrar nuestros 
esfuerzos en 'Primavera' en dos comunidades, antes que tratar de 
mantener activas tres comunidades con fuerzas insuficientes, tanto 
en sentido intemo como practico". 

Al mismo tiempo, el veia con buenos ojos los esfuerzos de los circulos de 
j6venes por ampliar la misi6n en Sudamerica, y expres6 su beneplacito por la 
iniciativa de organizar un campamento de trabajo intemacional en 
"Primavera'', en julio de 195837. 
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El campamento de trabajo en "Primavera", que conf orme a lo planeado tuvo 
lugar en julio de 1958, fue un acontecimiento excepcional en los anales de la 
Sociedad de Hermanos del Paraguay. Por primera vez lleg6 hasta ellos un 
grupo de 30 j6venes de cinco paises distintos de Sudamerica. El campamento 
tenia que haber construido un edificio para un nuevo hospital en la colonia Isla 
Margarita, realizando al mismo tiempo un seminario sobre temas de 
actualidad y literatura teol6gica moderna. En el campamento participaron 
tambien los j6venes de la Sociedad de Hermanos, para los cuales era este un 
encuentro sin trabas con j6venes del mundo exterior. Al seminario se le 
consagraron tres semanas, con debates animados en los que se tocaron tambien 
los temas que preocupaban en aquel momento a la generaci6n joven en 
Sudamerica3s. 

Al acabarse el campamento, los asistentes expresaron su satisfacci6n, asi 
como el deseo de continuar con esa actividad en los aiios siguientes39. 

La crisis de 1961 y el fin de las colonias en Sudamerica 

A fines de los aiios 50, todas las colonias del Paraguay y del Uruguay 
parecian estar en pleno auge. La producci6n aumentaba y se habian puesto en 
marcha nuevos proyectos, como el cultivo de arroz en un terreno nuevo, 
acondicionado al efecto. El numero de miembros crecia, y se multiplicaban las 
iniciativas de actuaci6n en la sociedad exterior, en el Paraguay y en paises 
vecinos. Subitamente, en 1959, la directiva del Bruderhof empez6 a considerar 
el cierre de las colonias de Sudamerica y el traslado de sus miembros a Europa 
o Estados Unidos. lQue ocurria? Las causas de este brusco cambio deben 
buscarse en procesos internos, que afectaron a la Sociedad de Hermanos como 
movimiento mundial, y en las repercusiones de los mismos sobre las colonias 
en Sudamerica. 

Al contemplar en retrospectiva los antecedentes del periodo 1960-1962, al 
que califica de "periodo de la gran crisis", Merril Mow, autor de memorias que 
resumen la historia del Bruderhof, seiiala como origen de la crisis la 
incorporacion, despues de la guerra, de muchos miembros nuevos, cuya fe 
religiosa no era muy profunda. Estos provenian en su mayoria de grupos 
pacifistas, o de movimientos con tendencia social y anticlerical, que se 
identificaban con el regimen de vida de las colonias pero no con la fe religiosa 
del Bruderhof Estas adhesiones modificaron la composici6n de la poblacion y 
tambien alteraron la base conceptual. Conceptos sacrosantos, tales como 
Espiritu y Voluntad de Dios, o amor cristiano y lealtad a Jesus, perdieron su 
significacion. En su opinion, al perderse la brujula de la fe, se abrio el periodo 
de las pugnas internas. 

El periodo de crisis se inicio, de hecho, en octubre de 1959, cuando quedo 
claro que no habia acuerdo entre los dirigentes. Comenz6 entonces una epoca 
de luchas internas y de busqueda de un patron acertado de vida en comunidad. 
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Las asambleas en cada colonia eran tormentosas y concluian sin haber llegado 
a un acuerdo. Ello reflejaba una crisis profunda en la Sociedad de Hermanos, 
uno de cuyos principios rectores era la adopci6n de decisiones por consenso. 
Asomaron escisiones a lo largo de lineas divisorias etnicas. Los veteranos de 
Alemania se entendian bien con los nuevos miembros de Estados U nidos y se 
oponian a las ideas de los ingleses. Se suscit6 tambien un problema de lealtad 
hacia los hijos de Arnold, que habian sido apartados de las posiciones de 
liderazgo en el Paraguay y en aquellos aiios estaban empezando a volver a 
ellas. Mow describe el conflicto ideol6gico como lucha contra lo que el define 
como "moralismo humano". Esa crisis devel6 la debilidad del movimiento, que 
no logr6 darse un liderazgo influyente en todas las colonias, y entonces surgio 
la idea de cerrar dos colonias en Sudamerica: "El Arado" y Loma Jhoby, y 
trasladar a sus miembros a Europa para fortalecer las colonias de alla40. 

La decisi6n de abandonar las colonias "El Arado" y Loma Jhoby se adopto 
en la conferencia de dirigentes de las colonias del Bruderhof, que se reunio en 
Inglaterra. La proposicion en este sentido provenia de las colonias de Europa y 
America y fue aceptada por los dirigentes de las colonias de Paraguay y 
Uruguay. En junio de 1960 se enviaron delegados, cuya misi6n consistia en 
llevar a cabo la liquidacion y transferir a los miembros, en un avion afletado, a 
Europa y los Estados Unidos. En aquella epoca, el numero de miembros en la 
colonia "El Arado" era de unos 100 y quienes estaban alli entonces afirman que 
la situaci6n era estable y que la produccion estaba aumentando. La disolucion 
no se debi6 a fracasos a nivel local sino a una politica general del Bruderhof, 
que habia decidido "acortar el frente", concentrando a los miembros en 
Europa y los Estados Unidos. Los miembros de "El Arado" deseaban 
mantener su colonia en existencia e incluso propusieron fundar otra colonia 
mas en el Uruguay. A la pregunta sobre que sintieron cuando se decidio 
liquidar su colonia, contestan que se enteraron de la decision con pena pero 
con comprension. "Es triste abandonar un poblado en el que se han invertido 
grandes esfuerzos y que esta empezando a rendir frutos. Sin embargo, si ello 
podia contribuir al progreso de su fe y su mision, el dolor tendria una 
compensaci6n "4t. 

Junto con la decision de liquidar esas dos colonias, se decidio cerrar el 
hospital de Loma Jhoby. La importancia del hospital para la zona se habia 
reducido, porque cerca de el se habia establecido un hospital mas moderno en 
la colonia de los menonitas. En la conferencia se decidio afletar un avi6n para 
trasladar en el a los miembros de las colonias disueltas desde Sudamerica a 
Europa, hasta las colonias del Bruderhof en aquel continente. En el vuelo, que 
se realizo el 24 de agosto de 1960, se transfirieron 176 miembros de America a 
Europa42. 
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Las crisis de 1960-1962 

Las conmociones que afectaron a la Sociedad de Hermanos en 1960 no 
terminaron con la decisi6n de liquidar dos colonias de Sudamerica. En el 
otoiio de aquel mismo aiio se decidi6 cerrar temporalmente la nueva colonia en 
el estado de Connecticut, dejando en ella s6lo una presencia simb6lica, hasta 
que fuera posible poblarla de nuevo. Sin embargo, la conmoci6n mas grave se 
produjo cuando se descubri6 que seguia vigente la crisis de confianza entre los 
circulos dirigentes de las colonias de Inglaterra y Paraguay por una parte, y los 
de Estados Unidos por la otra. El reconocimiento de que el liderazgo ya no 
estaba unido llev6 a los miembros principales de la colonia W oodcrest, en el 
estado de Nueva York, que por aquel entonces desempeiiaba ya en la practica 
el papel de comunidad central y mas estable, a la decisi6n de despachar una 
delegaci6n de cuatro miembros, junto con Heini Arnold, hijo de Eberhard 
Arnold y el lider espiritual de W oodcrest, a reforzar la directiva del Bruderhof 
en el Paraguay. La delegaci6n lleg6 a Asunci6n el 30 de enero de 1961. Por 
aquellas mismas fechas, es decir el 27 de enero de 1961, sin tener conocimiento 
previo de la inminente llegada de la delegaci6n, las colonias del Paraguay, que 
estaban atravesando una grave crisis de confianza, habian decidido llamar a los 
compaiieros de W oodcrest a que vinieran a arbitrar sus disensiones. 

Andreas Meier, uno de los j6venes activistas que quedaban en "Primavera", 
refiriendose a los primeros dias de 1961, en los que se produjo "la gran crisis", 
explica: 

"Nos dijimos a nosotros mismos: Reconozcamos que ya no existe el 
Bruderhof y que hay que empezar de nuevo con quienes esten 
dispuestos a ello, aun si son pocos. No sabiamos c6mo constituir el 
primer nucleo. Todos estabamos en el mismo caso y 
participabamos en discusiones internas. Propusimos que vinieran 
compaiieros de W oodcrest, donde soplaban nuevos aires y los 
miembros no estaban involucrados en nuestras disensiones, y ellos 
hablaran con cada uno de nosotros y vieran quienes deseaban 
renovar nuestra vida y de este modo nos ayudaran a formar el 
nucleo de la renovaci6n. Esta fue una propuesta que naci6 entre los 
miembros j6venes de 'Primavera' y yo mismo [Andreas] fui uno de 
sus autores. No sabiamos que en aquel preciso momento, y sin 
relaci6n con nuestra propuesta, cuatro compaiieros de Estados 
Unidos ya estaban en camino a 'Primavera' con el mismo prop6sito. 
Mas tarde, algunos compaiieros que abandonaron el Bruderhof en 
el periodo de crisis difundieron la acusaci6n de que apenas llegados, 
los americanos se habian impuesto a la comunidad. Yo rechazo esta 
acusaci6n categ6ricamente. La actuaci6n de los compaiieros de 
Estados U nidos se realiz6 por iniciativa nuestra y con nuestro 
asentimiento "43. 
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En las asambleas de las comunidades que subsistian en el Paraguay 
participaban muchos miembros y las discusiones eran acaloradas. Las 
divergencias eran profundas, no existia disposici6n a escucharse unos a otros y 
era evidente que las comunidades habian perdido la unidad interna que las 
habia caracterizado en el pasado. Sohre este tel6n de fondo surgi6 la exigencia 
de realizar conversaciones de "purificaci6n" que promovieran una 
reunificaci6n. A fines de febrero se volvieron a reunir los miembros y entonces 
surgi6 de ellos mismos la solicitud, dirigida a Heini Arnold, que el y otros 
cuatro compafieros de Estados Unidos prepararan una lista de los miembros 
fieles a la ideologia del Bruderhof, que constituirian el nucleo para la 
renovaci6n de la comunidad en el Paraguay. Heini no accedi6 a ello, sino que 
exigi6 que el nucleo fuera formado por los miembros mismos, sin intervenci6n 
del exterior. Finalmente se convino que los compafieros llegados de Estados 
U nidos, junto con algunos miembros principales, formaran el nucleo y que se 
les unieran todos aquellos que estuvieran dispuestos a ir con ellos. El nucleo 
inicial estaba formado por tres hermanos de "Primavera" y luego se ampli6 a 
21 miembros, y despues de algunas semanas lleg6 a contar 67 miembros (de un 
total de 150). 

M. Mow, que particip6 en esas asambleas, describe cual fue la "piedra de 
toque" para elegir a los "fieles": 

"Cada uno de nosotros tuvo que decidir si estaba del lado de Jesus y 
del amor y la compasi6n, que dan la claridad para discernir y hallar 
el camino, o si estaban del lado del poderio, la eficiencia, los regalos 
o cualquier otra cosa que nos llevaba errados a una situaci6n de 
crisis "44• 

El grupo de los "fieles" se componia de veteranos, deseosos de volver al 
ambiente que reinaba en los dias de Sannerz, el primer grupo en Alemania, y 
de un grupo grande de j6venes de la segunda generaci6n, que buscaban la 
forma de mantener una comunidad unida, con una misi6n y un contenido 
espiritual. En el "otro grupo" militaban muchos de los que habian ingresado 
en la comunidad en aiios recientes. Mas tarde se hizo usual considerar que la 
escisi6n se habia producido entre alemanes y americanos por una parte, e 
ingleses por la otra. 

Poco despues de las tormentosas asambleas de "purificaci6n", el 8 de marzo, 
los miembros de la delegaci6n de Estados U nidos se reunieron con "unos ocho 
o diez hermanos responsables de Primavera" en la vecina poblaci6n portuaria 
de Rosario, y en esa entrevista, que con el tiempo pas6 a llamarse "la reunion 
de Rosario", se formul6 la propuesta de liquidar las colonias de "Primavera" y 
transferir a todos sus miembros al hemisferio norte, a Estados U nidos y 
Europa. En aquellos dias esta era una propuesta osada, en vista de la grandes 
dificultades que implicaba el traslado de una poblaci6n numerosa, y sobre todo 
a causa de los grandes obstaculos que levantaban en aquel tiempo las 
autoridades de inmigraci6n de los Estados Unidos. De este modo, las dos 
tendencias: la de "purificaci6n" y la de "acortamiento del frente", convergieron 
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en la creaci6n de una situaci6n de crisis. Este proceso ocup6 un lugar central en 
la vida de las colonias del Paraguay y de Europa. Al termino del proceso, 600 
personas en total fueron instadas a abandonar las comunidades, o se fueron 
por su propia voluntad. 

Sohre la decision de liquidar las colonias de "Primavera", escribe Andreas 
Meier: 

"Despues de la crisis y del abandono por parte de un numero tan 
grande de hermanos no podiamos seguir manteniendo muchas 
comunidades. Era preciso concentrar a los restantes en un lugar 
donde fuera posible un nuevo comienzo. Pensamos que los Estados 
U nidos e Inglaterra se prestaban para ello. El Paraguay no era 
apropiado, no habia en el una base econ6mica para el desarrollo y 
estabamos aislados. Al mismo tiempo, quiero subrayar que no 
consideramos a 'Primavera' como un negro nubarr6n en nuestra 
vida. Estabamos encarifiados con el sitio. Hasta habia una 
idealizaci6n a su alrededor. Recuerdo que en mi inf ancia me crie 
creyendo que 'Primavera' era el paraiso terrenal y por eso no se 
cortaban los arboles, porque si ese era el lugar elegido por Dios, 
habia que dejar a los arboles en SU sitio"45. -

Una actitud mas critica con respecto a los ultimos afios en "Primavera" 
puede encontrarse en las evaluaciones de algunos dirigentes del Bruderhof que 
abandonaron durante la gran crisis. Escribe Roger Allain: 

"Hablando de 'Primavera', donde obtuve la mayor parte de mi 
experiencia comunitaria, creo que su colapso se debi6 a varias 
razones. Empezamos a temer la voz de nuestra propia conciencia y 
con frecuencia asentimos a decisiones de la Sociedad de Hermanos 
sin convicci6n alguna a favor o en contra; nos hicimos indif erentes 
el uno para el otro, .... nos volvimos frios y puritanos para con 
nuestros nifios despreciando la "labor social", cerramos el hospital 
en 'Primavera' .. .. nos habiamos vuelto taimados y oportunistas 
frente al mundo exterior, en nuestros tratos con jornaleros, 
hombres de negocios y funcionarios del Estado; nos llenamos de 
orgullo y del convencimiento de nuestra superioridad respecto a 
otros movimientos (en tanto que profesabamos nuestra 
insignificancia) ... pero por encima de todo nos habiamos ido 
hundiendo cada vez mas en un cenagal de liquidaciones freneticas e 
introspecci6n colectiva. Esas no son acusaciones personales contra 
otros, me incluyo a mi mismo plenamente en la responsabilidad por 
todo ello" (K/TVol. 2, No 1, pag. 4, enero 1990). 

Balz Trumpi, uno de los veteranos del Bruderhofy uno de los dirigentes que 
abandonaron, confiesa que estaban cansados de la vida en "Primavera" y 
avidos de pasar a otro lugar: 

"Nosotros en 'Primavera' teniamos grandes deseos de participar en 
un nuevo comienzo, ya fuera en Europa o Norteamerica, porque 
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habiamos estado en el desierto durante quince largos aiios. La vida 
en el Paraguay era muy dificil. No habia gran respuesta a la vida 
comunitaria en Sudamerica, al menos era muy poca cosa en 
comparaci6n con la respuesta que habiamos experimentado en los 
Estados U nidos "46. 

l Como veian la crisis y el abandono de las colonias del Paraguay los 
miembros del Bruderhof que se habian criado en "Primavera" y que eran aun 
j6venes al estallar la crisis? Hable con algunos de ellos en el curso de mi visita a 
Woodcrest en noviembre de 1991. Christoph Boller, recalcando que expresaba 
su opini6n personal, dijo que el estaba satisfecho de haber abandonado el 
Paraguay; mas aun - dijo - el habia anhelado que asi sucediera. "En el 
Paraguay eramos refugiados, naufragos. No logramos relacionamos con la 
poblaci6n local. Eramos parte de otra cultura. Los j6venes entre nosotros se 
sentian aislados, no podian relacionarse con j6venes de la sociedad exterior". 

Acerca de la crisis, dijo asi: "Nos convertimos en buenos miembros de una 
comunidad, pero la fe en Dios disminuy6". En su opini6n, la perdida de la fe 
fue un proceso que se prolong6 aiios en el Paraguay y lleg6 a su culminaci6n en 
la crisis de 1961. Una opini6n similar tenia Andreas Meier, que estimaba que la 
crisis era inevitable. El tambien afirm6 que el origen de la crisis debia buscarse 
en la perdida de la fe. "Hicimos de la comunidad un idolo", afirm6. 
Precisamente nosotros, los j6venes, sentimos que algo no andaba bien en 
nuestra vida. Las palabras habian perdido su significado. Utilizabamos una 
terminologia religiosa, sin que ello involucrara un contenido de fe verdadera. 
Sentimos que ese ya no era el mismo Bruderhof al que nos habiamos 
incorporado". Peter Mathis se explica por medio de una meta.fora: "Eramos 
como 'una linterna sin luz'. Preservabamos una cascara vacia (la comunidad) 
sin contenido", agrega. El tambien opina que fue un proceso que se desarroll6 
a lo largo de todo el periodo en el Paraguay. "Las cosas se fueron deteriorando 
durante veinte aiios. Todo estaba al horde de la ruptura y la disgregaci6n. 
Familias veteranas se fueron porque perdieron la esperanza de un cambio 
favorable. Todos estaban de acuerdo en que era necesario descubrir de nuevo 
el centro de gravedad de nuestras vidas. Por eso, para nosotros era cosa 
aceptada a principios de 1961 que se debia deshacer lo existente y empezar de 
nuevo". 

Adoptada la decisi6n de disolver las colonias, era necesario ocuparse de 
todos los aspectos materiales de traslado de los miembros y venta de la estancia 
"Primavera". La propiedad se vendi6 a la vecina colonia menonita Friesland. 

· Las sumas asi obtenidas cubrieron los gastos de traslado de los miembros a las 
colonias del Bruder ho/ y la compra de pasajes para quienes abandonaron, que 
en su mayoria se fueron a Europa. La mayor dificultad radic6 en la obtenci6n 
de permisos de entrada a los Estados U nidos. En este aspecto les ayud6 la 
decisi6n, tomada el aiio anterior, de desocupar la colonia en Connecticut, pero 
conservandola como propiedad suya. Esta colonia, despoblada y capaz de 
acoger la poblaci6n procedente del Paraguay, sirvi6 de argumento convincente 
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ante las autoridades de inmigracion de los Estados Unidos para que accedieran 
a permitir el ingreso de los hermanos paraguayos. La colonia tenia sitio para 
ellos. En esas condiciones, se autorizo su ingreso a los Estados U nidos. El 
primer grupo llego el 22 de octubre de 1961 y el ultimo, el 29 de enero de 1962. 
En el Paraguay permanecieron solo unos pocos miembros para ocuparse del 
traspaso de la estancia a sus nuevos propietarios, los menonitas47 • 

De este modo llego a su termino un capitulo peculiar de la inmigracion al 
Paraguay y al Uruguay. Los inmigrantes intentaron asimilarse, pero su 
regimen de vida, su cultura, sus creencias y sobre todo la disparidad entre sus 
aspiraciones y lo que el Paraguay podia ofrecer, fueron la causa de tensiones 
internas, que determinaron finalmente el destino de su integracion en el pais 
que los acogio y los indujeron a buscar un nuevo refugio y un nuevo comienzo 
en los Estados U nidos. En la actualidad, sus esfuerzos se ven coronados por el 
exito en el nuevo pais. El numero de sus comunidades ha aumentado de tres en 
los afios 60 a seis al comienzo de la decada de los 90, y el numero de los 
miembros ha alcanzado los 2300. Sin embargo, el capitulo paraguayo no esta 
olvidado, sobre todo entre los que en aquellos dias eran jovenes. De vez en 
cuando Hegan alla, en visitas nostillgicas, solo para descubrir que todo lo que se 
construyo en los dias de su adolescencia y los bosques frondosos que les 
parecian ser "un rincon del paraiso" ban dejado de existir. 

Tradujo del hebreo: Shlomo Gitai 
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