
7a SESION MUNDIAL

J.E.C.u.

<-y

JUVENTUD ESTUDIANTIL

CATYOLICAR INTERNACIONAL

<1

julio-agosto 1974

cadier-en-keer (HOLAIDA)



T 0 MO0'I

I N D I C E GE N E R 1L

Página

0. Introductión

0,1 ApertLra de la Sesión (Leonardo Aragón) 3

0.2 Bienvenida a Sivos (Harry de Bruyn) 6

0.3 Introducción al trabajo dG la Sesión 8

1. ,nálisis de la sociedad

1.1 Revisión de l aéci6n estudiantil

1.1.1 Síntesis del trabajo de los-grupos 16

1..2 Las co<tradiccines dG la escuela, expresión

de las contradicloos de la sociedad
capitalista 34

I.2 Revisión do la Sociedad

1.2J In'troducción al estudio de la sociedad 42

1.2.2 El sísteiLa capitalista, explotación y dopen

dencia" (2da. exposición de Nikos) 45

1.2.3 "Transfor2aciones ostructurales del capita

lisio conteLlporáneo" (3r Exposición de
Nikos) 53

1.2.4 Guía para la reflexión sobre la sociedad 58

1.2.5 InforL;es de los grupos de trabajo (no leí -

dos en plenaria) 59

1.2.6 Sumafio del trabajo de los grupos 91

1.2.7 Debate en Sesión plenaria 100

1.3 Crítica de la: acción estudiantil

1.3.1 Introducción al trabajo 117

1.3.2 Síntesis delos grupos (no leídas en plenaria) 119

1.3.3 Síntesis sobre la crítica a la acción
estudiantil 141

1.3.4 Algunas conclusiones del debate sobre la -
acción estudiantil 146



I N T R O D U C C I O N

0.1 APERTURA DE LA SESION

Queridos amigos:

1.- Ante todo, daros la bienvenida oficialmente en nom-

bre del EQUIPO INTERNACIONAL de la JEC y del Equipo Preparato.-

rio de la Sesión Mundial.

Por si acaso no conoceis todavía a esas personas,te

nemos, por parte del Equipo Internacionali aldPadre Orlando Lei

tao de Portugal, actualmente Asistente Internacional; Stella -
Okalue de Nigeria; Silvio Sant'Ana de Brasil.; y yo mismo, Leo r

nardo Aragón, Secretario General, de nacionalidad~~española.-Por-

parte del Equipo Preparatorio, además de Silio SantAna, repre-

sentante del Equipo Internacional, en este~equipo tenemos.a -
Antoine Tchan de Camerún y'Rogelio García, de España.

En primer lugar agradecemos al Movimiento de;Nige -
ria el trabajo realizado para preparar la Sesión y el Consejo .
A pesar de sus esfuerzos y los del Equipo Internacional, por re

zones ajenas a nosotros, como ya sabéis, no ha sido posible rea

lizar el encuentro allá.

A su vez, quiero manifestar igualmente nuestro agra

decimiento al Eqipo de Preparación Técnica que ha trabajado du

ro en un corto plazo de tiempo para hacer posible nuestro en -
cuentro en las mejores condiciones. Sin su colaboración mate -
rial hubiera sido muy difícil al Equipo Internacional poder or-

ganizar el encuentro.

Quisieramos recordar también a todas las personas -

ausentes en este momento, pero que han marcado con su trabajo y

con su aporte, de una manera u otra, el contenido del trábájo .
Me refiero a los antiguos miembros del Equipo Internacional:Car

men.Nascimiento, Eric Sotras y el Padre Luis de Sena.

En último lugar,agradecemos a todos aquellos' qe -
han contribuido financieramente a nuestra reunión: Organizacio-

nes de Ayuda al Desarrollo, Organizaciones Holandesas, asi como

a no pocos particulares, antiguos militantes de nuestro moviden

to y otros, que nos han aportado su ayuda porque siguen creyen-

do y confiando en la validez de nuestra experiencia militante y,

pastoral.

2.- ¿Qué significado tiene este encuentro en la vida de

la JEC Internacional, esta VII Sesión y Consejo Mundiales?

En el espíritu del Movimiento, presente en las Ba-

ses Comunes, todo encuentro,. toda reunión de militantes, supone

una actitud profunda de revisión.

Lo que nosotros vamos a intentar hacer durante este

mes de trabajo en común no es otra cosa que una gran Revisión -
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de Vida sobre la acción de los estudi ate< én el mundo (sus as-
pectos más significativos, su sentidó, su eficacia), y,.sobre
nuestra experiencia de militantes creyentes, insertos en esa ac
cióno

En 1o qué acabo de decir se sobreentienden algunos-
presupustosque son esenciales para la buena marcha de nues -
tro trabajo. De su existencia o nó dependerá que sea posible y

plenamente eficaz.

Enumerémnoslos .rápidamente:

a) Actitud de Revisión, decimos, que en la tradición de nues'-
tro movimiento significa apertura profunda y radical a la -
llamada de Dios, en su ralabra y`en los signos a través de
los cales se n'os manifiesta en la historia, y en el dato -
científico, elemento que nós sirve para comprender e inte -
grar la marcha de la historias

Apertura pues a la ralabra de Dios en la Historia ,
en los hechös dé hoy, apertura finalniente a la ciendia, 7al
cónociinient ciëntifico, ins'tumento que nos ayuda a com -
prender a hacer la historia.

Estos tres elementos en interrélación van a posibi-
litarnos comprender los hechos'y los conflictos sociales en
los cuales los 'militantes estudiantes están comprometidos,
en sui dimensión histórica, asi como en su dimensión de mani
festación y signo del Reino del Señor.

b) Revisión decíamos de la acción de los estudiantes en el mun
do, Es importante que insistamos, que, tengamos las ideas. -
'alarás sobre' esto. La JEC existe en función del medio 'estu
diante, laJEC no existe para ellá misma, existe en función
de la comunicación de la fe al medio estudiante. Comunica-
ción,-quetiene.que hacerse a partir de la situación y de -
los condicionamientos, de las posibilidades y de los lími -
tes de,, ese medio.

Y ese medio visto, analizado y comprendido a partir

de sus elementos más dinámicos, es decir, la gente comprome
tida, lo que en cierta maneta se ha llamado el movimiento -
estudiante, y en su conexión íntima con el resto de la for-
mación social de la que forma parte. Siempre ha sido difí-
cil entender la acción estudiante aisladamente, mucho más -
hoy dia cuando el estudiante se abre en su acción a la so -
ciedad global. Su acción incluso-a nivel interno de la es-
cuela a la universidad es una acción eminentemente política
que solo es posible comprender dentro de un análisis políti
co global de la situación en que la acción y el compromiso
se han vivido.

De ahí el gran esfuerzo de reflexión y de análisis
que tendremos que hacer a lo largo de toda la. Sesión si que
remos hacer posible y realista nuestro objetivo de evangeli
zación liberadora.

Evangelización que la JEC siempre ha dicho hacer a
partir de la vida misma del medio, a partir del corazón mis



- mo de los cohlictos que el medio y la ociedad viven, ya -
- que sus ,militantes viven y participan hasta el fondo de e -

sos conflJctos.

Est.o último que acabo de decir nos plantea algunab-
exigencias al mismo tiempo`-ueuna revisión profunda de no-
sotros mismos gue debe interpelar nuestra actitud a lo lar-

de o iSe"sióri y del Corise j o

Es la experien.cia- militante del medio lo que nos in
teresa? Es una experiencia de compromiso que como militan-
tes estários viviendo: y comuni cando nuestra fe? Es de estas
expe ieýncias de. _las que hablamos?

uostros 1 mites .a oste nivel nos ayudarán a com -
prnd o en cierta manera los bîmites que la Sesión y el Con
sojo podrán tener.

) ab e a qu vamo a ha er.esta gran Revisi3n 4e Vi
ca noo aiama a lan acoión; Á di:s'ernir claramente lo qjde so
mas y lo que queremos seguir siendo en el Mundo y en la I -

glesia, Como toda revisión, nuestro trabajo tiene un senti
'do re1igioso;.'a que nos permitirá una toma de conciencia -
c'múnitaria y progresiva de la acción de Dios en la histo -
ria y/deber .provocar un movimiento de conversión liberadora

en e l mundo en el medio en el que vivimos nuestro compromi
sc

La Sesién y. el Consejo 'significarán lo que acabo de
deir gracias al e'sfuerzo común de todos nosotros.

- Esfuerzo qu supone además de la reflexión a la que
vamos a dedicarnos estos días, un sinnúmerg :le.actitudes comple

mentarias quo una comunidad tan diversa y numerosa como la nues
tr exige

En esto esp•ritu, pues, el Equipo Internacional os-

dice de: nueva bienvenidos- BuenTrabaj-o.
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0.2 SALUDi DE BIENVENIDA A SIVOS

Es para mí un gran placer ser el portavoz del Eqyi

po. organizador de Holanda para daros de todo corazón la bienve

nida, á todos vosostros- que habéis venido para asistir a la Se
sión y al Consejo Mundiales.:

Nos sentimos orgullosos y contentos al dar la bien

venida a.delegados de tantos países que están representados en

este Congreso Mundial.

Cuando decimos "sed bienvenidos" aquí, en el sur -

de Holanda queremos decir algo más que una simple fórmula de -
bienvenida.. Esto implica también la promesa de que nosotros -
haremos lo imposible en atenderos bien y haceros pasar una es-

tadía agradable. cara que en el momento de regresar a vues -
tros países. podaís decir hemos trabajado duro, pero al mismo -
tiempo hemos estado contentos.

El lugar donde la Sesión y el Consejo tendrán lu -
gar se llama SIVOS, lo que quiere decir: Instituto de Cooperg
ción para el Desarrollo. Tanto la gente de SIVOS, como los -
que han tomado parte en la organización de la Sesión y del Con

sejo (Voluntarios para el Tercer Mundo y de la Operación Tie -
rra en Maastricht), intentamos hacer que la juventud de los -
Paises Bajos tome conciencia de la realidad y de las injusti -
cias del Tercer Mundo, asi como del papel que juegan los paí -

ses en estas realidades.

Esto lo realizamos a través de cursos en los cua -

les intentamos hacer tomar conciencia a los jóvenes de sus pro

pias realidades y de sus propias responsabilidades no sólo en

su propio medio sino también a nivel mundial. Con esto espera
mos incidir y concientizar a nuestra sociedad a la vez que a

nosotros mismos y realizar una solidaridad cada vez más estre-

cha con los hombres de todos los continentes, cualquiera sea -
la condición de vida en la que se encuentren.

- No ha sido entonces por casualidad que a pesar dell

escaso tiempo que teníamos para la preparación hemos dicho SI

a la proposición del Secretariado General de organizar como úl

tima instancia, la Sesión y el Consejo. Consideramos esto co-

mo una ayuda al-movimiento de Jóvenes Cristianos, con el cual

nosotros compartimos las aspiraciones aunque sea de una manera

muy amplia.

Esperamos que la Sesión y el Consejo, los objeti -

vos marcados, la presencia de tantos jóvenes de todas partes -
del mundo nos ayudarán en el logro de los objetivos que tanto

deseamos alcanzar: más justicia, unidad y paz.

Estamos librando la misma batalla en diferentes lu

gares, con los mismos objetivos. Hos queda un largo camino -
pof recorrer, sin embargo estoy seguro que si esta convicción

de solidaridad en la.. lucha nos acompaña alcanzaremos el fin

que nos hemos propuesto.
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Vivimos en un mundo complejo, un mundo que camina -

rápidamente del cual se hace parte nuestro compromiso. No pode

mos abandonar este mundo a su suérte, no podemos contentarnos -
con dar viejas respuestas a nuevos problemas.. Estamos aquí pa-

ra encontrar nuevas respuestas efectivas y tengo plena confian-
za que el hecho que estamos aquí reunidos, para estudiar, para
intercambiar ideas, nos dará la capacidad para vencer.

Venceremos.

Una vez más sed bienvenidos todos, de todo corazón.

Las personas del Comité Organizador os deaseamos una Sesión y -
un Consejo Mundial colmados. de éxitos.

1
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0.3 INTRODUCCION AL TRABAJO DE LA SESION

0.3.1 Trabajo del Equipo Preparatorio de la Sesión

Queridos Amigos:

Finalmente'estamos aquí, liemos tenido que recorrer
un camino largo que arranca desde Londres. Varios encuentro's -
nacionales e internacionales, la reunión de los ,secretarios re
gionales y, fundamentalmente el trabajo de coordinación del E -
quipo Internacional llenan cuatro años dé 1' hisoria de' la JECI
historia de 1a JECI en 'el medio, história de un grápo de crisia
nos que quieren ser fieles-a su condición de hombres comprometi
dos-en la diMmica de cambio del mundo.

Ast, .estamosaquí, hoy para: bomenzar a juzgar y a -
ref-lexionar sobre estos. dltimos años que son los verdaderos in'
dicativos para nuestra acción futura. Elloo son el sujeto y el
objeto de la gran Revisión de Vida que es una Sesión Mundial.

En diciembre del 72 el Equipo Internacional, los Se
cretáéos Regionales y algunos invitados se .reuniéron en Bruse-
las, como todos sabeís,--con un doble objetivo:

-revisar la experienciq del trabajo Intenacional
después de Londres

-dar algunas pistas para lo que podía ser la Se-
sión Mundial.

De la reunión nQ salió.un tema preciso, pero si se-
decidieron 'algunos puntos concretos para el desarrollo' del tra-
bajo:

- -La constitución de un Equipo que retomando la -
reflexión del encuentro- precisara y elaborara u
na temática.
-Que este. Equipo elaborara un plan de trabajo a-
proximado de la Sesión.

Con estas- recomendáciones -el Equipo Internacional -
comenzó los contactos' con algunas personas, intentando ser fie-
les al criterio de. representatividad a 1 vez que geográfica de
las -diferentes experiencias del 'movimiento..

La mayor parte de los contacots fueron infructuosos
como dltimo recurso el Equipo se vio obligado a llamar a perso-
nas que.. estaban.disponibles en ese momento. Es asi que el Equi
po Preparatorio no ha podido empezar- a trabajar sino en el mes-
de marzo último.

El' primer trabajo empredido por el Equipo Prepárato
rio -fue retomar las aportaciones de Londres'y*de la Reunión de
regionales de'Bruselas en sus aspectos ya temáticos ya pedagógi
cos.

Estas reflexiones os- las enviamos en la Carta al
sejo`N=:.2.

Después nos pusimos a trabajar en objetivos concre-



tos: elaboración`.de la enc.uesta y búsqueda de expertos.

Para nosotros la encuesta suponía ofrecer a los mo-

vimientos unos puntos de reflexion y darnos algunos datos dti -

les no sólo para nuestro trabajo sino también para la Sesión -

misma

La búsqueda de expertosque activasen la reflexión-

ya sea a nivel económico .- social o a nivel de la fe..fue un tra

bajo dificultoso. MUtbhas consultas no dieroón resultados. Final

mente hemos encontrado dos: Nikos Dimadis para la primera parte

y Gustavo G-utíerrez, al que muchos de vosotros conoceis, para -

la segunda.

Gastamos los últimos días en la tabulación.y- codifi

caciòn dé los resultados de'las treinta encuestas que recibimos

de otros tantos países.

No nos queda sino agradecer a los movimientos y a -

todos los que a lo largo del trabajo no han- de dado de hacernos

sugerencias y críticas, ya respondiendo-.la encuesta como a -

las divéisas circulares·, gesto doblemente útil, -acdntuando su -

preparaci6n y orientando la nuestra.

0.3.2 Temática de la Sesión

Intoduciéndonos en la te.mática de esta SesidU Mun-

dial,* nq les diré más que' lo que ha sido ya dicho en las cartas

al Conéejo y las encu.estas que se les han 'enviado a Uds..y que-

han servido de preparación a esta Sesióh.

Durante esta 72 Sesión Mundial de la JECI, queremos

tener una marcha militante a partir de nuestra práctica y de -

las preguntas que nosotros nos hacemos sobre el movimiento estu

diantil, nuestras sociedades, la Iglesia, etc.

-Es una ocasión privilegiada de reflexionar sobre.. es

tos hechos. Sin embargo nuestra tarea no es simplemente par -

tiendo de diferentes experiencias y culturas, deberemos hacer -

un gran esfuerzo para comprenderrios ls unos a¢los otros.

-Nestro objetivo es entonces el hacer un gran revi

sión de vida, Nosotros les recordaremos aquí, bevéiente_, alga
nos elementos que podrán orientar esta revisión.

a) Caracterización de la situación en el plano internacional
Estamos viviendo el\"22 Decenio de Desarrollo".For-

mula consagrada por las Eaciones Unidas para explicitar la

necesidad particularmente urgente del desarrollo de los páí

ses del tercer mundo. -El 12 decenio ha sido mucho mas a -

quel del desarrollo de los países ricos; son principalmente
los países europeos y de América del Norte que han aprove -

chado de eso "que debía ser un período de crecimiento rápido

para los países del Tercer Mundo.

liemos visto asi desarrollarse y acentuarse las oon-



-l0-

tradicciones en el plano ,internacional; de una parte los -
países ricos transfoimndóse en más ricos y los países po -
bres en más pobres; ello ha llevado al rrecimiento de las -
tensiones entre eos ds grpos de paísest_

Más recientemente tatibién las-contradicciones Mn-
sido acentuadas 9rite los páises ricos ellos miámos (Europa
U.S.A, Japón); Esas contradicciones han sido.clarámente -
sentidas-a partit de la<guerra de octubre" (entre Israel y
Ios países árabes) y del, emnrbargd" de las exportaciones pe-
troleras

Por otra parte las contradicciones de los países -
del bloquesocialista y aquellas. del bloque capitalista. con
tindan"existiendo, injcluso -si las tensiones hian sido redu
cidas, principalmenté en Europa, por la, política de.tregua.
seguida. pbr la U. R.S:S .

Finalmente d's necesario remarcar- también la corti-,
nuidad de la'divis ón en-el bloque socialista-. más clara
mente percibido a trayé < del conflicto Chino Soviético;

Estos cuatro oonflictos d tensioh sno soh los ýni-
cos,: -ero condicionan muy fuerteménte todo el proceso de de
sarrollo a nivel mundial.

b) La lucha desarrollada, hoy mas intensanente,en los países -
del-,Tercer Mundo -contr? el imperialismo y el colonialismo -
no es .el ánico factor de uná reacción al interior de estos
países. A nivel nacional los conflictos entre los grupos o.
class, sociales se ,han ncentudo 4as injsti ias- y/o las-
situaciones materiales inhumanas para la gran mayoría de la
población provocan también la reacción de los pobres contra
los ricos. En cuanto a los países ricos la reacción se si-
túa sobre todo contra la burguesía y su "modelo" de desarro
llo, ,pues ni la riqueza elimina, y conduce al derroche de -

r las fuentes humanas y materiales.

En los dos grupos de países esas reacciones han si-
do fundamentalmente canalizadas por ciertas tendencias polí
ticas que pueden ser llamadas:

nacionalistas
-socialistas
-demQcraticas.

La primera centra la-acción sobre las contradiccio-.
nes existentes entre el país subdesarrollado y el imperia
lismo (o colonialismo).

La segunda busca la construcción de una sociedad -
cualitativamente diferente con un modelo de desarrollo so -
cialista, adaptado a la realidad de cada país.

Finalmente la tercera (nacida en los países de régi
nrfascista .o dictatorial) busca la. instauración de una de
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mocracia efectiva que. permita una, participación de toda la
población en la gestión del país.

En la práctica estas tres corrientes principales di
fieren en sus objetivos inmediatos o a mediano plazo. De a
hí la tendencia a la únión de las fuerzas de izquierda con
otros grupos. Esas situaciones van a tener repercusiones a
todos los niveles de la vida de nuestros países y de sus -
instituciones.

c) Al nivel de la Iglesia: La Constitución pastoral "Gaudium -
et Spes" salida del Concilio Vaticano II, afirma, en su in-
troducción, que "las alegrías y sufrimientos del rñundo son-
también las de la Iglesia". Asi como los conflictos en el
mundo se agudizan, ella está también -atravesada por diferen
tes corrientes, algunas antagónicas. Es así como en cier-
tas ocasiones Ella se compromete en la defensa de los po -
bres y oprimidos y en otras se hace cómplice silencioso de-
las injusticias.

Evidentemente, no podemos decir que todos los paí -
ses aquí representad.os viven la misma experiencia. Hay dife
rencias muy netas a nivel de cada continente e incluso al -
interior de cada país. Se podrían multiplicar los ejemplos
pero no creemos necesario hacerlo asi. .Pese a todo hay nu-
merosos resultados comunes: la voluntad de independencia,
de progreso, la búsqueda de justicia... en una palabra, la-
básqueda de liberación de nuestros -pueblos de todo tipo de
opresión, tanto económica, política como ideológicamente.

He aquí algunos elementos que podrán ayudarnos en -
nuestro estudio sobre la situación y desarrollar a partir -
de ahí un debate sobre el movimiento estudiantil en la se -
gunda parte de nuestra sesión. Constatamos también la evo-
lución del movimiento est'udiantil y su acción y podemos ver
lo claramente,incluso cuando este se creia independiente, -
que tiene un vínculo ineludible con la sociedad y con las -
fuerzas sciales activas en nuestros respectivos países.

Asi, nos es necesario en nuestra primera revisión -
ensayar el conocimiento de su rol, sus formas de participar en
los conflictos sociales, sus problemas específicos, etc. 'En de
finitiva, revisar sus limitaciones y posibilidades.

Los últimos añós han estado marcados por una inten-
sa discusión del tema respecto a la utilización de interés de -
comprometerse en un movimiento estudiantil (o en su reconstruc-
ción). Esta discusión ha estado centrada en una doble toma de
conciencia de los militantes:

a5 Que el movimiento estudiantil aislado era una fuerza políti-
camente muy limitada para promover en nuestras sociedades -
los cambios necesarios.

b) Que, a pesar de ciertas pretensiones, el movimiento no po -
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dria jamás levantarée cñ vanardia er la lucha de liber
ción de nuestros pueblosh

' . ý. - .- . .1.

En el plano teófico estas dos afirmaciones sor to-
talmente correctas. Ios es necesario revisar nuestra práctica-
real de estos últimos años parra alcanzar una nueva formulación
de la identidad de un movimiento estudiantil ligado a otros -
grupos sociales en las aspiracionês de liberación de nuestros-
pueblos.

La s ünda~ifñn -parte de nuestra Sesion de Estudio
se refiere a la Revisión de.nuestra experiencia de Fe,

Hemaoãébatido J ~gamente el método de realizar es
ta revisión al interior de q íipo nrep rto. EIñitdd'
propuesto consiste-en hacerla simultáneamente con la revisión
de nuestra·sociedad, er- decir; estudiando, la "ociedad y~sus -
instituciones, revisando tambión la Iglesia, la aóción de los-
estudiantes y la práctica de la fe de losestudiantes cristia-
nose

La elección de este método, la ampliación del tiem
po utilizado en este debate, en relación al último Consejo, lo
hicimos en la creencia que es una necesidad vital de los movi-
mi~ntos estudiantiles.` En la medida qué nos comprometemos más
profundamente,'-magor debe ser nuestro esfuerzo de ref exión en
relación s la experiencia de f.

Es a partir de un compromiso con la sociedad en u
na acción, que vivimos nuestra fe y en fµnción a ello que debe
mos hacer un_ esfuerzo de comprensión de nuestra, situación de -
militants en una tarea apostólica.

Es consecuencia de un método de reúisión de vida,
eé decir, vida, comprensión y comunicación de la fe , qU&±nten--
tamo& definir más claramente esta tarea apostólica.

Una vez -más, bienvenidos a todob.

d
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DESARROLLO UENERAL DE LA SESION MUJ±IAL DE LA JEQI

Como decíamos ayer la Sesión Mundial puede ditidir-
se en dos grandes partes:

A.- PROFUI-JIZACION SOBRE LA SOCIEDAD (24 de julio.
a 1 de agosto)

B.-- PROFUIJZACION SOBRE HNUESTRA E•PERIENCIA DE -
FE ( 2,al.7 de agosto)

La división es máa por cuestiones pedagógicas que -
real, cierfamente una y otr-a van ~muy unidas, es más una sin la
otra difícilmente se podrán comprender.

Estos dos. centros importantes serán estudiados des-
de'una perspectiva que responde a la pregunta de cómo los estu-
diantes se situan dentro de los conflictos que se están dando -
de una manera o dé otra dentro de la sociedaçL en la. que nos ha
tocado vi¡idr. Cada uno haciá adelante. lo hemos de pensar den-
tro de esta perspectiva: Nuestra acción,.acción'de los estu.
dianteo de nuestros países; qué sentido ha tenido en la dinámi~
ca que nos envuelve? De la parte. de quién hemos estado? El es
fuerzo de estos días debe. ser. por mantener es"fmuy claro.

LA SOCIEDAD.-

Entre ,as diversas maneras de abordar.el problema -
de la sociedad hemos elegido:Is más familiar en la metodología-
del Movimientosla acción estudiante.. Este. punto de partida se
hará en base a las respuestas a la encuesta que todos-éconocéis.
Se-han recibido respuestas que representan a unos 50 movimien -
tos. El Equipo Preparatorio ha élaborado con és:te material una
serie de cuadros que recogen las cuestiones más significativas,
el es±túdio, la compración y la verificación de estos cuadros -
hipótesis será nuestro momento primero.

Análisis de la Acción estudiante (25,26 de julio)

La verificación de los datos de la encuesta con la
exposición de otras.acciones que se han realizado en el medio -
tendremos el material suficiente para preguntarnos por la justi
ficación de lo que estamos haciendo, con ello vamos dando pasos
hacia la profundización, a la vez que se posibilita el aporte
de todos, uños y otros participamos de una manera o de otra en
lo que está. sucediendo en el medio estudiante.

Estudio Sistemático de _la Sociedad (27 y mañana del
28 de julio)

La profundización sobre el sistema educativo nos a-
brirá las puertas a un estudio sistemático de la sociedad en -
sus tres niveles: económico, político, e ideológico.

Si bien este estudio será sistemático esto no quie-
re decir que ha de ser exhaustivo, entendiendo por ello que a -
barcaremos de una manera total todos los aspectos, nó, este es-
tudio se centrará sobre los puntos que se vean más importantes
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en la discusión anterior.

Nosotros podíamos adelantar algunos tema9 pero -
creemos que la marcha del trabajo los irá dando, no pretendien-
do sino dar respuesta en la medida en que vayan surgiendo.

La razón de seleccionar en el estudio de la socie -
dad la hemos sacado de otras Sesiones. La sociedad en todos -
sus aspectos no es tarea fácil y no siempre se comprende del to
do. Además siempre se dan casos que no encuentran, por su par-
ticularidad un lugar en el conjunto.

Profundización Teórica (dias 29,30 y mañana del 31
de julio)

Los problemas que van a surgir en este estudio de -
la sociedad, seguramente pedirán de nosotros un esfuerzo de cla
rificación conceptual. Para ello está previsto que nos detenga
mos unos días para consagrarnos a ellos. El experto que estará
con nosotros en cada momento de la Sesión podrá hacharnos una -
mano.

Entonces intentaremos hacer un esfuerzo por definir
los problemas estudiados, plantearlos en su co*µnto, y ver sus-
inter-relaciones. Brevemente haremos un esfuerzo de teoriza -
ción.

Si durante todo el tiempo de nuestro encuentro será
necesario un esfuerzo por comprender, ahora se exigirá toda -
nuestra concentración, es aquí donde debemos exigirnos el maxi-
mun en este sentido. Sin una teoría sobre nuestra práctica es-
tamos condenados a repetirnos,a fracasar.

Crítica a la Acción Estudiante (tarde del 31 de ju-
lio y mañana del 2 agosto)

El punto de partida ha sido la acción estudiante. A
nalizándola , buscando sus raices nos hemos definido. Ahora. po
demos sacar conclusiones y reorientar todo aquello que no se en
cuentra en una línea de servicio al- cambio revolucionario de -
nuestras sociedades.

LA EXPERIENCIA DE FE.-

Durante la segunda parte de la Sesión haremos una -
revisión de nuestra experiencia de fe en la situación estudian-
te descrita anteriormente.

Emplearemos cinco días para ello,

Empezaremos por una revisión de nuestra vida de fe
en la práctica realizada. En la sociedad esta práctica es una
práctica de militantes cristianos, que como tales comunican (o
no) su .fe.
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De una manera muy general hemos pensado realizar -
sto en tres etapas:

1.-, Vida, de Fe (práctica de fe)

2.- Inte]igencia di -la Fe. .

3.-,. Co xúnicaci6n e. la Fe

Como se puede comprobar, asi como en la parte A, partiremos de
la práctica para llegar a un esfuerzo de teorización y volver-
de nuevo a esta prática para re--situarla, sobre todo a ñivel-
_é. comunicacinjde la fe.

Los datos de las encuestas serán elaborados aquí -
tambien y presentados en forma. de tablas, haciéndolos asi dis-
,ponibles para su Utilización cuando .se. crea opoTtuno,

EQUIPO DE LA SESION

94
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1.- ANALISIS DE LA SOCIEDAD

1.1 TRABAJO JE LOS GRUPOS: Revisión de la Acción Estudiante

1.1.1 Síntesis del Trabajo de los Grupos-
(presehtada. .en Sesión Plenaria)

Grupo N2 1

Después.de haber examinado sucesivamente la situa -
ción de la Educac ón y del medio estudiantil en los diferentes-
paises, hemos planteado una serie de problemas que" se presentan
a.la acción estudiante. Estos problemas son los que siguen:

l.- Malestar del medio estudiante

Hemos podido constatar que el medio estudiant se -
encuentra en crisis en el-mundo Las causas ce esta crisis son
evidentemente diferentes~'~egún .los continentes o los pafLas. EnY- Africa se .trata de, la repercusión que el. régimen de partido úni
co tiene sobre los estudiantes, intent ndolos apartar o ".adorme
cer".ant la realidad. -

En Europa parece ser el resultado de las grandes mo
vilizaciones de 1968. En los países donde hay regímenes dicta-
toriales (Portugal antes- del 25 de abril, Uruguay) l represión
excesivamente dura parece que se. el freno~evidente a la acción
estudiante•

Este malestar' se manifieste-sea por:

- la pasividad de la masa estudiante.
- por un proceso de individualización.
- por la aparición de acciones muy .conbretas concer -

nientes a problemas específicamente estudiantiles
beas.)

- por la clandestinidad,

Con todo parece que una organización y estructuración progresi-
va del medio estudiarte podría ser una solución a este problema
(cf. Madagascar).

2.- Limites de la Acción Éetudiante

Se- trata de definir los límites del movimiento esta
diante`y de saber: si los movimientos estudiantes tienen concien
cia de e llos .

Hemos podido constatar do. tipos de límites:

- la grupusculización del movimiento estudiante
- la pertenencia. una clase social..



3ý- Al Servició de quién está la Escuela?

Viendo-a niveL económico nétodo utilizado en la
distribución deLas becas; viendo a nivel político la acentua-
cion de la represión y de.la militarización de laescuela;vién
do a:nivel cultural el cohtenido dé los cursos; no nos queda o
tro.emedio sino preguntarnos sobre .si la. escu7lá no está al -
servicio de una clase Qciac y de h"sistema económico determi
nados.

4e Integración Escuela - Economía

Vistas, las modificaciones, aportadas al sist'ma eco
nom_;co e pecialmeñte la aparicin delas multinacionales., po
deios preguntarnos s§ la economía no busca integrar el sistemá
educativo a sus propios intereses,.es decir sinotnd aque v-
ver algo la economía en la escuela.

5, Tuche Estudinles Luchas Sociales

Que papel juegan los movimientos estudiantiles en-
la transformación de la sociedad? Cuál esla especificidad de
esta lucha? Como conbinarr las luchas sen la Universidad con
las luchas sociales; (Eje áMadagascar)?

Es recesario señalar que hay' tres tendencias en el
momento déestabrecer una relación entre luchas estudiantiles
y luchas sociale s:

a) Lucha sobre los dos frentes (grupos'que pretenden destruir
la sociedad capitalista y su escuela para instalar un nue-
vo tipo de sociedad)

b) Lucha .e.n .la universidad (grupos que se comprometen comple-
tament'e en la escuela e 'intentan desde allí influenciar en
la'transformación de la sociedad),

c) Lucha fuera de la Universidad (grupos que dejan' la univer-
sidad porque piensan que no hay nada que hacer en ella)

6 - .ignesMetodológicas

Es preciso evitar el--emp Ÿdëé grndes palabras ta
les como comunismo, capitalismo y esquemas de clasificación fi
jos que son frecuentemente abstractos y desfasados de la reali'
dadr Vspraciso por el contrario hacer un esfuerzo de anali
zard'ã diferentes situaciones nacionales o continentales por -
medios prácticos y concretos.

11
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Grupo NQ 2

Nuestro trabaje durante estos dosddías lo'hemos'di-
vidido en dos grandes partes:

Primera Parte: descripción del movimiento estu-
diantil, situación del medio y la.acción es-
tudiantiles.

Cada miembro del grupo nos ha hablado-da las accio-
nes que más han movilizado a la juventud estudiatil tales como-
la formación del comité de alumnos de Luxemburgo, la creación -
de -la federación en 1972 después de una gran asamblea de toda la
masa e studiantil del Perd, la reivindicación de una uniirérsidad
nacional de alto nivel en el Líbano, el análisis de las causas
del endurecimiento del reglamento en el preuniversitario en Sui
za,etc...

Estas acciones nos han permitido hacer un análisis-
elemental de nuestro medio estudiantil, de la sociedad y de la
JEC.

La división del trabajo nos ha permitido no solamen
te conocer mejor los tres medios citados, sino sobre todo el to
mar conciencia de las realidades y de los medios de acción a ve
ces muy limitados de los estudiantes: nos referimos por ejemplo
a los paises africanos donde no existe más que un solo partido
político, ejerciendo este una influencia muy grande sobre los -
estudiantes.

Segunda -&arte.: Hemos intentado recoger los pro-
blemas que nos parecen importantes y los he-
mos agrupado bajo tres grupos:

a) Cultura
b) Política
c) Acciones estudiantiles..

Englobando el grupo cultura todos los problemas que
se refieren a la enseñanza tales como las reformas, la selec -
cion y la influencia de las culturas occidentales.

Bajo el título política agrupamos todos los probld-
mas que se refieren al gobierno y que podríamos denominar: la o
fensiva gubernamental.

En el tercer grupo, acciones estudiantiles-, distin-
guimos dos subgrupos:

-la acción estudiantil en el medio estudiantil
-la acción estudiantil en el exterior, es decir en el
pueblo, en el mundo obrero. Esta última acción es -
muy limitada en Africa Negra, es decir en Camerdn y
Costa de Marfil., donde la masa campesina está casi -
totalmente separada del medio estudiantil por manio-
bras gubernamentales.

Partiendo de una síntesis de los probldmas hemos
deducido una hipoesis que trataba sobre la selección. La des



cripción de la situación de la selectividad en cada pá ;e é~à
tablece en dos niveles:

- a nivel de la clase social, privilegio de la cla
se dominante en el acceso ala enseñanza.

. con relación a las necesidadeTiéeconómicas del -
*.país, faltá de salidás profesionales;

Hemos llegado a la conclusión de que la causa de es
ta selección es, el sistema capitalista, pero. no todos le damos
e]' mismo sentido, a esta palabra.

La última etapa prevista era el intentar establecer
una relación entre el sistema de .educación y la sociedad*., ,
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Grupo N2 3

Nuestro informe consistirá en presentar aquellos -
puntos que aparecieron como comunes atodos los continentes en
las discusiones tenidas en los'grupos de trabajo.

Estos puntos .comunes los agrupámoé en cuatro aspee
tos:

1.- Dependencia Imperialista

Fue- una cosa bastante común en nuestro grupo e.l he
cha de que en la cuestión económica los países eran total o ca
si totalmente dependientes de un capital extranjero imperialis
ta. Ior ejemplo, el compafñero de. Canadá afirmó que ól conáe -
bía su país como la colonia más desarrollada, como el satólite
más grande del imperialismo, llegando. a afirmar que la cuarta
parte del:-total del dinero invertido por los Estados Unidos en"
el extranjero se encontraba en Canadá.

2.- Respuestas de los Gobiernos

Ante esa situación económica descrita en el punto -
anterior, la respuesta de los gobiernos, tratando de verlos en-
común, podrán ser de tres aspectos:

2.1 Gobierno que mantiene y adn más, desarrolla esa
dependencia (sori la mayoría)

2.2 El que mantiene una posición nacionalista refor
mista.

2.3 El que implanta un socialismo (p.e. Cuba en A L
y Tanzania en Africa).

3.- Sistema Educativo

Dentro de esa situación económico-política presenta
da anteriormente el sistema educativo será un mero reflejo.

Los puntos comunes más importantes son:
- que no existe una democratización de la educación;
- existe una penetración cultural imperialista;
- se da un excesivo desarrollo dé la técnica;
- existe una ley que impone una rígida selectividad;
- la educación, en la mayoría de los ;aíses representados en -

nuestro grupo, es algo que favorece solamente a los grupos ri
cos y dominantes.

Vale la pena mencionar a modo de curiosidad la si-
tuación de Tanzania, la cual es bastante diferente a los demás
paises, puesto que su situación socialista permita el que todos
tengan una educación política; al igual que existe un plan ya -
funcionando en orden a democratizar la educación.
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4.- Cómo Responde 'el Movimiento Estudiantil

El movimiento estudiantil se presenta como una mino
ría dentro de la población estudiantil: las notilizaciones co -
munes más importantes que hemos encontrad. han sido promovidas-
preferentemente por los siguientes temas:

- la democratizaci¿ón de la educación;
- para abolir la rígida selectividad;
- la movilización estudiantil por la política nacional,

siendo menor estas movilizaciones que las realizadas
por los problemas propios delestudiante.

Un problema que presentan casi todos los movimien -
-tos estudiantiles enatodos los continentes es.una tremnda desor
ganización y más todavía, una división de las fuerzás estudian-
tiles revolucionarias.

Se pres.nta~también como un aspecto muy ligado a -
las movilizacionaes estu[iantiles en.el mundo el hecho de la re

presión que se a Niza e-La medida que estas aumeritai 0 van to
`nando caráter mas re1volcionario.

S

ýý i
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Grupo N2 4

I.- A F R I C A

a) Inadecuación d.el sis:tema de enseñanza, En la mayoría de
los: países este ès unahe ericia de Occidente, fruto del-
colonialismo. Este =,istéma no responde a las necesida -
des de desarrollo del pais.

Además hay problenas culturales muy impqrtantes.:o-
posición entre las exigendias del sistema de enseñanza -
(ej. individualismo) y los elementos de -la cultura afri-
cana (ej. espíritu comunitario).

b) En fuerte oposición con la. anterior esta a hreciendo en-
muchos países una intensa búsqueda de la cultura africa-
na (identidad africanal.

c) Problemas de formación y de .orientación profesional a lo
que esta muy ligado el problema del paro y el de.la co -
rrupción.

d) Enseñanza superior reservada a una élite con-una fuerte-
selección a .la entrada. Esto relacionado a las élites -
locales en el poder.

e)-Problemas de Política nacional: "Africa busca su oquili-
brio" - -

f) Problemassdel capitalismo internacional, El origen de -
la dominación na es solamente una clase dominante en los
propios países sino-y sobre todo hay una transferencia -
de ld dominación (imperialismo, subdesarrollo...)

g) En algunos sitios se da una acción social (lucha por la-
salud).

II.- EUROPA OCCIIENTAL~AMEtRICA DEL i4ORTE-OCLANIA-HONG KONG

a) Un primer tema que se presenta es la selección que se -
realiza en el sistema de enseñanza. -Es-na selección so
cial , .es decir, que si en la enseñanza primaria la mayo
ria de-. los estudiantes son de las clases populares, en -
la ense.ñanza superior la mayoría de. los estudiantes son
las clases altas.

Esta selección es una necesidad del sistenia neo-ca
pitalista en el cual viven un cierto ndmero de démocra -
cias. La selección no se da pues a la éntradá sino du -
rante. los estudios. Esta selección es justificada como
una selección en base a criterios "científicos". Y se -
realiza de tres formas:

1.- Por los exñmén~es.

2-.- Por medio de una gran variedad de ciclos de
los cuales solo algunos abren las puertas -
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para la- enseñfanza superior y de .los, que. no'
se puéde pasar del unó al otro. "Los cursos
cortoé son más fáciles y por tanto eleg;dos
por=las clases popula es.

3.- Por las características del sistema de ense
nanza que presupone- un cierto numero de .co-
hocimientos que solo poseen los hijoá-de las
clases superiores, los hijos de las cláses-
populares sacarán menos provecho de .la edu-
cación (ya seä a nivel de los cursos, ya al
nivel de la vida estudiantil) y adquirirán-
por lo tanto situaciones profesionales me
nos interesantes,.

b) Un segundo tema son las reformas introducidas por los po
deres públicos en los sistemas de enseñanza: participa -
cion de los estudiantes; reformas pedagógicas -trábajos
de grupos, diferenciación por ciclos (largos, cortos),
promoción de la eneeñanza científica ( a nivel superiorD
y tecnica (a .ivel inferior).

Todo esto no son sino adaptaciones del sistema de -
enseñanza a las .necesidades del desarrollo del. ne o-capi
talismo. Estas adaptaciones refuerzan el eno-capitalis-
mo. Algunos ejemplos:

necesidades techológ ica- promocin en la
enseñanza (técnica

cientifica)
ne.ce.sidades de trabajo ~en grupos - - -;promoción del

trabajo en grupos en la enseñan
a za.

c) Otros temas: Tercer Mundo -

d) Observación General

En la mayor parte de los casos existe una:despoliti
zación en la mayoría de los estudiantes después de los a-
flos 69-70: Sin embargo se dan algunas excepciones: gnu -
chos de los grupos políticos han dejjado la Universidad pa-
ra un trabajo fuera de ella. Por.otra parte otros grupos.
.estan volviendo de nuevo a la enseñanza con la' intención-

-de reconstruir el movimiento estudiante.
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1.- LAS REFORMAS DE LA ENSB ANZA

Se deduce claramente qde en todos los continentes--
se asiste <h una reforma de la enseñanza y de los sistemaside e-
ducació n.Esta reforma de la .enseñanza exige que la universi~
dad/ la escuela en general respondan a los imperativos del desa
rrollo del.sistema capitalista y de la evolución socio-económi-
ca de los distintos países.

Asi pues en:

A F IZI C A.: Esta reforma tiende a adaptar la educación a las-
exigencia de un país que sale de una economía a-
graria

Esta reforma se hace en el contexto de la -
descolonización "en el sentido de por un lado la A
fricanización y por otro lado la adaptación a las
exigencias de las técnicas modernas.

El índice de desocupación y por tanto el -
problema de encontrar trabajo demuestra que est-s
reformas no se adaptan a las necesidades: de los -
países africanos porque son herencias del tiempo
de la colonización.

AMERICA Estas reformas se situan en el contexto del pase
LATINA : de una economía industrial dependiente; esto ex]i

ca por qué `estas réformas van en un sentido tecno
cratico y de especialización.

La selectividad tiene como objeto disminuir
el acceso a la universidad en provecho de las es-
cuelas técnicas.

Los fracasos escolares provocan una proleta
rización del estudiante que se ve obligado a de -
jar la escuela para comenzar. trabajar.

EUROPA Y AME: Estasý reformas tienden a responder a las necesida
RICA DEL' NOR des de una sociedad tecnológica avanzada que ya a

TE nunció la era de- una sociedad post-indstrial--T

Orientaciones principales: especialización
a ultranza, promoción por asignatura, individuali
zación de la enseñanza; prioridad de~ là ciencia
rentabilidad de la enseñanza en razón de los gas-
tos elevados.

Problemas: selección y restricción'de los -
estudiantes en función de las necesidades de la -
industria, problema de encontrar trabajo (desocu-
pación intelectual).



2.- LA ACCION EO-'UJgIAlg;TIL

Es en este contexto de las reformas de la enseñan.
donde hay que situar al movimient - - Et~11~reZä'šiñvndica
ciones estudiantiles:

AFBICA eLs estudiante 'orman 1.i elit e. iteleetual ,y. *m
vimiento estudiantil constituye: una fuerza importan
te, muchas veces la Inica fuerza de. oposición a los
gobierads, que son, lá mayoría de partido .nico.

Los estudiantes tienen dos modos de acción:
a) la concientización de las masas populares.
b) La reivindicación por. unladoa nivel de las ,re

formás de la enseñanza (huelga); de otróhdo a..
nivel de la política nacional, ya -sea en el sea
tido de una oposición real, en el sentido del
mantenimiento del' statu .quo-.

AIM RICA
LATINA : La P:cción de los estudiantes se expresa en reivindi

caciones que van contra una cierta tecnificación:
la selección

- la represión de los estudiantes y. de las masas
populares

- 'el imperialismo
- por una democrat zación- de la universidad, es:

decir una universidad popular co-gobernada, na
cional y que-hace servirla ciencia a las nec
sidades del país.

Los estudiantes actúan sobre'todo en el se""
no de las órganizaciones políticas propias de las
clases populares y cuyo fin es constituir una fuer-
za capaz de ofrecer una alternativa de poder.

Es cierto, sin embargo, que el movimiento
estudiantil como tal, tiene dificultad en unirse a
las masas populares.

LIBANO : Las reivindicaciones estudiantiles exigen la nacio
nalización de las uniersidades que soa pxivadas y

* por lo t anto de pago. Tienden a elevar el nivl d.e
- la enseñanza publica. y la valorización de] sector -

técnico , denuncian la falta de trabajo para los di
plomados..

El modo de acción utilizada por los estudian.
tes y que se demue'stra.eficaz es la huelga.

El movimiento estudiantil no tiene una 11 =.
nea propia, actia. segun las directivas de los parti
dos.

- EUROPA Y Los acontecimientos de mayo 1968 son el resultado
AMERICA DEL de la superación de un sindicalismo corporativo en=
NORTE : una politización y una crítica de la universidad,de
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la sociedad global. Después de estos acontecimien-
tós el movimiento estudiantil se desintegra, esto -
provocado por la desmovilización y la despolitiza -
ción de los estudiantes. Se asiste igualmente a u-
na recuperación de las luchas estudiantiles en la -
participación que se tiänsforma en un mito.Duürnte
los años siguientes los estudiantes reaccionan de -
distintas maneras:

-*Algunos dejan la universidad para ir a 1t6 fa al-
lado de los obreros.

- Hay una grupusculización acompañada de una tenta-
tiva de politización de las masas estudiantiles ,
muchas veces abstracta, ideologica y dogmática.

- Existe también la masa estudiantil apatica, decep
cdonada, desilusionada, que no hace nada.

- Se da el nacimiento. de la corriente .contra-cultu--
ral que toma más y más amplitud, los jóvenes se -
guidores de.esta corriente proponen otra alterna-
tiva de sociedad. Se trata segun ellos, no de -
cambiar'de esturcturas, sino de cámbiar al hombre
de reinventar la vida, de nuevas relaciones socia
les.` Para comprender bien esta. corriente hay que
verla desde el interior para aceptar toda su di -
námica y su significación.

- Desde hace algún tiempo se asiste a una tentativa
de reconstrucción del movimiento estudiantil so -
bre una base más realista, es decir sobre una con
cientización y a una politización de los estudian
tes,.pero partiendo de problemas conc±étos que se
presentare despues por un análisis de esta reali -
dad, abrir y unir estos problemas a los. de la so-
ciddad para llegar a nuevos tipos de intervención
que sean efectivos y no desmovilizadores. Estos-
grupos de estudiantes que son minoritarios, tra-i
,tan pues de conseguir un retorrio a la universidad
como. lugar importante de lucha.

.
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Grupo N2-6

Hemos preparado esta síntesis a eUatro niveles: so-
cial, ecónóinico educativo y pol'tico

SOCIAL

En los paises donde existen clases sociales hay con
flictos frec.entes entre estas clases. Las acciones estudian
tes que se han planteado dar una solución a estos conflictos se
han dirigido ¡o haciá la concientización ordinariamente -de las..
clases inferiores para quie estas comprendan su propia situación
dándoles iicluso ayuda física con el fin de mejorar su propia -
suerte. Se ha pensado que las realidades estudiantiles relati-
vas a esto son ̀ motivadas por una conciencia de las realidades
socio-económicas'y por una confrontación con estas realidades,
y por una necesidad, de ayuda más bien que por una ideología- -u-
cualquiera, o incluso por la propia fe.

Existe también que en ciertas, sociedades de clases-
donde no se da la 'acción estudiante la mayor parte de los estu-
diantes en sus'institutos superiores., donde podrían trabajar en
este sentido no lo hacen, pues generalmente ellos mism.os :perte`
necen a las clases superiores. Y entonces cualquier abción sia
nificaría luchar contra el propio sistema que les favorece a e`-
llos notablemente.

ECONOMICO

Los problemas que -se han discutido aquí se han cen
trado sobre la interdependencia internacional, es decir, sobre
la ayuda y el comercio internacional.

La mayor parte~de los países del tercer mundo son
víctimas de la rapiña de los antigdos -países colonizadores en -ý
el comercio internacional. -Esto a causa de su posición de pro.
ductores agrícolas o simplemente de materias primas. Tos pre
cios de sus productos están controlados por los países industi
lizados. Esto lleva a una gran frustración de los países del
tercer mundo.

En una gran medida las ayudas a los países en vias-.
de desarrollo está cargada de obligaciones, dando asi origen al
neo-colonialismo.

EDUCATIVO

Se ha constatado que normalmente la educación hasta
el nivel universitario es libre en la mayor parte de los países
de donde proceden los miembros del grupo. Pero a la universi
dad solo llegan un numero de estudiantes muy reducido por sus
limitaciones económicas propias o de la familia, que les obli-

ga a trabajar cuando tienen facultades para continuar estudian
do. Esto da como resultado una selección de clase, sólo los hi.;
jos de las clases altas pueden tomar parte de la educación uni-
versitaria, por el simple hecho de que lo pueden pagar.
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Como la educación normalmente sigue siendo adaptada
a la mentalidad colonial, es lógico que en la mayoría de los -
países no responda a las verdaderas necesidades del país. Con-
todo, la situación está cambiando en algunos sitios.

En la éituación presente la educación tiene la ten-
dencia a crear entre los estudiantes la separación entre los di
plomados y la sociedad, llegando a acentuar la sociedad de cla-
ses de la que hablabamos al principio.

POLITICO -

Algunos problemas están estrechamente ligados con -
el pasaje de la colonización al socialismo en los países del -
tercer mundo. Como hacer comprender a la gente el nuevo siste-
ma asi;como hacerselo aceptar.

Existe también el problema de la dictadura política
y de la opresión-en qúe se encuentran algunos países de Africa
y América Latina que hace acumular la apatía de los estudiant'es
en estos países.. Este tipo de dictaduras muy de mano òon la co
*erupción han sido la causa de muchos golpes de estado en los -
paísés del tercer mundo y especialmente en Africa. Es posible-
que algunos golpes de estado sean causados por la inmadurez po-;"
lítica de estos- países.

La lucha política en"algunos países puede ser debi-
da a desviaciones en ciertas nociones de su cultura.

Algunos aspectos de la cultura de un p.eblo hacen -
que sean conscientes de su s ituación y de su manera de sentir -
las necesidades de desarrollar modelos políticos apropiados.
La gente tiene necesidad de libertad cultural

La cuestión de saber qué camino elegir en el tercer
mundo para llegar al progreso se ha considerado como importante

Una pregunta que se hacía era .sidl tercer mundo -
debe seguir el mismo camino de desarrollo que los países indus-
trializados? o por el contrario ha de desarrollar su propio mo-
delo de desarrollo?
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Grupo N2 7

Los puntos que ya han sido mencionados por otros

grupos- han s-ido omitidos en este informe.

En Africa Occidental tienen como motivo de sus ac .'

ciones la promoción del progreso de su país desde el punto de
vista social , económico, etc. Han criticado las acciones del
gobierno por.medio de manifestaciones y otros medios: mociones
al gobierno, etc.

La represión por el momento no es muy fuerte, pero
poco a poco se va acentuando , especialmente de la parte.de los
gobiernos militares que ven a los estudiantes como una amenaza-
de su poder.

En algunos países de Africa Iriental los estudian-
tes no tienen derecho a tomar parte en la vida, política, pero
intentan ejercer una influencia en el gobierno, aunque sea de u

na manera indirec;ta.

Una constatación que hemos hecho es que en los país
ses africanos la familia es un freno fuerta para los estudian
tes a lq. hora de un compromiso.

En India su sistema educativo es muy académico y no

corresponde a las necesidades del pais. La JEC está trabajando
por que puedan producirse ,cambios.en- el sistema educativo, la --
tendendia es que. esta acción se está conviertiendo en acción pa
lítica y social. Con todo, al vivir más del 80% de la pobla
ción en el campo los estudiantes están concentrando sus esfuer-
zos en estas zonas.

En Australia y Hong Konq los estudiantes son apolí,
ticos, no reaccionan frente a los problemas políticos. Viviendó
en una sociedad materialista, los estudiantes se contentan con'
acpetar el sistema sin ponerlo en cuestión en lo más mínimo.

En USA los años 60 fueron años de grandes moviliza
ciones, -al final de la década se llegó a crear que las moviliza:
ciones no servían para nada. La:onsecuencia es que ahora pien-'
san que la sociedad se podrá cambiar cuando ellos hayan sacado
su diploma. Saben que esto supone un periodo más largo que los
años de estudio,

,y
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Grupo N2 9

COMPOSICION DEL GRUPO: 2 países de Africa Central francófonos
2 países de Africa del Oeste, francófonos, 3 países de Europa,
1 país de América del Norte, l país de Medio Oriente.

1.- PROBLIEMAS Y CRISIS Ui -- ENSÍÏAHiZA

1.1 Africa

- Inadaptación general de la enseñanza al país, ya que -
el sistema escolar está impuesto e importado de Fran -
cia. Hay un cierto número de .estudiantes-que salen al
extranjero.

- Control de la juventud, debido a quese le tiene un -
ciertoitemor ala represión, dificultades pará reunir-
se, para organizarse, para hacerse oir, cuando el po -
der acepta el didlogo es casi siempre pura comedia, in
tegración en la línea oficial de un partido único.

- CQmpetición, el colegio es un privilegio que no hay -
que perdey las plazas son. deducidas. Para otorgar es-
tas plazas hay un favoritismo, corrupción, tribálismo.
Esto mismo ocurre con las becas. Todos estos son me -
dios de reprimir a los estudiantes que se mueven o que
reivindican alguna mejora, además de la policia ...

1.2 Europa y Canada

- El punto esencial es la crítica de la'función de la e-
ducación, en una sociedad capitalista. Se dan las si-
guientes líneas situa¿ionales:

-Reformas, establecidas por el sistema estatal-y poli-
tico ligado a las mutaciones y a-los imperativos so -
ció-económicos.
-Hay pues una implantación de un complejo sistema de -
selección y de espacialización de las vias de forma-
ción para responder a necesidades mas o menos planifi
cadas en diferentes categorias de profesiones y de ma
no de obra.

-Orientación tecnológica de la enseñanza ligada a cier
to tipo de desarrollo económico. Integración ideológi
ca a este desarrollo por la adquisición de conoci -
mientos especializados y restringidos que impiden una
Visión crítica y global.
-Cuestionamiento, análisis, crifica e intentos dé con-
trolar estas reformas por parte de los estudiantes u-
nidos a ciertos profesores y a veces unidos a otros -
movimientos y sectores sociales (sindicatos, obreros)

1.3 El Líbano

-- Dos sistemas de educación:
-privado, caro y extranjero

ipúblico, gratuito, de un nivel más bajó.
exceptuando la universidad nacional(lO
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años de existencia)
-papel del confesionalismo en la política y la educación
-falta de orientación profesional

2.- Nos hemos informado sobre los problemas de política inte-
rior e -internacional de cada paiscon el objeto de com
prender la situació,n d' los estudiantes a este respecto
Todo esto será tratado en el curso de la sesión y no que.
remos resumirlo aquí.

3.- ACý1 NES ESTUDIANTILf S

3.1 Africa

Reivindicaciones y hudlgas escolares con un punto -
de partida carente ole visión política,pero dirigido "a dn
feTider los intereses de los estudiantes o a reaccionar1ai
te un problema importante cue les afecta directamente. En
ciertos países estas acciones llegan a crear a .veces difi
cultades al gobiern y hastä un cambio de gobierno.

Acciones de organización de los estudiantes en el
exterior del pais, haciendo una crítica del gobierno. Es-
to condidiona a veces un cambio de política.

Cada acción interna (huelga..) es espontánea y dir
gida por un grupo que desaparece al finalizar la.acción..

3.2 Euriopá y_ Canada

Debilidad del Movimíento Estudiantil. Accines de
control, de crítica o de rechazo a ciertas reformas deen
señanza. Requieren la creación de grupos organiza-oe- -a
paces de estar bien informados para poder informar, esco-
ger el tipo de acción y desencadenar un-móvimiento mas ge
neral.

Debido a la complejidad de las reformas y a la habi
lidad táctica de los técnicos de la reforma, sta lucha
cuando existe, exige una constante vigilancia ;y un con
trol permanente de lo que ocurre en todos los 'sectoros.

Inserción y participación en organismos de gobièrno,
y de decisión de las facultades y colegios. .La difi¿ul
tad y el límite estriban en el'peligro de recuperación,s
no~hay detrs de ello unos grupos o una organización de`
estudiantes con objetivos y una línea, política concretos.

3.3 Líbano

Huelga de los estudiantes de la facultad de -cien
cias para obtener la participación que existe en otras-fa
cultades. Después de 4 meses dce huelga laiacoión ha de
semboeado en la situación de pdnto- de.partida-por razones
de política interior,
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Petición de los alumnos de los pueblos para tener
escuelas bien equipadas y adecuadas- en el interior del -
pais. Esto ha dado origen a un plan de gobierno para la
construcción de colegios.
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Grúp"oN2 10

1.- Todos los países tienden a la instrucción generalizada.
Los colegios son el lugar donde principalmente se da está'-
instrucción. La educación de adultos va siendo un medio a
tener en cuenta. Una mejora- del estatuto de la mujer está
relacionado a -mayóres posibilidades de la educación..

2.- Se da una falta de equilibrio entre las clases de todos 10
países.. Tanzania con su intento de socialismo va hacia una
reducción de las desigualdades sociales. Las desigualdades
a nivel de posibilidades de educación es algo que se da °
por todas partes. La casta, la.tribu, la razay el regio
nalismo producen desequilibrios. El tipo de la nueva cla
se está basado sobre la "mentocracia" (poder de los inte 7
lectuales) que está estrechamente asociada al éxito en la
educacion.

3.- La acción estudiante tiende hacia la liberación. Sin em -
bargo esto no se ha dado siempre y la mayoría de las veces
se centra sobre los problemas propiamente estudiantiles.iŠ
mayoría de los estudiantes son pasivos , es por eso que un
movimiento masivo de estudiantes se da con poca frecuenciá

4,- La experiencia de una sociedad capitalista a base de tecno
logia, a base de ideología materialista, produceel indivi
dualismo y la soledad de la gente.

Los estudiantes africanos constatan que sus accio
nes están más frecuentemente coronadas por el éxito que
los estudiantes de Australia o del Reino Unido.

5,- En algunos casos los alumnos de la secundaria comienzan a
llegar a la militancia. Este es un punto que nosotros te-
nemos la intención de discutir con más profundidad. No ha-
bía entre nosotros alumnos de secundaria y por eso hemos
puesto el acento hasta ahora sobre los universitarios. Es-
to es lo normal y supone una falta de equilibrio dado que
la JEC es un movimiento que abarca las dos ramas.

6.- Normalmente los cursos, a no ser en Tanzania, están prepa-
rados para que sean pasados con un examen. El método de
trabajo es competitivo e individualista y no tiene como ba
se el bien de la sociedad.

Tanto los colegios c>mo las universidades son fábri
cas de saber. La educación tiene como fin el crecimiento é
conómico y no el bien de la comunidad humana o su desarro=
lío.



1.1.2 Mas Contradicciones de la Escuela
,Expresi6n de las Contradicciones de

la Sociedad Capitalista

(Pmr Exosición de Nikos}
k.- Ilusiones de los Estudiantes-y nalesta en el medio esta-

diante

Todas las intervenciones, los trabajos de los gru-
pos han señalado la existencia, de un malestar en el medio estu-
fiante. Cosa normal por otra parte, pues que hay un malestar,-
hay una reacción y porque'hay, reacción existe un movimiento.Es-
decir. que este:: malestar que todos los participantes han consta-
tado es la razón de la existencia de ut- movimiento en el medio
estudiante y de la JEC misma6

Ciertamente este malestar ha tomado f.ormas diferen-
tes en los diferentes países, se puede pensar hasta la existen-
cia de un movimiento estudiante que oponiéndose al poder políti
copuede incluso derrocar un gobierno (Madagascar), incluso pue
de llegar a la descomposición da medio estudiante, que después
de haber actuado, haber intentadò luchar y constatando la inefi
cacia y los limites de su acciórf t man una posiciór dó abnadoño
(países europeos y Arérica del Norte).

Es pues este malestar que ha tomado mdltiles for -
mas, e -qu háa .constituido el punto de partida de Ja reflexión
de prácticamente todo los grupos de trabajo.

-Cómo captar este malestar? Creo que su primera mani
festación es una reacción de parte de los estudiantes que ha -
biendo perdido sus ilusiones sobre el rol de las instituciones
escolares, que toda una ideología crea e intenta constantemente
recrear.

¿Qué piensan los estudiantes secundarios o universi
tarios cuando empiezan susý estudios?- ¿Qué piengsan sobre el pa-
pel, la'función, el interés de sus estudios y de -sus.-e.stableci-
mientos escolares y universitarios? Piensan que son institucio
nes que van a ayudarle s; saber comprender mejor el mundo natu -
ral y humano en el cual .ellce van a vivir y que con ese conoci-
miento les permitirá unea' cción que será a la vez átil para sí
y para la sociedad en la que vive.

Pero,¿qué es lo que constata? Qué es lo que han: -
constatado los diferentes grupos de trabajo? Han constatado
primeramente, el fenómeno de la selección, tanto al comienzo co
mo a lo largo de todos los estudios. !Eso depende de los diver-
sos sistemas..escolgres (se ha señalado que en los países africa
nos la selección se da sobre todo al comienzo y se realiza de u
na manera global, si alguno logra pasar es suficiente, si no to
do termina.

Se ha constatado que en los países centrales, llama
dos desarrollados, la selección se realiza de modo más sutil y
gradual. Todos tienen derecho a empezar, pero siempre hay eta-
pas por las que es necesario pasar,pero en las que se van que -
dando cada vrez-más estudiantes.

¡
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Una selección que hace distinciones que no tienen -
nada que ver con el saber mismo, que en el pensamiento de los -
estudiantes es el objetivo unico de los establecimientos escola
res. Selección Que tiene algo.aue ver con los origenes familia
res del estudiante, becas de estudio que son distribuidas fre -
cuentemente entre los mas favorecidos económicamente, y no en -
favor de los más necesitados y de otras múltiples formas que ha
cen que ante este saber los estudiantes.se encuentren en desi -
gualdad de condiciones.

Mas generalmente los estudiantes constatan que de -
todas formas sólo una parte:de los que desean tener una forma -
ción universitaria solamente algunos consiguen satisfacer este
deseo.

Para el estudiante que piensa que su interés indi-
vidual debe ser complementario al interés global , es la'pri-

mera desilusión.

Comprende que paraobtener un diploma que le permi-
ta una vida decente, en lugar de cooperar con los otros en su -
esfuerzo de formación y de elevación común de su nivel intelec-
tual, debe, por el contrarioUl.char contra los otros, para asi.
ocupar el puesto que otro podría ocupar. Primera desilusión en
los centros escolares: el interés individual ha de sobreponerse
al interés global.

El individualismo llega a ser una condición casi ne
cesaria para el éxito en los estudios, para posibilitar la ob -
tención de un diploma, para garantizar una vida decente.

Esta evidencia esta frecuentemente justificada por
una frase muy corriente "no todo el mundo ha de ser intelectual
o técnico medio o superior. Es necesario que en la sociedad ha
ya una separación de funciones: hay funciones que necesitan un
nivel de conocimiento técnico, un nivel de conocimiento más ele
vado, pero es necesario a la vez que no todo el mundo adquiera
ese nivel, de lo contrario, quién realizará los trabajos manua-
les"? Segunda desilusión del estudiante. Es lógico pensar que
en el interes común sería importante el nivel intelectual y téc
nico, de tal manera alto que permite la elevación de la produc-
tividad de la sociedad entera.

La segunda forma de selección esta justificada no -
por el origen de clase, sino por la necesidad funcional del sis
tema económico que ha de separar necesariament.e el trabajo de -
difección, del trabajo de ejecución, Los. que saben y pueden -
-cumplir tare-as superiores:de dirección, organización y creación
y los que no saben sino ejecutar trabajos manjales.

Una segunda línea de esta desilusión es que los es-
tudiantes pensaban que el acceso a los establecimientos escola-
res supondrá la consolidación de su nivel cultural por una par-
te, y por otra, la comprensión mayor de la sociedad. Pero fre
cuentemente descubre que sus estudios y en general los estudios
de su pais en lugar de consolidar la identidad cultural de la -
gente, la destruye.
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El caso más grave es la escuela colonial, en ella -
los estudiantes para tener acceso a los saberes han de -olvidar-
su propia cultura, su propia lengua, su propio 'modo de comunica
ción con los otros miembros de la nacion y aceptar el modo de -
hablar, de reflexionar y de comportarse cono si fueran extranje
ros. Si en los países que han sufrido el yugo de la coloniza -
ción durante varios años, el proceso de aculturación ha sido -
flagrante; en los países mas avanzados (USA, IN(LATERRA, FRAN -
CIA) se empiezan a observar fenómenos análogos, aquí también -
los estudiantes empiezan a comprender que la escuela les' da una
manera de ver las cosas, un lenguaje' que en lugar de permitir -
les una mejor comprensión con los obreros', los campesinos y la
otra gente que trabaja en el pais, los separa de ellos..

Las reaóciones que se ven en los países que han su-
frido el colonialismo, es de redescubrir su cultura destruida -
bajo la ocupación colonial y su escuela, redescubi-ir .(y esto -
creo que fue muy bien señalado en un grupo) no quiere decir vol
ver al pasado, no quiere decir desinteresarse .del progreso tec-
nólógico, sino simplemente asimilar el progreso tecnológico con
los medios propios del pueblo y de la nación en cuestión es de
cir, asimilarlos realmente y no simplemente imitarlos. Todas
las reacciones de tipo de contra-cultura que se observan en los
países avanzados tienen orígenes comunes con las re.cciones en
favor de una reafricanización en los países africanos. El sen-
tido profundo de la cultura que se da en las escuelas es "ex -
tranjera", ya que en lugar de unir a la.gente la separa, en lu-
gar de permitir una comunicación real, divide a las personas en
sectores incomunicados entre sí.

ésilusión última de los estudiantes que todavía
pensaban que tanto la escuela como la universidad les ayudaría
a comprender mejor la realidad natural y social que les rodea
que pensaban que su interés individual podía,, por la formación
escolar y universitaria, unirse con el interés social global.

Los estudiantes que conscientes de esta situación -
intentan actuar, cuestionar estas formas de enseñanza se enfrene
tan frecuentemente,. ya sea con la represión sutil de los orga -
nismos escolares, que rechazan un cambio radical, ya sea con la-
represión abierta del gobierno (cierre.,de facultades, caza de -
estudiantes.-.,. ).

La cuestión que se plantea es: ¿por qué esto funcio
na asi? En principio es absurdo. Normalmente, en lugar de -
practicar la selección sería de. mas interés para el desarrollo
de la sociedad. Posibilitar a todos sus miembros el adquirir -
un mayor nímero de oonocimientos, que permitan el desarrollo de
las capacidades productivas de la gente, y lógicamente esto per
mitiría el desarrollo de toda la sociedad.

Y por otro lado,¿por qué, el saber difúindido, en lu
gar de permitir una mejor comprensión de los problemas, los en-
mascara frecuentemente de una forma casi voluntaria y sistemáti
ca?

Además ¿por qué si el trabajo social es por defini-
ción un trabajo de cooperación (porque no produce aisladamente)
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van a pasar su vida cooperando para proddcir, por que. la cultu-
ra del individualismo..én la enseñanza?

Estas conetataciones que. han surgido de la reflexií
de los difererites grupos, pueden ser'resumidas en una-sóla- la
escuela es por diversas. razones algo ilógico y contradictorio.

La cuestión que se plantea es ¿por'qué estas con-
tradicciones, por qué mecanismo y por que razones, 'la ociedad
organiza- la difusión del, saber de esta forma? A esta cuestión
consagraremos la segunda parte de la intervención.

B.- Funciones de la Esouela Capitalista

Cuando hablamos de la sociedad, no h.ay que olvidar
que no se trata de la sociedad en general, sino de la sociedad,
capitalista`en la'que vivimos, Entonce·s ¿cuaJi es la fuhción" -
que lasociedad capitalista atribuye a la escuela?

Se ha dicho y creo que con razón,' que cuando utili-
zamos "grandes palabras" debemos.hacerÁun esfuerzominimo por -
definirlas.

Asi pues votT a intentar definiir la palabra "capita-
lismo" de la manera mas simple pazib1e Todas las ilusiones que
los studiantes tieen durante sus estudios, son cu]tivadas por
una ideología, es decir; por una manera de comprender el, mundo.

,Esta ideología a la cuestión ¿qué 'es el. mundo? .responde dicien-
do que el mundo es la relación del hombre con la naturaleza, el

--esfuerzo de transformación de 'la naturaleza por el hombre en be
neficio del hombre -..s una ideología que cuando habla del hom -
bre lo presenta como una'categoria en bloque y.se olvida del he
cho de que la humanidad no existe en nuestras'sociedades como -
un bloque, sino que está proftndamente dividida en grupos que -
tienen intereses contradictorios,

Pero la'división de la sociedad en clases antagóni-
cas. no es suficiente para definir el capitalismo. Se podría de
cir que esto ha existido siempre y-en gran parte es verdad.

Existe una segunda especificidad del capitalismo,co
mun a todas las sociedades, se trata de que la tránsformación -
de la naturaleza por el hombre y para el hombre, no tendrá sen-
tido en la:isociedad capitalista sino a condición que produzca -
beneficioso

Esto quiere decir cosas muy édncretas, Los recur -
sos naturales que normalmente permitirían uñ ejor nivel de vi-
da para la.gente que vive al lado de ellos, si poseyeran los me
dios-de explotarlos, pero no-serán explotados, no seria_ utili
zados sino cuando' produzcan bC.neficios;

Esto quiere decir que la capacidad intelectual, la
capacidad técnica de un miembro de la sociedad, que normalmente
podria constribuir al mejoramiento del conjunto de la sociedad,
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si .se .añadiera y se combinara con las capacidades y aptitudes -
de los otros miembros, pero no serán utilizadas a no ser que -
produzcan beneficios.

Y esto quiere decir que el desarrollo equilibrado -
de dos legiones ,del globo que podría estar al servicio de sus -
habitantes no será mantenido en principio, sino que al contra -
rio el desequilibrio, la pobreza 'de una. región y de sus habitan
tes no solo será aceptada sino incluso provocada en la medidca -
en que el traspaso de riquezas de una; región a otro permite el
aumento de los bdneficios'

No preterido haber dado una deifiniéíón exhaustiva.
del- capitalismo, espero que sobre ella volvamos en la discusión
He dicho-solamente dos palabras intentandoprecisar que una so-
ciedad de clase no permite .el desarrollo de la riqueza sino en
la medida que ésta produce beneficios entonces ¿cuál es~la -
función que la sociedad capitalista atribuye á la escuela?

Esta sociedad tiene ciertamente necesidad del desa-
rrollo de los conocimientos científicòs. y, tecnicos de s.us miem-
bros-,.pero no de todos' ellos... Tiene necesidad de- las capácida-
des -y aptitudes que permiten realizar sus objetivos y -su progre
so'que es el aumento de las ganancias.

Desde estepanto de vista, quiere difundir un saber
que responda, .dentro de lo posible, _unicamente a las necesida, -.

des de sus industrias, caracterizadas por su esfuerzo de multi-
plicación de las ganancias. Esto corresponde a. lo que el.repre
sentante de un grupo ha llamado .-"selección justificada .por las
necesidades del --sistema".

Claro que la escuela no da solamente conocimientos
técnicos, sino que siendo la escuela de una sociedad cuyo.prin-
cipal objetivo es la creación de beneficios para algunos y esto
como objetivo directo y principal y no del mejoramiento del·ni-
vel de ida'de todos, al menos directamente, se puede decirque
el sistema, capitalista consigue realizar el pr'ogreso para todos
en muchas regiones yen ciertos perlodos históricos, etc..., es
to no se puede negar, pero algo que tampoco podemos olvidar es
que jamas esto constituye su objetivo directo.

Cuando el objetivo directo, que es el aumento.máxi-
mo de --las ganancias, se hace compatible con el mejoramiento del
nivel de vida, cuando por ejemplo una mejora de- los salarios -
puede permitir un incremento de la demanda de los bienes d con
sumoy port-tinto la ganancia, la cosa funciona. Pero como no "es
éste su objetivo directo la cosa no. funciona a largo plazo ni -
tampoco en todas partes. Esta, necesidad de hacer beneficios y
de hacerlos-a partir del trabajo hace necesario el control del
trabajador; y ésta es una segunda tarea que la escuela capita -
lista quiere atribuir a los actuales estudiantes y a los futu -
ros cuadros de su Estado y de su sistema industrial.

Muchos fenómenos pueden ser explicados por este se-
gundo aspecto. Primeramente un 'aspecto de la selección: "el -
que todo-el mundo nopuede controlar a todo el mundo" sólo es
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posible en una sociedad no dividida, en la que el control no es
más que .la forma de disciplina que el grupo de gente se da, -
Cuando la sociedad está divid.ida, ,es ne'césario que unos contro-
len a lös 6tros¿ La seleéción tiene como fin-, la cración de
un grupo relativamente limitado, que juegá un papel de interme-
diario entre el .capítál, qué. busca, su beneficio y el pí.eblo,que
debe trabajar para crear ese beneficio6  Ésta clase intermedia-
ria, que se encuentra en la administración del estado, y entre
los fuicionarios de.las fábricas, y que puede tener una comuni-
dad de intereses, entre s en tanto que grupo y con el capital,
al servicio- del. cual se encuentra-

Este interés común, por una parte- y este esfuerzo-
de separación dé los funcionarios, actuales estdiantes, futu -
ros profesionales, pueden darse a diferentes'niveles.

- primëramente, por la selección, inculcando a la gente que
hay"pocas plazas en ese grupo de semi-privilegiados, que-
es necesario luchar para entrar y que hay que sentirse sa
tisfechos, ya que son 'niuchos los que no pueden entrar.

- en segundo lugar, a nivel cultural, es necesario qué este
grupo se siente diferente de. los obreros y campesinos, -
tanto a nivel de la cultura como a nivel de los gustos.Es
te grupo debe sentirse como formandb parte de la burgue
sía a la que ha de servir.

en los países colonizados, esto puede ir muy lejos, pue-
de ir desde la formación en escuelas-en ol extranjero, -
hasta el exigir a la gente el imitar las formas de ha -
blar, de pensar, de los paises colonizadores, de cortar
completamente las costumbres, la cultura, la lengua de -
la gente de los países a los cuales van a gobierñar.

Pero como decía más .arriba, incluso en los países indus-
trializados la escuela juega ese papela Se ha señalado-
en los grupos de trabajo. que. los estudiantes de estos -
países, que a partir de una cierta toma de conciencia -
pretender acercarse a las clases populares, encuentran -
serias dificultades para comunicar uná conciencia necdes
ria a los obreros y campesinos, para llegar a hablar de
una manera que sea comprensible para llegar a. entender -
realmente sus problemas y.no parecer profesores universi
tarios.

He aquí la situación propiamente contradictoria en
lo<aueovive el estudiante:

- Por un lado tiene derecho al acceso a un saber que le-permite
hasta cierto punto oomprender méjor las .contradicciones de la
sociedad en la que vive

- Por otro lado este mismo saber le-conduce hacia una posición-
social de= semi-privilegiado que al mismo tiempo constituye un
obstáculo para la realización practica de la toma de concien-
cia de las contradicciones que el saber le ha permitido.

- Por otro lado, y es el tercer aspecto de la escuela, de la u-
niversidad, hay en las escuelas, en las universidades una di-
fusión continua de ideología que tiende a enmascarar estas -
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contradicciones, que tiende a desviar a los estudiantes de es
ta toma de conciencia.

-Puede tomar múltiples formas:
. Jia:primera es la que enuncié al comienzo: la idea que los
hombres es algo unido, no dividido; toma también la forma
del nacionalismo que predica los intereses de los trabája
dores y capitalistas de la misma nación.

..La escuela entera está asi al servicio del capitalismo y
- sus contradicciones no son mas que el reflejo de las con-
tradicciones de la sociedad.

. Asi a partir de sus desilusiones, el estudiante toma -con-
ciencia del hecho de que los problemas que surgen en el -
terreno de la escuela y de la universidad tienen sus rai-
ces en la dependencia de la escuela de cara a :la sociedad
capitalista y estos problemas pueden ser: la inadaptación-
de la escuela a las necesidades del mercado, dificultad -
de. encontrar trabajo después de los estudios, selección,
exasperación del espíritu competitivo "destrucción de la
identidad cultural, nacional o. local"..

.. El estudiante toma conciencia del hechode que la solucdIn
del problema de la escuela no puede ser resuelta sobre el~
terreno de la misma escuela. Pero por otro lado, la si -
tuación contradictória del estudiante marca también los -
línites de posibilidades de trascender este terrno de la
escuela, los- límites de posibilidad de -unión con el resto
de las fuerzas que'actúan en la sociedad en -la finalidad-
de la transfrmación.

. 3ificultades muy reales, muy concretas que han marcado a
los movimientos estudiantiles que han formado parte de -

las reflexiones evocadas en los grupos.

De qara a estos problemas; en tanto que estudiante
viviendo en lugares específicos, accionando sobre temas especí-
ficos cuya solución no puede ser específica ¿cómo ligar estos -
problemas con los problemas sociales de conjunto y poder dar u-
na solución a ellos?

C.-. El Movimiento Estudiantil, SusPosiblidades, Sus Limites

Sus Dificultades

Los movimientos han tenido en diferentes momentos -
tres actitudes diferentes:

- Primera, habiendo entendido que la solución del problema de -
la escuela se encuentra, en último tér.iino, fuera de la es -
cuela, consistía en abandonar la acción en medio estudiantil
e integrarse, individualmente en movimientos políticos que -
tienen como objetivo el objetivo general-de la transformación
de la sociedad.

Un problema ligado a esta actitud es el hecho que -
es ptsible de esta forma separarse de la base estudiantil que
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no ha llegado a. este grado de concientización, i niversi
dad , abandonada por los elementos más militantes y nms acti
vos, recae en un nivel de cóncientización más bajó.

-- La Segunda actitud provocada por, la Misma toma de conciencil
de los límites de la acción en medio estudianti l, aracteris-
tica quizás de los Spaíses más industrialižados adtdalmente,se
trata de la decepción, un proceso de desilusión, esfuerzo de
sobrepasar los limites de la. escuela, esfuerzo' ara buscar $-
tras fuerzas sodialés no estudiantes, dificultades de un u -
nidn concreta, decepción, desaiimo, vuelto a- una pasividad o
a --reacciones extremadamente parcializad'as,'marcadas por la de
sesperación del .primer fracaso.

Terce'a posición, la más dificil. a. realizar: esfuerzo para -
mantener el contacto con el medio estudiantil, partir de los-
problemas concretos; de las contradicciones concretas que.sur
gen en el medio estudiantil, y ayudar a la gran masa estudiat
til a hacer el paso a una toma de conciencia más general, el
paso para sobrepasar-s.u marco exclusivamente universitario,
asi: politización"gradual de la universidad pero a partir, de
los problemas que se plantean concretamente sobre el medio u-
niversitario y escolar.

Espero que con estas ultimas frases habré resumido
más o menos bien las diferentes actitudes de· los diferentes m
vimientos en los diferentes momentos de su historia, espdro -
que esto será enriquecido por las cuestiones que van a ser -
planteadas, y hacer una'de las bases del debate que deba desa -
rrollarse a partir de hoy y desenmbocar sobre una crítica concre
ta de las prácticas de los diferentes movimientos éstudiantiles
en los diferentes nivDl-s nacionales.
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1.2 RbVISION DE LA SOCI-lAD

1.2.1 Introducción al Estudio de la
Sociedad - -

a) Síntesis del Trabajo haste este momento

Los dós últimos días hemos hablado mucho de la ac -
ción estudiante, De ello hemos constatado que es distinta se -
gún los diferentes continentes, entre estos, difieren unos paí-
ses de otros

En un primer avance, podemos situar la raiz de es -
tas difernetes acciones que se generan en sociedades con tipos
de desarrollo diferente .dondelas 'uerzaseconómicas, políticas
y..sociales viven una situación'peculiar.

La afirmación anterior, si bien, es exacta por aho-
ra, dado el avance del trabajo, no es sino hipótesis de trabajo
que es necesario confirmar en. los dos días que.vienen.

Si hemos visto la diversidad de ácciones también de
las conclusiones de los grupos, aún habiendo trabajado dentro -
de. una gran gama. de posibilidades, se. deesprenden algunos puntos
de coincidencia:

Por una parte la selectividad de clase. Sólo algu-
nos grupos s ociales., muy concrdtos, tienen acceso a la enseñan-=
zT superior. La pirámide se estrecha a costa de los estudian -
tos que provienen de capas sociales con un poder adquisitov me
bajo.

Por otra parte ,-el papel que juega la educación.He
mos visto claramente que en todas partes tiende a cumplir funda
mentalmente dos objetivos:

1.- Formacin de cuadros más o menos especializados según las
necesidades del proceso productivo.

2.- Transmitir.uha ideología independiente de las aspiraciones
de los estudiantes, quefno pocas.veces tiene-muy poco que
ver con la realidad.

Si selectividad y aparato transmisor de ideología -
son dos puntos de coincidencia a los cuales nos ha llevado nues
tro análisis, hemos de decir sin embargo que estos dos fenóme -
nos no se dan de igual manera .-cn los países del centro.(Eurmpa,
América del Norte, Australia, Nueva Zelanda) y los países de la
periferia (Tercer Mundo).

Es más, en el Tercer Mundo hay diferencias sensi -
bles quë corresponden no sólo a desarrollos difeTëñtes, sino -
también al momento de la independencia (mientras los países a t:
fricanos llegan en su mayoría en 1960, America Latina lo era en
la primera mitad del 'siglo XIX, es decir, que mientras Africa y
Asia eran colonizadas , A.L. adquiría formalmente .la independen
cia).



-43-

Esto marca también el proceso político de cada con-
tinente. Esto hará que las acciones sean diferentes, si en el-
fondo parecen semejantes. Hecha contra la dominación, los con-
tenidos son diversos ya se trate de Africa, Asia o América Lati
na.

lo dicho sobre el Tercer Mundo es también aplicable
a los paises centrales.

Creemos que el trabajo realizado hasta el momen-to -
nos permite el plantearnos algunas ó&&étiones más profundamente

El trabajo de -los ~tes niximos días serán exacta -
mente: un intento de definición dél problema de la dominación ,
ya sea a nivel de los países del centro como los de' la perife -
ria.

Primer aspecto de la forma de trabajo de esta tarde

Intentar relacionar todo lo que se. ha discutido hoy
refiriéndonos siempre >alos problemas tratados, la escuela y su

.. función social, la selectividad, haciendo un estudio -de la so -
ciedad. No vayamos a hablar de una forma t.eórica -abstracta de
ver esta sociëdad, sinq .estudiantod-. los fenómenos de su desarro
llo. Ejemplo: se ha hablado del problema de la dominación de -
nunciándola, -pero cómo funciona esto a 'nivel de 1a~ educación.?
¿Cómo transmite una- determinada ideología a través de la ense -
ñanza? ¿Qué tipo de ide ología es esta?

Se ha hecho también-una afirmación sobre "tener a
la escuela al'sétvicio de las-necesidades capitalistas" o la "!i
nadaptación de- la escuela de cara a la sociedad". Sin embargo,
es necesarioanalizar esto, sin dejarlo a nivel de la simple a-
firmación; viendo cómo debido a la inadaptación del sistema a-
la enseñanza se han producido las reformas en .ella;-cómo estos.
cambios hýn influenciado eñede-sarrollo s ocial cómo se han
producido 'dichos. cambioa.. cón respecto al desarrollo.. Résumien-
do:' de, qué forma existe la dominación en cada país, 'a nivel eco
nómico, político, ideológico, cultural, etc. Enfocándolo desde
los países de la periferia y de los países centrales y las rela
ciones existentes entre ellas.

l Para facilitar la labor de:los grupos de trabajo, -
convendría que hicieseis un resumen de la evolución de -truestras.
sociedades, las transformaciones que han seguido a lo largo de
rstos últimos años de una forma general, incluyendo las trans
formaciones en la escuela.

Ult imo Punto:

-- Cuáles sán los grupos s ociales que juegan un papel en la so -
ciedad 'e cada paísa Cómo fdncionan ellos, sus intereses y
su-s objetivos.

- Contradicciones .existente.s: Quizás algunas,se encuentien en
el. medio estudiante, en la medida que se trate de un grupo ac
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tivo dentro de la sociedad. Esto nos permitird volver a la crI
tica de la acción estudiante.

Retomamos las trep preguntas.:

1.-, Definir la evolución de vuestras sociedades y las transfor
maciones que en ellas se han producido.

2.- Dominación a nivel interno de cada país, y cómo se e jerce
a nivel ideológico y político, teniendo en cuenta el he -
cho de que. en los países de la periferia tienen un tipo -
de dominación.y en losipaíses desarrollados otro, hacien-
do al mismo tiempo una relación entre los dos tipos de -
problemas.

- Cuales son los grupos sociales que juegan un papel al in-
terior de cada país y cual ea el papel que juegan. AquI
podemos ve.r también l intervención de lbs estudiantes.

Estas son las preguntas que nos servirán de orien-
.tación en los próximos tres días.
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1.2.2 El Sistema-Capitalista: Explotación

Y Dependencia

(Segunda Exposición de Nios )

Para transformar la Sociedad, és necesario conocer
el "sisteriá capitalista " en el cual se vive. Por eso las pri-
meras preguntas que- nos hacemos son.: ¿en.quécdonsiste este sis--
tema? ¿Cuáles son sus caracteristicas fudamentales?

Una explicación habitual, corriente, que no es del-
todo falsa, pero si parcial, define al capitalismo como "la pro
piedad privada .de los medios de producción y como el monopolio~
sobfe los medios de producción ejercidd'por una.sola parte de -
los miembros de la sociedad. Definición, comó ya hemos dicho.,
justa pero parcial.

Esta definición plantea claraniente algunos pr(ble -
mas relacionados por otra parte con las políticas de transforma
ción del capitalismo. Por ejemplo, la reforma agraria, parte -
de este análisis para decir; en este o en aquel país, lo que ca
racteriza la dominación del campesinado es que la tierra se en-
cuentra en manos de un reducido número de propietarios. Enton-
ces, se piensa, la mejor solución que hay es repartir las tie -
rras, destruir el monopolio, transformar a todos los campesinos
en propietarios de la tierra que trabajan.

la. Cuestión

Pero es qué la dominación y la explotación se pue -
den acabar tan fácilmente? Cuando los campesinos para cultivar
sus tierras, incluso cuando se organizan en forma de cooperati-
vas comunitarias tienen necesidad de los créditos, de pagar los
intereses de dichos créditos, esto no -representaría una forma -
de explotación? Acaso el aparato de estado que asegura la impo
sición de estos intereses no es un aparato de dominación?

2a. Cuestión

Cuando la producción de estos "agricultores-propie-
tarios" se vende en el mercado internacional (ya que frecuente
esta producción está orientada hacia la exportación para el mer
cado internacional) en el cual la fijación de los precios no -
puede ser hecha por los pequeios propid.tarios campesinos, in -
cluso pueden ser tan bajos que solamente un trabajo extenuante
les peripitirá sobrevivir, acaso, esto no es una explotación, u-
na dominación?

Examinaré una solución aparentemente más radical:la
nacionalización:

Supongamos que un Estado partiendo de esta defini -
ción, justa pero parcial, del capitalistamo; que identifica -"ca
pitalismo = propiedad privada, de los medios de producción mono
polizados por una clase",decide nacionalizar estos medios de -
producción. Puede decirse que con ello la dependencia y la ex-
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plotación desaparecerían automáticamente?

Supongamos que -se nacionalizan las minas de un país
Si la explotación de este sector nacionalizado debe pasar por -
el crédito internacional, si é1.pröd'cto debe lanzarse al merca
do internacional, los intereses pagados, así como los bajos pre
cios, no constituyen acaso fuentes de dominación y explotación?

Quiero decir con esto, qtie cuando en un país no se
ven las clases dominantes y las clases dominadas, cuando no se
ven los grandes propietarios de los medios de producción, e in-
cluso cuando lo esencial de la producción se realiza sobre una-
base de autogestión comunistaria, esto no quiere decir que el -
capitalismo no se da allí. Sería necesario para esto que el. -
paLss fuera capaz :.e un autoabastecimiento, lo que supone en la
mayoría de los casos aceptar el sacrificio de un número conside
rable de ventajas que ofrece la división sinternacional delJtra-
bajo, que le ofrece la oooperación internacional.

Más concretamente: llegar a separarse del-resto -
del mundo en lo esencial para abastecerse asi mismo; es decir -
intentar producir en, el pais los mismos productos que son produ
cidos en otras partes en condiciones mucho más ventajosas.

He aquí los limites de las tentativas de sociali7a-
ción unicamente a nivel nacional. No quiero decir con esto que
el proceso de cambio pueda comenzar de otra manera. Lo que si.
diré es que se necesita tener las ideas muy claras sobre los 11
mites de esta solución.

Hasta un pais como la URSS, a pesar de su enorme
superficie, de su producción diversificada, do tener una pobla-
ción activa extremadamente importante, se ve obligada a dirigir
se durante los últimos decenios al crédito internacional para -
financiar su producción. Especialmente comprando en las socie-
dades occidentales productos de tecnología avanzada y efectuar
sus exportaciones aceptando en gran parte los precios del merca
do internacional.

Es cierto, entonces, que actualmente, aun los traba
jadores soviéticos empiezan a sufrir los efectos de la explota-
ción a través de los pagos de iútereses y a través de la acepta
ción de los precios del mercado mundial.

( No quiere dëcir con esto que la URSS debería ha -
ber comenzado de otra maneraé Lo que si digo es que es muy im-
portante no confundir lo q ue debe ser una fase , una etapa hacia
la liberación, con la liberación en sí misma).

Existe un Tercer Punto sobre el cual esta definidn.
justa pero parcial del capitalismo,. puede presentar problemas :
asociar el capitalismo con-la propiedad privada'de los medios -
de producción esencialmente de orden industrial, sin insistir -
sobre un.segundo aspecto del cual quiero hablarles , es decir
que el capital no se encuentra en la materialidad de los medios
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de producción industriales ni, en los títulos jurídics de pro-
pidad monopolizados por una clase (de' estos medios materíales
sino esencialmente én el capital dinero que financia la produc-
ción y que se transforma en producción, 'que no t-iene como obje-
tivo la satisfacción de las necesidades de la gente, sino que -
,su objetivo es una producción que empieza con el dinerb pata ha
cer dinero, para amontonar beneficiós.

Una corcepción limitada, como esta, puede conducir
y de hecho ha conducido alrazonamiento. siguiente: ciertamente ,
si se 've en el capital los medios de producción (maquinas-,etc.
y se olvida que es'también y esencialmente este. capital-dinero
que orienta la producción hacia la creación de beneficios,. - se
pueda suponer que con~el desarrollo.de neyos medios de produc-
ción(especialmente dl saber tFcnológico, propiedad de una. nueva
clase, la de los .técnicos e investigadores que la. llevan en su
propia cabeza) puéden conducirnos hacia una sociedad post-capi-
talista. Ahora bienr la pi-oducción técnicamente mas avanzada,
si e sta orientada hacia creación de beneficios, continua .siendo
verdaderamente capitalista.

El papel de la propiedad privada y de su monopoliza
ción por una parte de la 'sociedad tiene por objetivo separar al
trabajador de sus condiciones naturales de. trabajo, ya sea la -

-tierra o los recursos naturales, los instrumentos de producción
el saber o los medios de subsistencia.

El. trabajador separado de todos estos elementos, no
tiene otro remedio para poder subsistir que ofrdcerse en el mar

-cado de trabajo por un salario, de- convertirse en una mercancía
que se vende y se compra.- De la misma manera que los otros ele
mentos son para ellos mercancías.

Resultado: el control de la unificación de- estos e-
lementos, es decir, de la producción, de la reproducción de la
brida de la gente, pasa por el mercado, para~ser cambiado por di
nero, permaneciendo controlado por los que. disponen de este di -
neroe

Los poseedores de este dinero coinciden con los pro
pietarios directos de losmedios de producción? Si y Nó.

Se-dan casos donde esto coincide. Asi como hay o,-
tros casos en los cuales n.o coinciden. Por ejemplo: los propie-
tarios agricultores, dependen para .su producción del crédito, -
son propietarios de los medios dé producción, pero les falta ca
pital dinero y esta es la fuente de su dependencia.

Por otra parte, el sistema bancario 'no- es propieta-
rio directo de los'medios de producción. Sin embargo, el dine-
ro que manipulan es fuente de ganancias extremadamente conside-
rables.

Tal disociación entre capital y propiedad privada -
explica 'el hecho que incluso en un pais en. el cua-l-lprodud-~
ción se ha nacionaliz'do puüde seguir siendo sxplotado--a través
de su deuda pflic1ý'-
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Vayamos más lejos aún: las estructuras tradiciona -
les pueden permanecer aparentemente intactas, la gente puede -
continuar produciendo como sus antepasados, utilizar las mismas
herramientas, tener dentro de su comunidad unas relaciones bas-
tante humanizadas, dentro de un gran espíritu cooperativo. Bas

ta que el país sea dependiente ya desde el punto de vista finan
ciero, ya desde el punto de vista de la comercialización de la

producción, para que sus estructuras comunitarias sean inmedia-
tamente desplazadas de sus fines originales, la cooperación pa-
ra el.desarrollo de todos los elementos de la sociedad, para -
llegar a. ser la cooperación para una_ producción que escapa a -
los productores, que-es vendida por otra parte, a precios que -
engendran una explotación.

Decía pues, que lo que caracteriza al capitalismo ,
es que los elementos que constituyen el proceso de producción,
a niveles..diferentes, pero, en último analisis todos, se...convlr
ten en mercancias, se venden y se compran en el mercado, tienen
un precio. Y.es a través del mercado que el capitalista consi-

gue sus beneficios y sus intereses.

La cuestión que se plantea es: por qué mecanismos -
se llega a -todo estó? Porqué no puede ser el.dinero en sí mis-

mo que produce dinero... Nó. La fuente de es.tos beneficios, de
estos intereses no puede ser otra que la producción real de la
gente, el hecho que el conjunto de su producción, en lugar de
ser utilizado para su propio desarrollo, se les escapa.

Asi pues el capitalisno supone la existencia.de una
plusvalla, supone que lo que es. producido sea superior a lo que
se consume, pero toda sociedad fundada sobre la explotación lo
supone.

Por tomar un solo ejemilo: las grandes erpresas que
existen en América -Latina, en Africa, en Asia, se basan igual~-
mente sobre esta plusvalía. creada por la sociedad y que era aca
paráda por una casta de priviletiados. Aunque los mecanismos -
sean én lo esencial algo diferentes. Eran unos mecanismos que
se parecían mas. al sistema actual del impuesto, era el estado y
su. burocracia que dominaba las comunidades esencialmente campe-
sinas y a través de. un sistema de tipo "pago de tributos" o pa-
go de irpuestos acaparaban la plusvalía.

Asi pues en cierto sentido, las cosas estaban mas -
claras.. La gente sabía lo que de un año al otro se les escapa-
ba. Lo veian, podían contarlo: eran tanto sacos de trigo, por e
jemplo.

El papel que la ideología jugnba en estas socieda -
des era diferente del qué juega en las nuestras: no intentaba o
cultar el hecho de la explotación, sino que intentaba justifi -
car, glorificando al déspota y su administración, asi como su -
derecho a la. explotación.

' En nuestras sociedades por el contrario,'no se hace
directamente. Nuestra sociedad no tiene por objetivo directo -
globificar a los qe acaparan la plusvalía, sino de hacer de
tal manera que esto no se vea, de hacer de manera que se .dmita
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que es -la misna naturaleza de las cosas la que hace que esto -
sea asi. No volveré sobre lo que dije la dltima vez,. pero pien
so que es esa una de las fuentes de las desilusiones de los es-
tudiantes con relación a la ideología que les es difundida y -también una fuente de su. contestación

La plsuvalía es pues una condición necesaria para -
el capita.lismo y para su sistema de explotación-dominación.,

Supongamos por un- instante"que la sociedad capita -
lista teniendo al mismo tiempo las características que he des -
crito,fucionando gracias al mercado, tenieñdopreci.os y sala -
rios, sea una sociedad sin plusvalía. Esta seria una sociedad.
que produciría lo justo necesario para alimentar a los -trabaja-
dores,-lc justo para reemplazar el aparato de producción exis -
tente, lo justo para mantener la tierra y.los recursos natura_-
leso Es cierto que en una tal situación, no habría posibilida-
des de explotación pura y simple de los- elementos, a la vez hu-
manos y naturales de.la sociedad,

Es pues lógico que el capitalismo tenga necesidad
de desarrollar su.productividad, tiene necesidad de que el pro-
greso le permita qua la producción sea constantemente y de mas
en mas .superior a lo justo necesar'io, porque e.s la fuente de -
sus ganancias.

Solamente, como decía el otro día, no hay ningdn ce
canismo directo para que el mismo apitalismo asuma ese mínimo-
de existencia, adn el simple mantenimiento de los recitrsos natu
rales. Muy a menudo, y de esto tenemos' varios ejemplos, en la
producción capitalista la explotación ha tomado la forma de la
destrucción pura y simpld. Es el caso de la primera fase del co
lonialismo violento, del colonialismo devastador donde socieda-
des enteras han sido dislocadas porque los mismos recursos natu
rales han sido empobrecidos . a causa de la disloción de ese sis

tema, a causa del hecho de que toda la larga tradición de cono-
cimiento "de como mantener la naturaleza" ha sido pe'dida.ba jo
el efecto violento de esta explotación-devastación.

Sabemos que en nuestros :días el hambre en diferen
te.s partes -del mundo es endémico, que este no cae del cielo, si
no que viene. justamente de las formas de explotación que dislo-
can completamente- la sociedad en cuestión y donde la explota -
clon esta basada sobre una plusvalia mas allá de un minimun de
existencia, se ejerce tambi`n s'obei la vida de la gente, sea di
rectamente no concediéndole el minimo para alimentarse, sea in-
directamente provocando una explotación .absiva de los recursos
naturales, que. engendrará con el tiempo el hambre.

Existe todava el f enómeno que preocupa cada vez -
mas .a la gente de 'las sociedades llamadas industrializadas> el
de la polución.

Es justo decir que el. capitalismo está interesado -
en el progreso, en el sentido del desarrollo de la productividad
, pero no dispone de ningdn mecanismo para realizarlo de manera
sistemática, consciente.
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En otros terminos, el mecanismo específicamente ca-
pitalista de la productividad, de la innovaciónitecnológica,co-
mo todo lo demás en el. capitalismo, no existe directamente por
las necesidades de la sociedad, sino para la busqueda de benefi
cio's.

Cuando las condiciones del mercado permiten conside
rables superbeneficios, gracias a la innovación, esto funciona.
Cuando, por el contrario, la innovación, adn teniendo un enorme
interés por la humanidad, no permite grandes beneficios, espera
Y hablo de innovaciones serias, de grandes innovaciones que per
miten grandes avances. Pequefñas innovaciones, pequeños reajus-
'tes del estado tecnológico existente siempre las hay, y esto se
introduce le manera mas o menos dontinuada, lo que a veces crea
la impresión de que la introducción del progreso en la sociedad
capitalista dé los- diez últimos -:ños ha lletado a ser una intro
ducción continuada. Esto crea igualmete la impresión de que
el objetivo del capitalismo.ha dejado de ser- la ganancia y co -
mienza a ser, de fora por otro lado tiuy humanitaria, el objeti
vo del crecimiento continuo, del maximo desarrollo de sus capa-
cida&es productivas.

Las innovaciones sérias que ha mdrcado todo el pe- -
riodo de la post-guerra, casi siempre han sido el .producto de
la investigación durante la guerra. Lo que muestra que no solo
el progreso tecnológico en la sociedad capitalista no ha llega-
do a ser continuo sino que se tuvo necesidad de las situaciones
excepcionales de la guerra para que el mismo se realizara.

(2xcepcional: Aqui significa no que la guerra sea
la excepción. en la -sociedad capitalista-impeialista, sino que-
son períodos en que aun en los países industrializados los tra-
bajadores deben aceptar salarios de miseria y.callarse; perío -
-dos durante los cuales a través del impuesto y otros mótodos fi
nancieros, las disponibilidades monetarias en manos del estado
llegan a -ser pr4cticamente ilimitadas gracias a la investia" -

:ción científica)..

'En la sociedad capitalista, el progreso tecnológi -
co no es el objeto directo. Este continua- siendo un objetivo -
indirecto sometido al de la máxima ganancia.

Jolvámos ahora sobre nuestra hipótesis inicial de-
una sociedad capitalista sin plusvalía

He dicho pues que, si planteabamos la hipótesis de
una sociedad capitalista sin plusvalía, no habría otra fuente -
de beneficios que la destrucción pura y simple.

Es precisó, se.ñalar que el capitalismo no explota só
bre la base de la destrucción pura- y simple, sino a través del
desarrollo de la productividad.

En una situación sin plusvalía y sin destrucción, -
todos los participantes en el esfuerzo productivo estarían remu
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nerados con un .salario que sería igual a..la i portancia de su -
contribución en el dsfue.rzo productivo y íos propietarioós d-J-
los medios de producción no podrían tei.r 'una remuneracion más
elevada que justamente lo necesarid para mantener esos redios -
de producción. Los precios, tanto del trabajo, como de los re
dios de producción serían justamente guales a su papel en la -
prgducción, es decir iguales a su productividad.

Pero a partir del momento en.el que existe una plus
valía, el mecanismo del mercado permite una cosa muy simplebas
ta con que los precios del salario permanezcan-.fijos en un niv-
vel que sigue siendo siempre el de una sociédad sin plusvalía ,
es decir, justo el de la simple subsistencia para que los pre. -
cios de los otros elementos de lá· producción. sean muy aumenta -
dos y asi. con esta diferencia:relativ -dé los precios de los sa
larios y de los precios de los medios de producción, una parte
de la producción social pasa a ser controlada.por los propieta-
rios de ls medios dd producción; pero tampoco hay una .igualdad
en~ el 'eparto de esta plusvalía entre. los propietarios.

Basta con que una firma se encuentre en una posi -
ción de fuerza, en una posición monopolista con relación a las
otras, para que sus precios sean relativamente más elevados, pa.
ra -que ella acopare una parte más importante que l'as- otras de -
esta plusvalía que--esoapa a lositrnbajad.óres.'

He dado el ejemplo mas característico, esto es,. e
del pequeño propietario. Aun siendo propietario de los medios
de producción, y a causa ,precisamente de su posición extremada-
mente déb.il en el mercado, puede tener preci-ons-extreinadamente -
bajos, en relación. con los otros precios y no solamente :partici
par.mAuy poco a este reparto de la plusvalía arrancada a los tra
bajadores; sino llegar en muchos casos a ser prácticamente un
trabajador del cual no se- cita su nombre, es decir, alguién que
recibe ;lo justo necesario para reproducirse él ysu propia fami
lia.

Este es también el caso do una gran parte de las ma
terias primas, dé'los recursos naturales exportados de los- paí-
ses del tercer mundo, cuyos precios son relativamente mucho más
bajos que .los precios de los bienes industriales-que precisan-..
para continuar su producción,

- Es igualmente el papel que -juegan el crédito y el -
capital financier eL qu~ifitervie'ne en el reparto -de la. plusva
lía en forma de interés , e&-finalmente el probléa -de-la-inim--
vación que he citado hace algunos .segundos: decía que la intro-
ducción del progreso técnicoo no ýse realiza más que alando esto
permite unos beneficios consid'erables.

Cómo funciona esto? La innovación aumenta la pro -
ductividad. 'Utilizañao las mismas cantidades de fuerzas produc
tias se produce aás-. Ahora -bien si los precios de estas fuer.
zas productivas -siguen siendo los, risros, esto permite un. mar -
gen de beneficios mucho mas considerable que el de los otros -
prddctores que producen aun con. métodos relativamente- tradicio
nales,
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Resultado: la innovación es igualmente dh medio a -
través del cual se operan enormes transferencias de valor en be
neficio de las industrias innovadoras.

He querido dar estos elementos porque, como lo de -
cía al principio, era justo decir que lo que caracteriza al ca-

p italismo, es: la propiedad privada de 'los mediós de producción
monopolizados por una clase- pero que este mecanismo concreto -
de explotación es mucho mas comppejo de lo que parece.

Hay tres elementos que e s necesario tener en cuenta
para captar la explotación; a veces invisible

1.- El papel del capital monetario, del crédito y de los inte-
reses. . __ _..__ý.._

2,- El papel de las relaciones de desigualdades no solo entre
los propietarios de los medios de producción y los traba-
jadores, sino t ambién el reparto de -la ganancia arrancada
a los trabajadores entre diferentes propietarios de los -
medios de próducci'ón lo que a nivel. interno puede tener u
na gran importancia, mas precisamente el probldma de los
precios internacionales que son los unos sobre-valorados,
los otros infra-valorados.

3.- El pro.blema de los diferentes grados del desarrollo tecno
lógico en los diferentes sectores y en los diferentes pa-
ses quienes en el sisyema capitalista son igualmente fuen
tes de la transferencia de valores, desdd puntos menos de
sarrollados desde el punto de vista tecnológico a puntos
mas desarrollados.



l 2 ,3 Transfrmaciones Estructurales del Capi†

lismo Contemporáneo(Expsición Nikos)

Para situar la intervención de hoy qu4isidra- recor -
dar algunos puntos de las intervenciones ant'eiores:

Recopilación de Algunos Puntos de la Intervención Anterior y

Precisiones Metodológicas

Había algunos puntos sobré los que pienso que fui -
bastante claro:

El pprimero es que el capitalismo es un'sistema o -
rientado hacia la búsqueda de beneficios, la fuente de estos be
neficios se encuentra en el esfuerz=o productivo .de las gentes a
nivel mundialá Y digo a nivel mundial, porque efectivamente,en
lo qu .cóncierne a la producción de las riquezas,` la cooperación
y la interdependencia internacionales ,están hoy desarrólladas -
hasta el punto que la mayoría de los produótos acabados son el
-efecto de los .esfuerzos productivos que implican. un gran número
dé países- diferentes.

Por otro lado, el capitalismo consigue realizar~es-
tos beneficios (es decir, arrancar una~parte de las riquezas de
los trabajadores directos) por. el sistema de los precios y man-
teniendo a un nivel bajó los salarios por un lado, las materias
primas por otro lado0

¿Por qué esta pequeña recopilación?. Para recordar
primeramente que , como la producción se desarrolla a nivel in-
ternacional, es del nivel internacional que es necesario partir
para llegar al nivel nacional.

Ennsegundo lugar si, en los sistemas precapitalis-
tas(y particularmente en el sistema pre-capitalista más exten-
dido, es decir , lo que se denomina modo de producción asiático
que.no ha existido únicamente en Asia, sino en todos los conti-
nentes) la explotación se desarrolla en las relaciones político
ideológicas directas. Es decir, bajo la forma de una plusvalía
o de un impuesto entregado por los productores directos a la ad
ministración imperial, real o feudal; en el sistema capitalista
el sistema de explotación no es directamente político-ideológi-
co, sino que es directamente económico porque es a través de -
los mecanismos de mercadó que la explotación se realiza. Esto
explica por qué en el estudio del capitalismo es necesario par-
tir de la instancia económica para precisar el papel de-la ins-
tancia- político-ideológica,

Lo precisqrpe de una forma más simple: en el capita
lismo la explotación se basa en el mantenimiento de los costos,
salarios y precios de producción de las materias primas relati-
vamente bajos. -

El sistema político-ideológico es el- sistema que -
permite mantener estos precios a un nivel bajo, que permite el
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hacer aceptar a los productores directos estos salarios y pre-
cios de producción bajos.

Esto nos permite definir una metodología:

- es necesario partir del especto internacional para de
finir el aspecto nacional

- Es necesario partir del aspecto económico para défi -
nir el aspecto político-ideológico.

Transformaciones Estructurales del Capi.tal ismo Contemporfneo

L partir de la segunda, guerra mundial y sobre todo-
en la última década, se ~op'eran importantes transformacione en-
la estructura del mercado mundial capitalista. Estas transfor-
maciones se operan a partir de la base de la 4structura del mer
cado mundial capitalista anterior a la primera gudrra mundial,

Asi comenzare por un cuadro de la estructura del -
mercado capitalista mundial antes de la-segunda guerra mundial
y pasare después a la descripción esquemática de los cambios
que han operado mas tarde.

Características del Capitalismo Mundial hasta la
Segunda- Guerra Mundial

En primer lugar la existencia de varios. centros-ca-
pitalistas imperialistas. Lo. que les caracterizaba era por un.
lado el co crol por el capitalismo de cada uno de estos centros
de su mercado nacional ligado a una diversificación bastante,
grande su producción en el interior de sus-limites nacionales .
Esta producción se completa por las producciones desarrolladas
en regiones que los diferentes centros imperialistas controla -
ban sobre lo que se llama hoy Tercer M1 ndo.

Esta diversificación y.esta cohesión relativa de -
los centros imperialistas correspondía a una diversificación so
cial bastante importante, especialmente la existencia al lado -
de grandes. industrias de clases medias bastante importantes del
tipo de pequeñas explotaciones comerciales, industriales, peque
nas explotaciones campesinas.

La diversificación en el interior de las -diferentes
economiás nacionales de los centros imperialistas combinados -
con le/explotación imperialista ejercida en cada uno de estos -
centros, explotación imperialista que permitía a los capitales
de los centros imperialistas repartirse parte de la plusvalía -
con las clases medias y el campesinado y justamente, que permi-
tía tener los precios de los productos agrícolas en el interior
de estos paises relativanente elevados y que permitía el mante-
nimiento de una cierta producción media era casi la basé del -
funcionamiento del sistema parlamentario en el interior de es -
tos países de los centros imperialistas.



¿Cual era el papel del sistema parlarentario?- Era -
el sistema que permitía a través del parlamento una cidrta par-
ticipación delas clases medias. l dominio del capital. En ës÷
te contexto, el papel de la ideología'e" indirectamente el pa -
pel esencial de la enseíanza, (enseñanza bastante abierta en al-
gunos países incluso muy abierta) era ,jstamente. el desarrollo
de esta ideología de participación, de la igualdad de los -ciuda
danos"delante del saber y del pódeV

La producción en las colonias dependientes de .los -
centros imperialistas era, por el contrario especializada en -
función de las necesidades de los centros imperialistas de los
que estas col is- e epeindiani La dominacìón política e ideoló-
gica venia dada por la forma onI.ã

Sin embargo, para este periodo, sería necesario dis-
.tinguir los casos in ermediarios, sobre todo los países coio A-
merics Latina que habían conseguido bastante pornto su indepnn-
dencia nacional por lo menos foi'malmente.;no'era este el modelo
colonial que garantizaba la dependencia de los países en rela -
-ción con los centros imperialistas, sino la existencia de una
burgues•a, esencialmente exportadora .ligada a los intereses y
necesidades de los centros imrperialistas.industriales.

Seria necesario añadir aquí que en el momento de -
-la dislocación del mercado internacional ligado a la crisis de
1929 - 1932 y a l guerra mundial en estos países independientes
sobre todo ubicados en la periferia, tuvieron lugar tentativas
de industrialización y permitió el nacimiento de pqueñas burgue
sías industriales que luchaban por conquistar su mercado nacio-
nal y darse uñ lugar en el r eparto de la plus-valía internacio-
nal.

El mantenimiento de la dependencia no permitía com-
pletamente la participación de las clases medias. Lo que expli
ca en estos paises la existencia de los regíemens parlamentais
que funcionan coh muchas mas dificultades que en los países del
centro,

A partir de la SegundaGuerra Mundial

Es necesario señalar ciertos cambios:

a) La unificación del sistema monetario, es decir de -
la financiación, es decir, en un.cierto sentido del capital so-
bre la base del dolar. Resultado directo de la guerra, resulta
directo del endeudamiento de los centros imrOrialiátas como -
Gran Bretaña y Franciá de cara a los Estados Unidos. Para enca
rar las necesidades de reestructuraciónde sus economías.y del
desarrollo. del. Comercio Internacional,. estos "países aceptaron -
someter sus monedas al dólar. Asi tenemos una primera abertura
de las barreras entre los diferentes centros im-nerialitas que-
se reparten el mundo.

b) Desarrollo de los movimientos--de liberación.nacio -
nal en los demás continentes, en Africa y en Asia especialmente.



Esta abertura de las barreras entre- lós centros 'im-
perialistas permite ahora el desarrollo de nuevos tipos de em -
presas.capitalistas. que a menudo se denominan empresas multina-
cionales, eu decir, las empresas que actúan, a la vez sobre el -
terreno de varios países: a la vez ex-centros. imperialistas y -
ex-colorias dependientes de estos centros impérialistas. las -
empresas multinacionales utilizan hasta cierto punto los anti -
guos lazos de dependencia para una nueva política.

Resu] adas ..

En el interior de los centros capitalistas: la Tel
tiva homogeneidád de sus mercados nacionales comien
za a perderse ya ceder el lugar a una interdepen -
dencia internacional en. la producción mucho .más a -
vanzada.

- Los diversos mercados comunes (especialmente el Mer
cado Común Europeo) fueron los diferentes instrumen
tos de la. abertura entre las diferentes economías,
antiguos centros imperialistas y. de la penetración-
del capital internacional basado sobre el dorar en
estas economías, permitiendo la reestructuración de
estas economías sobre una tasa no ya nacional, 'sino
internacional.

Efectos de Estos Ca bios

a) Sobre las Estructuras Sociales y Políticas

El mantenimiento de la participáción de la clase me
dia en estos países se muestra cada vez más difícil. La a' -
lianza netre las clases medias y. la alta burguesía, que per-
mite el fúncionamiento del sistema parlamentario en estos- -
países, antiguos centros coloniales, llega a ser cada vez-
más difícil.

Resultado: Las Reformas Políticas que van cada yez
más en el sentido de la centralización del poder , cambio -
del sistema parlamentario, consolidación del régimen presi -
.denc'ial, régimen permeable a los intereses de las socieda -
des multinacionales.

En los países que habían adquirido su independencia
nacional antes de la Segunda Guerra Mundial, en los que existe
una industrialización dirigida al mercado nacional, la competen
cia tiene los rismos efectos.

Dificultad cada vez mayor para este capital nacio -
nal de encontrar su lugar en la.Economía Nacional, dificulta -
des cada vez mayores para qué un sistema parlamentario pueda -
funcionar más o menos bien.

En casi todos los países latino-americanos, regíme-
nes fuertes de tipo militar dictatorial, que reemplazan a nivel
de la independencia política a los antiguos sistemas parlamenta
rios que funcionan más o menos.
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Finalmente, en las antiguas colonias en Africa y en
Asia, dos tipos de tentativas:

Tentativa de formación de una burguesía local, ligada a la ex
portación y por consiguiente dependiente del capital interna-
cional que asumiría el poder en un contexto de régimen semi -
parlamentario

Allí donde esto es difícil:~ fdrmación de estados cuya admi -
-nistración y burocracia juega el papel de intermediarios en -
relación con los intereses del- capital internacional, juegan
elá papel d< agehtes que chplen la función de la dependencia-
política en estos países.

b) Efectos- obré el listiia de Dominación Ideológica

Enlo referente a`los antiguos centros coloniales,
el papel de la educación general, instrumento 'de participa-
ción de las clases medias al sistema de la dependencia polí
tica, pierde su importancia, ya qué el poder-se ejerce de
forma cada vez mis centralizada.

Por otro lado la especialización técnica, ligada a
los intereses del capital' internacional tiende..a tomar ma -
yor importancia. El esfuerzo de reestructuración de los -

~ sistemas.de enseñanza provoca contradicciones en el medio -
estudiante.

En los países de la perifieria, el papel "ideológi-
--co" de la enseñanza 1 de la cultura sigue siendo importante
Sobre todo donde-el papel de los instrumentos de la depen -
dencia es -asumido :por las. burgcradias locales que. desarro -
lían un nacionalismo formal para asentarse y justificar su
poder.

En esta situación los conflictos se acumulan, enume
ramos solamente tres líneas de conflictos:

o Conflictos entre el capitalismo industrial tradicional de
después de la güPia y eél-caitalismo= inte-rnaci.najl de -
las compañías multinacionales.

. Conflictos e-xtre -las mismas compañ as multinaciorales con
el fin de repartirse el mercado internacional.

Y finalmente, conflictos entré los pueblos- tanto los -
del centro como los de la pdriferia, ylos regimenes cen-
tralizados y autoritarios al servicio del capital interna
c2iQn al. --- ~ --

_. -
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1,?,4 Guión Para la Reflexión

1.- Ayer, la mayor .de· los grupos de trabajo ha empezado una-
refleión sobre el problema de la dominación-explotación a
nivel internacional-buscando la explicaciónidé^ Tasitua -
ción de dependencia de los países subdesarrollados y tam -
bien las influencias del centro .sobre- la periferia.

2.- Se ha visto así que hay grupos sociales en los países del
centro y de la periferia que permiten .o resisten a esta -
explotación.

Teniendo en cuenta los datos de nuestra reflexión -
ánterior, 'hy debemos reflexionar también sobre los sigAen

-tes problemas:,

a) La explotación., ternaeithal y nacional produce una se
rie de ótúnIictos sociales en los países (tanto del -

- entro como de la periferia)-

Para faciliTiar el trabajo podemos tener en cuenta -
tres pautas de reflexión que respondan a cu4les con -
flictos. sus manifestaciones y sus causas (pueden uti-
lizarlos cuadros 7, 8 y 9.de la encuesta).

b) ¡hora bien, un conflicto supone que existen grupos de
oposición. Sería interesante caracterizar estos gru -
pos de oposición,

c) Por' otra parte; los grupos en el poder (o los de la o-
posición) no siempre provienen del mismo origen social
mBientras unos provienen del comercio, otros son buró -
cretis, grandes propietarios, estudiantes, etc.

Relacionando en profundidad los puntos a), b) y c)
estaremos descubriendo las causas estructurales que -
por un lado engendran estos grupos y al mismo tiempo -
los llevan a inevitables conflictos.

3.- Una vez conocidos los mecanismos en su estructura y en sus
manifestaciones conflictuales, podremos ubicar mas clara -
mente la acc"ión de los estudiantes y el Mavmiíiénio Estu -
diantil.

El trabajo de este punto 3 será realizado a partir
de mañana
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1.2.5 Informe de los Grupos de Trabajo

Grupo N2 1

PARTE DESCRIPTIVA

A4 - ECONOMIA

Africa

Agricultura:
4

Tipo precapitalista (explotació} indi
vidual) culturas de subsistencia, mer
cado nacional).

Tipo precapitalista (cultivos indus -
triales, mercado internacional)

Tendencia general a la nacionaliza -
ción 51%. El resto permanece en ma -
nos de compañías extranjeras.

Industrias de extracción 7 ,algunas in
dustrias de transformacion.

industria,

Sector Terciario: en vias de. desarrollo. (actualmen-
te más. importante que el sector se -
cundaÉio) tendencia -tenr1á al libera
lismo liberalismo planificado).

"Observaciones:En algunos países se están. experimen-
tando nuevas formas de. economía.

Nadagascár: (organización FOKONOIOMA
comunes de campesinos, celulas de ba-
se.
Taire
Tanzarnia

Ameica Latina

1 ricultura _Pre-capitalista
Capitalista

Industria :En manos d' las multinacionales(Bra -
sil)
Industrias nacionalizadas (Perú)
Nacionalismo económico (Pacto Andino)

n

Sector Terciario

Europa a Europa debemos dividirla en dos zonas:

Norte-Centro:

Agricultura: débil de muy poca importancia
ío)
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Industria: Técnológica (40%)

Sector Terciario: Hipertrofia

Europa Mediterr4nda _

Predomina el s ctor ágrícola' (45%)
Industria tradicional (35%)
Debilidad en el sector terciario (2q%).

B.- A N1IVEL IiWOLOGICO

AFRICA vemos en el grupo que hay dos corrientes cul-

turales:

- Africanización : búsqueda de-.la identidad--africa

na después de j.a colonización y ante el imperia-

lismo cultural (educación)

- Penetrción cultural_ ligado a la iiplantación -

de la industria.

Las reformas educativas se caracterizan por;;:

- Aumento de la selección
-- tecnificación de la enseñanza

- laicización dela enseñanza.

AMERICA LhTIUA, podemos distinguir dos corrientes, como -
en Africa.

- Latinoamericanización: promoción d] `na±iónliCis
mo en contra dal colonialismo.

La educación está modificada por:

l tecnificación
- introducción de carreras cortas
- control ideológico
- acrecentamiento de la selección.

EUROPh CENTRO-NORTE

La ideología dominant este suficientemente implantada

El fenómeno esencial es la aparición de la contra-cultura

(droga, misticismos...).Mutaciones económicas' reformas e-

ducatiyas, aparición de la educación permanente,

EUROP. MrjDITERRANEA

Importancia de la penetración cultural
Modificación de la escuela. Selección. Tecnificación

Militarización.
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PROXIMO URITT.

Arabización, tecnificación, selección

N.B. La importancia creciente de la ma se-media en la difusión
de la ideología dominante y el condicionarniétò de la vi-
da económica de la gente por la . iblicidad (promoción de
un determinado tipo de hombre...)

C.- A NIVEL S0CO 2OLITICO

iFRICA

Tendencia general a nivel político: establecimien -
to de partidos únicos en el poder:.(menas .Madagascar)_

A nivel de relaciones internacionalesýla no .alinea-
ción,

A nivel social:' ausencia casi absóluta de conflic -
tos sociales, explicable. en parte por la ausencia -
de una conciencia.de clase (tribalismo).

Corrupción política por lo e conómico.

AMERICA1 LAT INA

La contradicci.ón fundamental que encontramos es: o-
ligarquía-pueblo. Esta contradición se-ianifiesta
por los conflictos sociales: sector agrícola, sec -
tor obrero, crisis de las clases medias (movimiento
estudiante).

Existen por otra parte conflictos entre: biurgusías
nacionales, grandes. burguesías internacionales (mul
tinacionales.).

A nivel político gobiernos fuertes y represivos en
manos de las oligarquías.

EJRO2A
Tendencia general a la "democracia", menos en Espa-

A nivel _social: están a nivel del e stado de desarro
llo del .capitalismo . Se caracterTizan- por: -luchas o
breras, campesinas (mercado común-Europa verde) pa-

þel de tapón del~sector terciario, problemas de cie
rre de fábricas, desplažáihiento y actualización de
los obreros).

En algunos países comienza a aparecer lo que podía-
mos llamar "proletariado técnico"e :, deci trabaja-



dores a los que no solo se les exp]ota sus capacida

des físicas sino también sus capacidades intelectua

les.

PROXIMO- ORIENTE

Existen conflictos políticos (problema árabe)
económicos (inflación)
culturales (arabización).

EMEN TOS DE ANEJILISIS:

- La economía mundial esta a punto de pasar a manos de un grá.

po extremadamen'e pequeño (grandes trusts internacionales, -
multinacionales).

Este tipo de industria está a punto de relativizar

los campos ideológicos , socio-políticos.

Este tipo de industria relativiza igualmente las po

líticas de nacionalización; por el hecho que todas las empre-

sas nacionales o locales dependen de una manera o de otra del

mercado internacional y de la política de cróditos controlada

por las multinacionales.

A nivel internacional estas compañías tienden a pla

nificar la producción a nivel mundial. Es por eso que cada -

región del mundo se hace atribuir funciones precisas en el -

conjunto del proceso de producción.

- Podemos dividir el mundo en varias regiones económicas:

l- Región de Europa (Centro-Norte) USA, Japón, paises

de industrias de una tecnología avanzada y con gro

cantidad dé capitales.

2.- Satelites del capitalismo avanzado (Brasil) utili-

zan una tecnología de segunda categoría (estos sa-
telites juegan un papel importante con relación a

los países que los rodean.

3.- Región forrada por lo que solemos llamar Tercer -

Mundo. En esta región es necesario hacer algunas -
distinciones, especialmente entre jAmórica Latina y

Africa, entre los países productores de materias

primas y los otros, etc.

Esta región económica tiene esencialmente como

función la producción de materias primas y la pro-

ducción de bienes de consumo que no necesitan siem

pre la utilización de una tecn-ología más o menos a

vanzada.
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Esta nueva organización de la economía lleva consi-
go una complicación de relaciones entre capital y traba o, así
como una complicación de la organización de la producción.



-64-

Grupo N2 2

Para empezar nosotros hemos partido de la siguiente
pregunta:

¿Cómo se manifiesta la influencia imperialista en nuez
tros países?

Después hemos podido comprobar que la dominación se
hace a tres niveles:

- Político
- Económico
- Ideológico

Estos tres niveles no los tratamos por orden de. importancia -
pues pensamos que existe entre lls una inter-relación constan-
te.

A.-, NIVEL POLITICO

La política se ejerce de tal .anera que puede prote
ger y consolidar los interéses de la clase dominante y del
capital.

Se puede verificar esta dominación por una reforma
de las estructuras gubernamentales, por la acentuación de
las contradicciones en el gobierno,_ por la represión para-
impedir el despertar del pueblo y mantener la estructura -
política.

B.- NIVEL ECONOHICO

El capitalismo internacional a través de las organi
zaciones regionales e internacionales (OCEDE FMI...) ejer
ce una dominación sobre los países dependientes. A-través
de la dependencia económica el capitalismo dirige en estos
paises la política y la ideología. En régimen capitalista
jamás los paises desarrollados permitirán el desarrollo de
los subdesarrollados, pues esto no corresponde a sus inte-
reses.

Solamente la supresión de la dependencia económica
y la modificación de las clases en el poder permitirán el
desarrollo de los países subdesarrollados.

C.- A NIVEL IUrOLOICO

La dominación se ejerce a través de los medios de -
comunicación social (prensa, radio , TV,.)

La ideología es el medio para justif'icar el -sistema
capitalista y para ocultar al pueblo los verdaderos proble
mas y dominarlo mejor.

Otro mecanismo es el que- se manifiesta A través de
la educación.
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Después del análisis de los tres niveles constatam
en nuestras realidades una .lucha. entre la clase dominante y la
clase dominada y una corriente en el mismo capitalismo por la
cual se intenta mejorar la calidad y la cantidad de los pfoduc-
tos. Para lo cual el necesita ;de un nuevo, .letiento que Ó': la
ciencia, por lo que ésta va. tomando sobre :todo en los paises -
del c dntro, una gran importancia en la producción. Por lo tan-
to se ve la .gran necesidad, de forriación de los':trábajadores -
científicos , es así que en los países del centro se asiste al-
nacimiento de un nuevo bloque históricqique--son los trabajado -
res científicos, qu'e pueden aliarseial prólatariado sobre bases
objétivas, es decir, que el interés de clase de los trabajadore
científicos es el mismo que el de la clase proletaria.

En los países de la periferia es el proletariado --
donde debemos ejercer la lucha.

Uonse cuenci as:

Pensamos que nuestra accpión debe pasar por la lucha
de la clase obrera. Señalamos que uno de nosotros no: está de
acjerdo con el contenido de la conclusión sobre los países del
centro que se desprende de nuestra reflexión.

í



- 66-

Grupo N° 3

Grupos Sociales y Conflictos Sociales

Distinguimos dos grandes grupo" los- prápietarios
terratenientes y los campesinos.

Como el poder está en manos de los terratenientes,
estos lo utilizan para controlar todo levantamiento de.los cam-
pesinos.

Ha habido algunas. reformas agrarias, pero óstas s&å-
lo sirven para calmar al puebloy nó'þara solucionar sus verda-
deros problemas.

En India los terratenientes controlan las pequeñas
ciudades,; utilizando el dinero destinado al desarrollo del pue-
blo `para fines personales.

En definitiva es el capitalismo que utiliza a los a
gentes locales y saca provecho-de los grupos sociales, de las -
castas, de las religiones, etc. para explotar al pueblo.

Una prueba evidente de este abuso es la separación-
entre ricos y pobres.

Los gnupos que están organizados son de tendencia -
socialista, comunista y algunos partidarios de las derechas.

NUEVAý ZELANDA

-La preocupación principal de los trabajadores es a-
crecentar sus ganancias, para llegar a tener casa propia y co -
che. Como pueden obtener todo eso no hay casi lucha por inten-
tar controlar los medios de producción.

Parece que la minoría autóctona forma parte igual -
mente de este grupo. Habiendo tenido dos depresiones en el pa-
sado el pueblo busca la seguridad y tiende a estar satisfecho -
fácilmente.

Ultimamente se han constituido algunos grupos de es
tudinates y un periódico a través del cual intentan iniciar una
concientización del pueblo, de su realidad.

ESPAAN

La gran mayoría del pueblo se puede calificar de -
ptoletaria industrial, después están los campesinos y los capi-
talistas nacionales. El ejér-ito que tiene en sus manos el po-
der e.stá de la parte de los capitalistas nacionales para repri-
mir a los trabajadores.
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QUEBEC

Existen sindicatos que lucha Por la planificación r
de la economía y de la política. Existe una pequeña burguesía.
de tecnócratas qe quieren concentrar todos los poderes de deci
sión en el gobierno y están ¯éi conflicto constante con la peque
ña burguesía canadiense-francesa que tiene el monopolio y se o-
pone a transferir el poder al gobierno.

AMERICA LLATINA

Existe una clase dominante compuesta poý los capita
listas nacionales, una clase media y la clase popular. El pa -
pel de la, clase media varia segun. cada pais. Los conflictos -
que 'pueden levantarse son duramente reprimidos por los milita -
res.

AFRICA

En los países donde hay regímenes militares, la apa
tia de los campesinos es general por la represión o por la poli
tizacion. -

En Liberia la mayor parte del poder y de la r`ique
za está en manos de los libero-americanos que forman el 0.3%
de la población. Se da una distinción entre el campo y la ciu-
dad.

En Tanzania la situación es la siguiente: obreros y
campesinos politizados entran en conflicto con la burguesía de-
mocrática que aun conserva una mentalidad capitalista.



Grupo.N 4.

Evolución de la Sociedad

Definición: cambio que 'e da enun Periodo de tiem-
po determinado y que implica ciertamente un cambio en las pers-
pectivas (,entalidad)

AFRICA

Pasó de un modo de vida -tradicional a un modo de -
vida tednico, de una vida rural a una vida urbana, de una vida
en comunidad a una vida individual.

Pasó de una enseñanza práctica no oficial a una en-
señanza oficial que introduce nuevos valores que comportán una
dislocación en la vida de los estudiantes.

Psó- de -un.a superviviehcia'en comunidad a la pose --
sión individual, SiT embargo esta tendencia materialista es -
permitida por las visiones materialistas de a sociedad, por e-
jemplo la cuestión de la dote para el matrimonio.

HONG LONG

Fasó de la vida comunitaria de los vagabundos en
los-- cuartuchos a la vida aislada, individual, en los pisos de
la H.C. H.R,. (20 pisos)

AUSTRALIL

Evolución en e ísentido de una vida de capitalismo
mas intensa.

HOLAlì
Casí la mismia situaci¿I4`qu Australia.

Dominación Política

AFRICA

La nacionalización no Js una sol~ución,en muchos ca-
sos mientras las piezas sueltas se fabjican en el .exterior y se..
venden en el pais a precios exagerados. ProblVma de la domina-
ción de las multinacionales.

La represión es un arma continuaente utilizada por
los colonialistas para imponer sus condiciones de dominación.

HONG=KONG, AUSTRALIA Y HOL.u NDA

Estos países tienen gobiernos marcadamente capita
listas. Australia tiene cuatro colonias (Fiji, Nueva-Guina, In
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donesia, y Malasia) que estan dominadas por el gobierno o. por -
las multinacionales.

Conflictos Sociales - -

1.- Grupo Australiano
anti liberal y de
compensación

2.- Unión Nacional de
Profesores de Ken
ya.

3.- Control ejecutivo
de los negocios -
por los asia1ýicos
en Tanzania

4.- Unión de vendiia
dores .mesioiaños

5.- Tribalismo en la-
sociedad de Kenya

emigrant es, persoáns
mayores, ástudiantes
conservadores, en -
conflicto- con

Profesores en con'-
flicto con

Africanos en confLic
to con

Mexicanos pobres
en conflicto con

Tribus pobres y po-
co instruidas en -
conflicto con.

experto. guber-
namentale s ,.téc-
nicos, multina-
cionales.

Gobierno

Asiaticos

los monopolios

tribus poten~-
tes y con una
cult.ra mayor.

6.- Conflictos de las clases sociales: `mlasios, chinos,' in
dianos en Malasia. Los pobres en conflicto con los-ri
cos.

7.- Conflictos religiosos en Irlanda del Norte.. Cáidlicos pm-
bres y sin poder en conflicto con los Protestantes ricos
y con todo el poder.

Causas de los Conflictos Sócales

1.- Políticas: Gpbiernos formados por gente que tienen fuer-
tes intereses.-

2,- Económicas: Explotación de las clases menos favorecidas`

3,- Culturales: Las élites de privilegiados económicaniente -
no tienen contacto alguno con los menos, favo
recidos d nd.o -gar a una Especie de triba-E
lismo

4.- Ideológicas: Vdrdadero capitalismo: tnos pocos -se aprove-
chand la mayoría;

5é- Clase Media: Controlado por los capitalistas y utilizada
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en su provec o.

Comentarios

- En Africa las clases medias están sometidas a un Iran control
por el gobiernó.

- La prensa está contrlada -por capital extranjero. En Kenia -
por eijemplo los periódicos son propiedad de una firma extran-
jera británica : El 7O% de los fiLs:;d. telev-is1=se de
producción americana o inglesa. Siendó un reflejo de los i -
deales capitalistas de estos países.

- El pueblo es mantenido en la ignorancia ante estos. hechos.

- Desconfianza e inseguridad entre los gobiernos y el pueblo, -
pues no hay contacto entre ellos.

-r1*
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Grupo N2 4 b (africanos fracófonos)

Ii- Grupos Sociales

A) CAMPLSIHNOS: (más del 80% de la población activa

- generalmente desfavorecidos,sin ningud privilegios
- con un poder adquisitivo que va disminuyendo cada

dia
- Producen para pagar los impuestos.
- Víctimas de los intermediarios.
Totalmente despolitizados.

- Grupo que envejece.

B) HABITANTES DE LAI CIUDADES (burguesía tradicioral, grandes-
familias en Madagascar)

- -mentalidad urbána e individualista.
intelectualea, funcionarios y. profesiones liberales

- sede de- las sociedades cogeiciales. `

En el seno de estos grupos están apareciendo nuevos
Irupos sociales:

-obreros
-estudiantes
parados

-grandes comerciantes (nueva
burguesía)

Muy unido a estas relaciones ideológicas y política
de la ciudad y del campo existe una relación de ominación -
"del saber" que este. muy-ligado -con "las ventajas" de la ci
vilización occidental: funcionarios y técnicos/obreros y -
campesinos. Esta dominación está ligada al poder adminis -
trativo que les ha s-ido confiado; esta relación es en senti
do unico de los funcionarios hacia el pueblo,que trasmiten
la ideología del gobierno, no produciéndose casi nunca el -
camino contrario (por ejemplo: la vuelta a las necesidades
de la base.

C) COMIuRCIANTES AUTOCTOiWS

- Este grupo está formado: por los exportadores-impor
tadores, cadenas de pqueios comercios, transporte -
interior de mineralds.

- Grandes comerciantes.
- No están ligados a la política ni a la ideología do

minante.
- No invierten su capital en el pais a no ser que sea

entre la gente de su misma raza.

D) JUVENTUD

- más del 60% de la población no tiene más de 20 años
- Ba mayoría son estudiantes o gente en paro,
- El poder está en manos de los adultos que "quieren-
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pensar por ellos"
vuelta a las fuentes por un rechazo de la cultura-
blanca y de las costumbres de los adultos.

- impulsados fuertemente hacia la ciudad donde se -
sienten totalmente desambientados.

E)_ PDERJ PITICO

- El poder político y las orientaciones ideológicas se en -
cuentran en manos de un grupo poco numeroso d.e. peronas
regimene's presidenciales autoritarios.

iLa deología es trasmitida por las estructuras del parti-
do único impuesto por la radio y por la prensa, siempre -
en manos del poder.

- El e j rcito es una fuerza al servicio del orden querido -
por el presidente de la república, que reprime todo inten
'to de manifestación de protesta.

La ideología de la unidad. nacional y del desarrollo deja
a un lado' la solución de los problemas humanos.

F) Uno o dos grupos étnicos que pertencen al poder ejercen la -
dominación a nivel regional en cuestiones del dedarrollob

G) El consumo es dirigido por las filiales de las compañías de
la antigua metrópoli o interndcionales (Uniprix; Guimen, fá-
bricas de coches), que por la publicidad despiertan y diri -
gen las necesidades de la población.

H) El'precio mundial de las materias primas agrícolas, hace es-
tancar la economía del pais ya que por otra parte hay una -
falta total de fábricas de transformación tmadera-papel)

I) El Banco Mundia, BLD, la ayuda exterior orienta el dosarro -
l lo

II.- Intereses ae _Bstos Grupos

1). Sl poder -los. funcionarios- los técnicos desean mantener el
"statu quo" que les da grandes privilegios y ventajas socia
lese

2) Los jóvenes desean asegurar el pertenir bien pagado, no po-
cos se van al extranjero.

3) Los comerciantes quieren poder continuar especulando en el
mercado para aumentar sus ganancias.
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4) Los campesinos quieren salir de sus miserias e ir a la ciu-dad para ganar mas dinero, asegurar los estudios de aus hi-jos para que ellos tengan un porvenir mejor.

III.-, Los Conflictos

1) Entre funcionarios y campesinos:

a) los campesinos no soportan la administración
por la gran cantidad de excesos que cometen,las provocaciones, por la corrupción y por -
las formas de dominación que ejercen.

b) Los funcionarios tienen an gran interés en -
guardna su seguridad propia.

2) Entre las distintas razas

Entre la tribu que domina y los otr`os, a veces-
se oponenwa ellas los estudiantes conscientes -de lo que estoe ignifica.

3) Entre los estudiantes:

a) Los estzdiantes quieren el poder de dirección
en la educación

b) Rechazan las escuelas blancas, den mas jus-
ticia.

c) tacen una llamada constante a las fuentes que
parece la unica salida a todas las desgracias
que pasan loB países

d),Los conflictos se expresan a través del tea -
tro, de la literatura.

En-general los cónflictos _permanecen de manera la -tente y no se manifiestan por miedo a lo]gente del partido úni-co o del sindicato único. As desde el punto de vista ideológico no se valoran las cualidades personales si estas no están enla linea del partido único.

La influencia de los técnicos extranjeros es una -fuente de conflictos.

IV.- Relaciones con el Capitalismo Internacona-l

1) Banco Mundia, BAD, ayuda exterior, deuda pdblica.

2) Los préstamos se hacen bajo condiciones:

- sea de comprar -haquinaria en los países que
hacen estos prestamos.
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-sea en la elección del desarrollo local.

3) La cooperación de los estados se hace frecuentemente soýre-

un modelo extranjero.... La nyuda privada se inserta mejor en

el seno de un verdadero desarrollo local.

V.- Madagascar Después_de la Revolución de 1972

1) La economía nacional está en manos de los campesinos que se

organizan en comunas, estas coLuns forman grupos los cua -

les están representados en laiAsarmblea Nacional.

2) El gohierno favorece la expansión ecónómica.de las masas -

campesinas por:
- la reducción de los impuestos.
- la fijació,n de los precios por la SINPl.

- or el control de las importaciones y de
las exportaciones .- SOD.dCO-

3) El grupo de obreros de pequeños funcionarios es actualmen

te desfavorecido.

4) Los estudiantes son una fuerza de concientización y de ac -

ción por:
- la vuelta alas fuentes (sistema comuni- )
. tario).

la nácionalizacion.
- La democratización de los estudios.

1 .
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Grupo' N2 4 s: (europeos y canadienses fracófonos)

TIPOLOGIA DE LOS PAISES DElL CBiTRO

1. Grupos Sociales

a) Clases inferiores: explotación directa

- obreros inmigrados (muchos son clandestinos
(cuarto mundo).

- obreros no-cualificados.
- obreros cualificados (estudios t&cnicos pro

fesionales). -

Clases inferiores: explotación indirecta

- empleados (de muy diversas categorías).
- funcionarios,
- pequeños comerciantes.
- pequeños agricultores,

b) Clases Medias

-cuadros medios de la industria.
- funcionarios medios.

c) Clases Dominantes

- burguesía monopolista (concentración de capi
tales) comprendidos los dirigentes de las
grandes empresas (cuadors supriores)

- burguesía tradicional (pequeñas y medianas -
empresas.

2,- Conflictos

a) Lucha entre las dos ffacciones de -la burguesía:
a nivel: político, ideológico (cultura y valores), enseñan-
za (necesidad de técnicos especializados para responder a -
los imperativos del capitalismo monopolista , por la impor-
tancia que esta tomando la investigación científica).

b) La lucha principal se da a nivel de la contradicción capi -
tal-trabajo.

Observaciones:

1.- Es necesario ampliar la noción de proletariado (trabajado-
res directos) incluso a los trabajadores indirectos que no
producen plusvalía y no son explotados directamente pero -
si lo son indirectamente (salarios bajos, sin poder de de-
cisión...)

2.- Entre las clases inferiores hay numerosas capas: empleados
entre estos hay numerosas categorias, división de la elae
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obrera.

3.- Entre las clases inferiores e intermedias no hay de tener
rmuy en cuenta sus entradas e conómicas. Es muy importante
el nivef ideológico y cultural para definir una. clase o u-
na fración de ella.

4.- El sindicato esto basado sobre reivindicaciones de salario
de mejores condiciones de vida, de trabajo y nó sobre re -
formas de .las estructuras. Se. nota en ellos una tendencia
a la burocratización de tai modo que las negociaciones se-
realizan solamente entre los diri ,entes del sindicato y la
patronal. La base no interviene a no ser en las luchas
fuera- del sindicato "huelgas salvajes".

5.- Se tiene algunas reparticiones de las ganancias entre, las=
clases inferiores. Esto permite ácrecentación de la demn
da haciendo aumentar la producción- y por t'anto los benefi-
cios. Esto impide que las clases inferiores hagan reivin-
dicaciones, a nivel, del cambio de las estructuras (puesta -
en cuestión del sistema).

Este reparto de' la ganancia es permitido por la ex-
plotación de la periferia por el centro, por la sobre-ex -
plotación de algunos trabajadores emigrantes.

6.- La contradicción capital-trabajo está oculta a veces por -
la religión, la lengua, la raza. h cultura.-..

3.- Relacionesconel dapitalismo Mundial

1.- Una parte de las ganancias del capitalismo mundial se. dis-
tribuyen entre las clases inferiores de los países desarro
llados.

El capitalismo en estos lugares no es puesto en -
cuestiÚn.

lá desigualdad entre los países desarrollados y los
otros va creciendo de tal manera que hace incomprensible u
na elevación del nivel de vida de los países del Tercer
Mundo. -

2.- Depe'ndencia mutua de los países desarrollados: -por ejemplo
Europa y Canada de los Estados Unidos.

3.- El papel económico y político extremadamente determinante
(mas importante que el de los estados ) y' frecuentemente -
no controlado.
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L¿ Coyuntura Económica

Mas que una descripción de la sitúación económica d
cada continente o internacional, hemos preferido situar dos mo-
deos económicos que coexisten en un mismo momento histórico.Es-
tos modelos en estrecha relación definen la coyuntura económica
mundial actual

A.- Modelo de los Países del Centro'

1.- .Lo que caracteriza la situación de estos países es el pa-
;o de una or4anización .económica tradicional que está mar
ca por:

spe o naciona .si uado en .las fronteras
nacioraJes) dependiente de un' capital privado
mano de obra numerosa. y poco cualificada.

- industrialización donde la tecnólogía está
muy poco avanzada.

- una organización del trabajo jerárquica y ver
tical,

- con una organización.polític de tipo parla -
mentario.

2.- nacia un capitalismo tecnológico cuyas ranifestaciones -
comienzan a notarse de una manéra acentuada en algunos
países capitalista avanzados; pero esta transición se e-
fectua por todas partes a niveles diversos y con una-in -
tensidád -diferente; su concretización más clara se encuen
tra en las multinacionales.

Os lo presentamos sobre- el modelo siguiente:

Tecnología (ciencia aplicada)

obliga Modernización=: aumento .de los gastos

concentración.yfusión de em-
presas económicas (oligof5olios) formación d.e 'la gente

las oua es

suponen tambien L suponen una nueva orgarihcion

- control del mercado
.marketing, publicidad
.lucha entre las multinacio
nales para dominar el merr
cado de los oligopolios(fin
de la libre concurrencia.

- control del capital
.auto financiación
.exigencias de rentabilidad
emarginalización del capital
privado

- nueva gestión cibernética
de ahi el desarrollo

* dela inforrmática
.y la creación de nuevas
profesiones(agrupaciones
del sector terciario).

- la nueva organización re -
percute sobre la organiza
ción del trabajo
.fin del modelo tailoria
no vertical



- a nivel político - organización cibernFtica
.el parlamentarismo es sus .con participación
tituido por un gobierno - 0valores de comunicación
de expertos ovalores de adaptabili

dad

- de ahí la adaptación -
permanente y la forma -
ción de adultos.

Bo- ýicetfsý o "P oi.Fs d¿ oBá iiivoí eo3

AIJRICA LAT INS :

a) Primera Etapa

En un primer momento el desarrollo de L.L. ha segui
do un modelo de desarrollo con las .siguientes característi
cas:

una agricultura de subsistencia y de exporta,
cin.

- exportaciri de materias primas.
ausencia de industrializació.n.

Con este tipo de economía A.L. a contribuido al de-
sarrollo de, los países colonizadores.

b) Segunda Etapa:

El modelo actual de desarrollo de América Latina --
se caracteriza por la industrialización que se hace dentro
de un marco de dependencia de los paises capitalistas. Es-
ta fase de industrialización:

S- comienza en, l textil y es paraal consumo E
interno del'exportador y de sus a'migos;eesto
porqu eyo lay mercado inferno de .los ,produc-
t'os fabricados

- La crisis económica del 29 y.la guerra mun -
dial supone una' fuerte industrialización de
los Estados Unidos en fuinción de sus necesida
des. En este momento la clase media que sea
ha .creadó (funcionarios del gobierno) hacen-
posible un mercado , un consumo interno muy-
débil. Las masas populares son tenidas al - -
lado de este mercado, lo que permite la, ex.-
portación. Esta situación continua aun hoy
a pesar de -un desarrollo ecoúómico marcado -
por la exportación en los tres sectores de -
la alimentación, materias primas productos

: industriale s

- La imposibilidad. de abrir un mercado interno
para la producción industrial obliga -- ahrir
otros nercados en el interior del continente
l tinoamericano. Una tentavià de esto es el
"Pacto 'ndino", EJxportación Brasileñae
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1FRICA

De manera muy general se puede decir que los países
africanos tienen una situación económica caracterizada por:

- Una agricultura basada en una organización familiar (comunita
ria, tribal);

- PPoduccián de productos alimenticios de los cuales una peque-
ga.parte es destiriada al mercado interno y la gran mayoría al
mercado mundial.

- La exportación de algunas riquezas mineras (petróleo).

En algunos países.la producción esta dirigida por una organiza
cióncomunitaria (Ejemplo Tanzania, Madagascar). En otros -
países es dirigida por el poder político del momento y las -
leyes del mercado..

- En algunos países se ,-mpiéa-a ver alguna industrialización ,
pero siempre bajo la dependencia de los capitales extranjeros

- Una infraestructura poco desarrollada no facilita el comienzo
del proceso de industrialización.

II.- Conflictos Sociales y Contradicciones

A.- Es en ý:ste contexto internacional que hemos realizado -
nuestro análisis de donde se desprende un hecho importante
"el mundo.,e std organizado en función de los imperativos -
del imaperialismo capitalista".

En este imperialismo capitalista la hegemonía de -
los Estados Unidos se' hace por la satelización conflictual
de los países europeos y del Japón que como un conjunto do

mina los países colonizados y dependientes.

B.- De esto nosotros podemos deducir las contradicciones funda
mentales:

1)~ En los países del centro:

a-) Contradicciones entre los bloques imperialistas:
USA, Europa, Japón, URSS.

b) Contradicción capital-trabajo, pero esta contra-
dicción se manifiesta diferentemente segdn que -
se esté en una economía de tipo tradicional o en
una economía de tipo tecnológico.

2) En la periferia.

a) %os movimientos de. Liberación Nacional contra la -
penetración de. imperialismo, que se diversifi -
can según las condiciones económicas en las cua-
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les ellos actúan.

Quebec rovilizando la pequezña burguesía urbana
tecnocratica.

, roilizando o a.os obreros y a los campe
sinos y a los marginados, asi como a la
pe que ña burguesía.

Africa; movilizando a los campesinos y a los es
tudiantes, Cristalizados en, los proble-

mas culturales y raciales.

3.- Conclusión:

a) Las contradicciones antes mencionadas no son específi-

camente reservadas al centro o'a la periferia. Existe

efectivamente entre los pases de la periferia contra-

dicciones que se dan en los paises d1 centró (por ej.

M(xico.-Brnsil).

b) Las contr dicciones entré los países dominantes y do -
minados existen pero estan fundamentalmente determina-

das .por las tres contradicciones precedentes.
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I. Evolución yTrasforraación de las Di
ferentes Sociedade -

AFRICA (Nigeria, Tanzania, Uganda)

La mayor parte de los países africanos son esencial
mente agrícolas, después iñcluso de la colonización.

Algunos países han.conseguido la.independencia des-
pués de dura lucha, otim sin recurrir a la violencia.

Después de la independenciá se. han sucedido varias
transformaciones:

- a nivel ße las mentalidades.
a nivel del modo de vida.

- a nivel del sistema-economico.
- a nivel del sistema ideológico

Constataciones.-

1.,- El pueblo africano acepta la introducción de algunos va -
lores europeos.

2.- Con la introducción de nuevos valores aparece un nuevo gé-
nero de vida y lacreación, de nuevas necesidades.

3.- Un intento de industrialización. Con la independencia de
los países africanos se ve una nacionalización de algunas
industrias. Las industrias creadas después de la indepen-
dencia tienen una tecnología, capital y dirección extranje
ros. La mano de obra generalmente es nacional, pero a ve -
ces también es importada,

4.- Los regimenes dd los países:son militares en unossocia -
listas en muy pocos

5.- Se busca la cultura propia del pais.

Causas de estas transformaciones.-

- Los estudiantes africanos que se han venido a especializar en
Europa y que luego vuelven a sus países.

- La toma de conciencia del pueblo africano de la opresión y de
la explotación resultado del colonialismo.

La independencia adquirida por los países africanos
es una independencia diplomatica, dado que todavía continuan e-
conómicamente, política e ihológicamente dependientes de las -
,grandes potencias,
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HONG KONG - AUSTRALIA - USA- EUROPA

- Nuevas formas de dominación -- las- multinacionales- Paso de -
una sociedad pertenciente a -los individuos a uha sociedad que
pertenece a las firmas 'riultinaciónales.

- Rápido desarrollo de la tecnología.

Afianzamiento del sistema capitalista..

AiIERICA LAT IA

- Podemos distinguir tres tipos de países:_

Países que tienen recursos naturales.
- Países con plantaciones.
- Países con industrias alimenticias.

- Pasaje de la noción de nación a la de región.

- Después de la segunda guerra mundial se nota una más estrecha
relación con los USA, económica, ideológica~y políticamente.

- Cambio de mentalidad. ýReacción, violenta contra la dominación
americana .de ̀ parte de, los estudiantes, los obreros, los campe
sinos y la iglesia.

- Gobiernos militares `

IBANO

- Desarrollo~ del -sector de los servicios que es un obstáculo -
al desarrollo de la agricultura y de la industria.

- Si hay algunos intentos de industrialización es para respon -
der a las necesidades de las multinacionales.

II. Relaciones Cétro - Periferia

Relación de dominación, de dependencia, de explota
ción del dentro en la periferia.

Los países del centro poseen el capital y la tecno-
logía y explotan los recursos naturales y la mano de obra de
los países de la periferia, La producción en los países de la
periferia responde a las necesidades de los del centro.

Estos pises de la periferia constituyen al mismo -
tiempo, el mercado de aprovisionamiento y el mercado de salida
de las grandes naciones.

El proceso de dominación toma nuevas formas, sea a



través
- de las firmas multinacionales
- del sistema monetario internacional (cf $)
- de la ideología, a traids de la enseñanza y los

medios de comunicación, los países del centro -
crean nuevas necesidades en los pueblos de los
paísds subdesarrollados y les imponen un nj.evo
modo de vida con el fin de asegurar el mercado
de su producción.

- Se destruye toda tentativa de cooperación regio
nal para la introducción de las firmas multina-
cionales

III.- Dominación Interna de los Países

ESTRATIFICACION SOCIAL

- Clases pudientes feudal
aristocrática
lores-

Clases medias comerciantes
industriales
cuadros dirigentes
técnicos

- Clase Baja : Obreros y
campesinos.

El contenido de cada clase varía según la situación
de los diferentes países. En todos los países se asiste a con-
flictos entre las diferentes clases sociales. Conflictos que -
siempre están guiados por la .defensa de los intereses y por las
reivindicaciones de los derechos no adquiridos.

Otra clasificación de los grupos sociales es con re
lación a las religiones: cristianos-musulmanes, dándose conflic
tos entre estos grupos.

En la mayor parte de los países el poder se encuen-
tra en manos de los comerciantes y de .los industriales; en algu
nos países aún permanece en manos~de los señores feudales...

Los que hace algunos años se llamaban clases maedias
han dejado de serloactú.lmente. Han perdido su influencia y -
su control del sistema.
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Tanzania

Tienen un sistema basado sobre una filosofía so -
cialista y con un programa basado en la confianza jutua`,_ inten-
tando descartar al capitalismo y su mentalidad.

El establecimiento del sistema político permite la
representación a todos los niveles del pueblo. El pais aunque
pobre no quiere sacrificar su política o las necesidades del
pueblo por la obtención de próstamos de las glandes potencias
La organización a travFéS-de'la que. trabaja el pleblo.es el par-
tido naci onal.

Nigeria

Es capitalista por naturaleza, con fuertes distin
ciones sentre ricos y pobres.. Los que controlan la ec-ónò1 ía u-
na pequeña elite, explotan a la masa de los trabajadores.
gobierno intenta una política de igualdad de oportunidades para
todos los ciudadanos. Sin embargo, como el país está org.aniza-
do de una manera estática, cada estado tiene un poder autónomo,
es una tarea difícil. Los descontentos no tienen recursos, vis
ta la naturaleza inestable del gobierno.

Las potencias extranjeras a través de los préstamos
haniexplotado el pais en su propi:o provecho. Existen conflic -
tos en tie las oligarquías indígenas y los trabajadores.. Genei
ralmente no. se pone en cuestión el sistema capitalista, se in L
tenta Vindigenizarlo". Los campesinos del país viven en un es-
tado de subsistencia.

Para la-niayor parte,. los estudiantes en las univer-
sidades discuten de los conflictos, pero no hacen nada; sea por
que piensan que eso no sirve para nada, sea por que ellos se
sienten a gusto.

Reino Unido

Tiene una situación diferente la qtié se describid
ra que encuentra entre los er1ilotadores internacionales.

Hay conflictos de clase en eý paiá: ricos-pobres
trabajadores-propietarios;.

El sistema se está desarrollando de tal manera que
ha creado necesidades dando asi salida a los.prodictos , lasn quinas estan hechas de tal mandra que no duran más de dos a-
nos. Para ,salir al paso de esto. se están. constituyendo por to-
do el pais asociaciones de ayuda al consumidor.
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Estados Unidos

Es el mas grande pais capitalista del mundo. Hay -
no pocos problemas: salarios injustos, alto costo de vida, poca
organizacion de la salud publica, crisis de gas, de petróleo,de
enprgia.

tE1 pueblo selorganiza en sindicatos obreros y.profe
sionales,' en grupos de protección del consumidor, en grupos de
organizadión de la comunidad o en agencias del gobierno donde -
el puede hacer respetar sus derechos. Se recurre también al se
nado, a la cámara de representantes o a. otra representación del
gobierno.,

India

Ha tenido toda una serie de nacionalizaciones.¼

Hay grupos de izquierda que organizan a los campesi
nos, a los estudiantes y a los trabajadores que a su vez orga -
nizan a los otros.

El país está atado a la ayuda extranjera (próstamos)
y sufre sus consecuencias. Tiene no pocos conflictos con los -
países vecinos: Ceilán, Birmania, Paquistán, y China.

Liberia

;:La economía de-Liberia está controlada por los inte
reses extranjeros. El gobierno posee el~51% de los fondos. To-
dos los beneficios van a una pequeña elite de americanos-libeá:-
rianos que controlan-todo el pais. Los grupos tribales son man
tenidos en la bas completa sujección: sin dinero, sin educación
con viviendas muy pobres, sin ninguna representación. Criticar
al gobierno es jugarse-,la vida.

Australia

El 25% de la economía está en manos extranjeras.El-
conflicto mas importante es la oposición entre indígenas y blan
cos. Tanto el gobierno como una minoría del pueblo son cons -

cientes de este problema e intentan mejorar la condición de los
ahtóctonos. Hay movimiento destinados a poner fin a las condi-
clones de. explotación en el trabajo de los autóctonos. El úni-co gfupo que ataca esta situación es el de los. autóctonos mis -.
mos,
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- Descripción ensu. volución is.tórica

A.- AFRICA -

1.- La sociedad ahtigua

- Sociedad fundada sobre la gran familia (clan~, tribu), familia
mas o menos agr.pada sobre un plano nacional.

- Importancia de los mayores en la educación familia, permi -
tiendo la trasmisión de los valores y--re-producción de las fun
ciones sociales.

- Importancia de la iniciación y del matrimonio como factores -
de=-integración social.

- Producción comunitaria de subsistencia. que es el céntrode to.
da vida social (sentido de la hóspitalidad, fraternidad, res-
ponsabilidad de .los ancianos y, de los subnormales). Intercam
bio comercial por-trueue sin idea de beneficios.-

- Importancia de la religión y de los ritos para codificación
de los, valores.

2.- Cambios venidos con la: colonización

- Imposición de otra civilización distinta cuya escuela no reco
noce la cultura africana, sino que impone unos nuevos valores
(individualismo, ganancia).

- La escuela sirve para formar los colaboradores de la explota-
ción para continuar la obra- colonizadora.--negando-los valores
africanos que pueden impedir esto.

- Supresión de la influencia de la familia y de la tradiccicri.

- Colocando en su -lugar un sistema nacional que depasa Ja organi
zación existente asegurando el embargo- de las riquezas _nacio.
nales.

3.- Situación deápuds de la Ind&pendencia

- La e<scuela prepara -la tota de conciencia de la-s fuerzas que -
han de luchar contrá las rietrópolis.

--Las fuerzas de contradicción van a la cabeza y los grupos -
- .- contestatarios surgen contra la administración e.-
xistente y mantenida por la corrupión y el nepotismo..

La escuela es independiente a la realidad africana, sirviendo
para perpetuar el sistema imperante en el momento, formando.. u
na elite, pero también asegurando la toma de, conciencia y el
aumento de las contradicciones.



B.- LIBANO

- Sociedad tradicional sobre el protectorado turco.

- Colonización sobre el protectoiado francés que señala la -
fuerza de la penetración europea en el Oriente-Medio con la
creación de placa volante comercial (Puerto de Beirut).-"

- Creación de un sistema'educativo de escuelas.-privadas depen-
dientes de congregaciones francesas, instrucción no-obligato
ria para unja elite.

;situación A;ctual~, . _. . .

- Creación de escuelas y universidades estatales.

- Respuesta a l-aspiraciones de los jóvenes'(cursos diploma-:
dos). De otra parte, falta de planificación y .de :orienta
ción profesional (falta de plazas, desorganización de la en-
señanza, éxodo de los jóvenes.

- Situación económica marcada por la debilidad de las indus -
trias secundarias y primarias, debilidad. en, la agricultura
(Ecentuada presencia de trabajadores extrankros) y la impor-
tancia del comercio (puesto de B.) del sector.bancario (in- -
versiones proc.edentes del petróleooarabe)ky del turismo

- Los sectoresimas desarrollado son la adinihistrabión pública
y privada, asi como el comercio.

C.- EUROP 1 AMERIC bL DL 1JORTE

1 Evolución y Tipos de Sociedad ,

a) Sociedad Rural

- producción. agrícola y artesanal.

- habitat de tipo pueblos: jerarquía social fundada sobre la-
aptoridd y la experiencia, control social asegurado por to
do el grupo humano..

- el:individuo se identifica con la función que tiene.

- la formación-información se hace por trasmisión directa y o
ral de la experiencia. La escuela existe solamente para -
aprender a leer, scribir conr:yclcular. .

- el sistema. de valores ligados a este tipo de sociedad; non-
el respeto, la obediencia, la sacralización del orden, ho -
nestidad, trabajo bien hecho.

-No se 'dan los cámbios bruscos: se remaran las cosas que exis
ten poco.a poco.
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b) Industrialización-urbanizadión

- Producción industrial capitalista. Liberalismo econgmico.

- Concentración urbana que produce anonimato p individualis-
mo: cada individuo vive para si mismo, como "libre e igual
a los otros"

- irbanización anrquica.

- División del trabajo,,jerarquización en clases.

- Más control social, más cohesión interna en la s ociedadde
donde la necesidad de un control estatal(burocracia, poli-

- Nacimiento de la escuela obligatoria para la integración -
ideológica.

c) Mutaciones Económicas Actuales

- La crisis e conómica de los afños 29-33 y la guerra mundial
39-45 terminan con el liberalismo economico. El estado se
da sus propios mecanismos para la intervención. Control -
del mercado y del consumo.

Las mutaciones económicas son:
- Reestructuración indistrial y financiera.

- Necesidad de una tecnoiogía para la producción y el aumen-
to de los beneficios de la producción.

- Concentración, planificación y contro del mercado y de la
producción.

- Urbanismo y territorios adecuados y planificados según el
tipo de concentración V de mutaciones económicas.

- Control de los medios de infofmación de masas, asi como la
planificación de los mismos por el estado y la economía -
(prensa, radio, TV; toda la tecnología de la infofmación).

- Ligado a la tecnología, introducción de una jerarquía de -
competencias. Los criterios de competencia ligados a los-
criterios de beneficios.arrastrana_-la descalificación -
constante, movilidad profesional y social:

- Cambio de los mecanismos del poder de decisión (sobre todo
política) marginalización de los parlamentos, importancia-
de los tecnócratas en las tomas de decisión.

- Mala identificación de la gente a -una clase social determi
nada, a un .trabajó, a su origen, a una familia. De ahí el
individualismrola soledad; la angustia, la evasión (diver
siones).

-..Superación de los valores de orden, respeto, estabilidad,
obediencia, en favor de los valores de cambio, competen -
cia, participación, creatividad...
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- la escuela sigue jugando todavía un papel ideológic9 se
da una fusión de aprendizaje, de competencia técnica, de-
métodos de formación a la d iscusidn, participación en la-,
movilidad profesional necesaria de una economía en cambio.

d) Alannos Eiemplos y A]punas Características Particlares

Pot tugal

El desarrollo del pais corresponde a las'.primeras e
tapas de las que hemos hablado mas arriba*. Ademas hay que des-
tacar la emigración causada por el subdesarrollo industrial y
la situación poli ita (deserciones por lá guerra colonial)

'Guerra colonial de_ gran importancia, el presupuesto
del ejército , entr`da de invers`ones extranjeras.

Quebeo

Urbanización-industrialización y las mutaciones eco
nómicas después de la guerra vinieron casi de golpe.

Hundimiento de la sociedad rural acelerado por es -
tas mu aciones éconómicasý profundas

Escolarižación y reforma de la .enscñanza

Aparición de las clases sociales que aspiran a re -
partir los beneficios y a'entrar en la red económica Norte-Ame-
ricana0

Aproximaciones a las Relaciònes dé Fuerza

A.- AISES DEL C NTRO

- Conflictos internos al capitalismo:

tnsiones entre las grandes industrias multinacionales-
y las industrias nacionales tradicionales

Esta. relaciÓn de fuerza tiende a ser favorable
a las estructtras internacionilesy:en el s.entido en que
estás industrias, planifican ; controlan las inversio -
nes y los capitales, el mercado dú la mano de obra y -
las materias primas.

'A nivel pólitico, esta tensión produce una centraliza -
ción.y dna'tecnocratización del Estado.

A nivelde la educación, esta tensión cige la reestruc-
t'uraáiÓñ de la enseñlanza, con la aparición de uñ nuevo-
-tipo de trabajd productivo, .el de. la planfificación, in-

. vestigación y analisis, sea" a nivel del Estado ?sea- a
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nivel de las empres~as (utilización de la -ciencia para-la e-
conomía,

B.- PAISES DE LA PERIFERIA

En los países del Tercer Mundo si uno no se situa -
en el estado avanzado del capitalismo pierde la visión de con -
junto.

Las tensiones s clase tradicional y.
el sistema de explotación en el lugar (representado por eje por
la explotación de monocultivo)

Dependencia de los gobiernos con respecto a la eco-
nomía mundial: los gobiernos no controlan la situación y se en
deudan comprando maquinaria, asi como con el pago de los inte -
reses de los préstamos.

Los golpes de estado son frecuentemente un intento-
de racionalizar la economía nacional.

Tésiones nacidas de la condurrencia de las multina
cionales para la explotación del Tercer Mundo alienados a la -

burguesía dirigente. contradicciornes internas que hacen nacer-
la posibilidad de uh frente comiún para el control de las mate -
rias primas (costos, producción). Los que pueden ser más con -
cientes son los intelectuales y los futuros cuadros....
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l.2e6 Sumario del Trabajo enlosGrupos

Io- Evolución de nuestras sociedades

a) Ln sociedad "tradicional".
b) El colonialismo.
c) Ira independencía.

IIo- Situación Actual

l.- Modelos en' los Pa ses del Centro

1 1 NIVEL ECQNOMICO

a) Modelo de organización capitalista tradi-
cional._.

b) Modelo de organización capitalista avanza

1,2 NIVEL POLITICO E IDEOLOGICO

a) Toma de décisiones'polít cas y los tecnó-
cratas

b). Medios de Cbmunicación

2,- Modelos en los Países Periféricos

2.1 NIVEL ECOú14®10

a) La agricultura.

b) La industrialización

c) Comerciantes y sistema bancario.

2,2 EN EL ŽLANO POLITICO

a) La dominación.

b) Represión.

c) Eýacionalismo y socialismo.

2.3 EN EL P'LANO Ii.OLOGICO

a) Medios de comunicación.

b) Sistema Educativo

c) Dominación cultural.
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III- ]mperialismo y Dominacióna ivel Internacional

Introducción:

-1.- En el centro

2:- En la periferia.

r
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Ia- EVOLUCION DE IJUESTRAS SOCInDALES

(no todos los grupos de trabajo han.dado el informe Co-
rrespondiente a esta parte).

La primera anotación qué debemos hacer se refiere -
aldesarrollo sumamente desigual de los diferentes países y con

-tinentes.

Asi, casi al mismo tiempo que los EEUU y Europa lle
gan a ser colonizadores y a la completa dominación de Africa y
Asia, la mayoría de los países de America Latina obtenían su in
dependencia de España y caen casi inmediatamente bajo el domi -
nio británico,

a) Sin embargo, algunos de los grupos de trabajo han dado ele-
mentos, ya sea sobre la situación europea (al momento de la
revolución industrial) como también sobre las sociedades -
"tradicionales", principalmente de Africa y Asia.

Nos limitaremos aqui a las características de las -
sociedades llameadas tradicionales

-vida mis bien rural.
-propiedad común de la tierra.
-trabajo: comunitario, bajo nivel técnico, co-
mercio, basado en el trueque, educación infor-
mal y práctica realizada en el seno de la gran
familia, religión y ritos como codificadores -
de la vida social.

b) La penetración de una civilización extraña que no reconoce-
esta cultura va a suponer valores como la ganancia, el indi
vidualismo, etc.

El colonialismo va a promover cambios significati -
vos en la situación local: introdlcción de los estados na -
cionales que dirigían el antiguo orden existente y termina-
rá apropiándose completamente de las riquezas naturales.

Esta explotación ayudará evidentemente a la ihdus -
trialización de los paises colonizadores.

La escuela va a servir ahora para formar los colabo
radores para aumentar la dominación. Su contenido llega a

ser formal (en lugar de práctico).

También son inst'roducidos cambios a nivel de la cul
tura: se pasa de la comunidad al individualismo, de lo tra-
dicional hacia lo técnico, de la campaña o la aldea a la -
ciudad (sobre este punto volveremos mas tarde).

c) El proceso de independencia ha sido muy diferente en las re
giones de la periferia: algunas veces ella ha sido consegui
da en una mesa de conferencias, otras con las armas.
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Sin embargo, se tiene la i{jpresión de que aparece -
un rasgocom n: la mayoría de esos hombres que han "recibido"
la independencia mantenían- ompromisos con los intereses de las
metrópolis.

De esta manera, hacia 1960 casi toda la periferia -
llegó a la independencia.

II.- SITUACION JACTULL

1.- Modelos en los Países del Centro

A) -NIVEL EC ONOMICO

La situación actual se caracterizaría por el paso -
de una organización económica tradicional a un capitalismo tec-
n ológico.

Estos cambios tienen como origen la crisis del siste
ma económico capitalista de 1929-33, y la guerra de 1939-45.

Las características de la organización capitalista-
tradicional:

-su aspecto nacional (circunscripto a las fronteras -
nacionales) dependiente de un capital privado.

- mano de obra abundante y poco calificada.
- tecnologíapoco.desarrollada.
- una organización jerárquica y vatical del trabajo.

Los cambios arriba mencionados sé traducen por una-
nueva organización de la empresa capitalista, cuyas caracterísý
ticas principales son las siguientes:

- reestructuración industrial y financiera.
- desbordamientò de los cuadros del capitalismo naci.

nal.
- necesidad de la tecnologia para la producción y la-
renovación de la ganancia.

- concentraciones: planificación y control del merca-
.do y de la producción mundial.

- control del capital, búsqueda de auto-financiación,
máxima rentabilidad.

Esto se realiza a través de los métodos de nuevas -
organizaciones del trabajo y de la gestión de la empresa. La
concentración más clara se encuentra en las firmas multinacio -
nales.

B() NIVEL POLITICO E IDEOLOUICO

A nivel político se nota una pérdida.de influencia
del parlamentó eh las tomas de decisiones y la importancia cada
vez grande de los tecnócratas y del grupo de expertos.
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Los medios de información; los mass-media son cada-vez mas controlados y planificados por el Estado y la Ecoiomía.Su importancia es creciente en la difusión de la ideólogia do -minante y el condicionamiento de la vida e conómica4T pueblopor la publicidad bajo todas las formas pos-ble:W

He aquí algunas caract-rísticas importantes:

ligado a la tecnología, introducción de una jerarquía de com-petencia. Los criterios de coLpetencia ligados a los crite -rios de ganancia provocai una descalificación constante- novilidad profesional y social.

- Cambio's de los mecanismos del poder de decisón (sobre tod po-lítico), marginalización del parlamento, importancia deslos -tecnocratas en la toma de decisiones.

- Las gentes se identifican mal a una cláse social, aaun medio-de ori<en, a un trabajo, a una familia. De donde: reforzaridento ddl individualismo, soledad, angustia, evasión, pasatiem -pos.

- Superación de los valores de orden, estabilidad, respe ta, .pbediencia, en provecho dd los -valores .de canbio, competencia,participación, creativid'ad.

Los elementos presentados comienzan a patecer en -los- países capitalistas "avanzados". `Sin eibargo 9esta transición se efectuaría por todos -lados', un nivel diferente y con --intensidades diferentes. La tecnología es la misma por todoslados.

2- Modelos enlos- Países de la Periferia

BYajo este-nombre incluimos aquí a los paises d --A -frica, America Latina y Próximo Oriente; independientemente dela gran varie dad de situaciones, hemos encontrado las caracte-rísticas comunes siguientes: u

A) EI EL PI*L1.l( ECONQII0o

El conjunto de esos países parece que han pasado -por dos etapas diferentes:

Una primera etapa ha estado caracterizada fundamen-talmente por la ausencia de industrialización:

a) La agricultura generalmente Este caracterizada por:

- un sector muy importante de la agricultura de autosubsis-tencia, con bajo rendimiento, un bajo nivel técnico y la-existencia en algunos continentes del fenómeno de la con-centración de la propiedad de la tiera. Este tipo de a -gricultura funciona sobre una base comunitaria o tribalen Africa y en otras regiones con una base familiar.
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- un sector de la agricultura o de la ganadería para la expa
tación de productos tropicales y/o ,carne, lana, etc, ya -
en plantaciones, ya en cultivos familiares.

- y un sector que produce para el mercado interior.

- ~'..Todavía en el sector primeraio hace falta anotar la
explotación de las riquezas naturales (minas, madera, piedras -
preciosas, etc). La mayoría de las veces doriznada por firmas -
extranjeras. Este tipo de economía ha favorecido evidentemente
el de;arrollo de los paises colonizadores.

Ultimamente, aun cuando no hay y que no se nota cam
bio en el sector agrí cola y en él 'sector de la exportación de -
las riquezas .mineras viene a afadirse un nuevo elemento, al me
nos en un gran número de países.

b) Se trata de la industrialización que se realiza en general-
en la dependencia de los países capitalistas del centro.

El comienzo de la ihdustrialización ha sido de'si -
gual en el tiempo.

En la gran parte de esos países ella había comenza-
do por la industria textil, sea para la exportación, sea pa
ra el mercado interno (algunas veces reducido como en Améri
ca Latina~y Africa o muy extendido como en algunos páises
de Asia).

Algunos países (principalmente' en ,mériéa Latina) -
han aprovechado la crisis de 1929 para realizar una fuerte
industrialización.

Mas recientemente un nuevo impulso de industrializa
ción ha sido iniciado, pero, siempre de una fo rma dependien-
te.

Sin embargo, han sido señialados algunos obstÍculos
para esto:

Parecería que en Aradfica Latiha el mercado interno-
es muy reducido y el consumo muy débil, ten"iendo. en. cuenta
que la clase media posee los medios financieros para com -
prar esos productos, y la masa del pueblo es mantenida fue-
ra del mercado.

La imposibilidad de. desarrollar un mercado interno-
para la producción 'industrial obliga a abrir otros mercados
a nivel dé continente con la creación de acuerdos de inter-
cambio coiercial (el Pacto A£ndino') o la creación de indus -
trias ligadas al mercado internacional para la exportación,
como en el Bfasil.

En Africa se ha señalado también la debilidad de la
infraestmuctura que no facilita un comienzo del proceso de
industrialización.
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c) inalmente ,hace falta también coripe tar -este "cudro Mcenó--
mico de los paises: hablandoidel rol desempefíado pbr-lo's coa
merciantes y el. sistema :bancario.' .

Los primeros como intermed.iaros entre los campesi -
nos y los de las ciudades, aprovechan su situación y la ex-
plotación de las masas campesinias.

BE sistema bancario desempeña roles mudiy.dífrent.es-
en cada continente, pero como la industriali ciýn,, l tam-
bien ', en muchos' casos, esta en dendencia del éapitál exr
tranjero.

B) EN EL rLAND-.POLITICQ -

l) En .este plano el hecho mas importante es la domi:
nqcion ejercida por las capas más ricas de la sociedad sobre la
masa

Los pol•ticos, funcionarios y te'ñócrat'as a menude
ligados a los intereses extranjeros,son poco sensibles a las as
piraciones de las ñMsas .y fácilae'nté corrompidos. Por otro la-
do, en muchos casos son estas misras personas lds que controlan
la mas grande parte de las riquezas (industrias, bancos, etc)
del país :

2. En estos países el aparato represivo del Estado es
muy fuerte y en general las fuerzas armadas mantienen la domina
cion. Esta represióne sta dirigida contracualquier tipo de o-
posición o cr•tica del statu quo,

3) Hace falta anotar también el rol de ciertos gobier-
nos que tratan de realizar un proceso de racionalización en el-
cual el';gobierio nacional asumiría poco a poco el control de la
economía proponióndose luchar contra la peñetración` de capita -
les extranjeros.

4) Y también anotar los intentos de construcCión del -
socialismo eh Chile (hasta 1973) o en Tanzania. También una ex
periencia intetesante en:lMadagaácer r

En Tanzania, a nlteniendo una herencia mÜuy pesada -
(del momento de la. colonizacin), la política gubernamental -
quiere llegar a un socialismo que sea "apropiado a'todo el pue-
blo del pais"

C )EL PLANO IDEGLOGICO Y CULTURAL

(la mayor parte de los grupos no han sido capaces de pro-
fundizar esta cuestión. Sin embargo, algunos eleman-

tòs han apaÉe-cido),

a) El rol de los medios de comunicación es muy importante 'en-
la legitimación de los poderes establecidos. Generlmente
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ellos están también éontrólados por los niismos grupos que es
tan en el poder y en Africa ló misms son muy controlados.-
por los gobiernos, que obligan a una auto-censura.

b) El sistema educativo, acem4s de' dar una formación necesaria
y trasmitir al mismo tiempo valores de la sociedad capita -
lista (individualismo) está, generalrente cortado` de los inte
reses de l masa. En.la edida en que el proceso de indus
trialización avanza, se dan cambios en los sistemas ,dcati
vos. Ellos deben formar a los t4Dricos que podrán poner en
funcionamiento las fábricas.

c) Es principalmente en-Africa y en Asia que el problema de la
domihación cultural se resiente. Desde ;los. primeros contac-
tos con los colonizadores las culturas autóttonas han sido.-
déstruidab ssteL¡Ét.icamente.

sí, muchos gobiernosquieren recuperar esas cultu-
ras tradicionales: por ejemplo1 lá política de "recurrir a-
las fuentes""look back to the origiri". Sin embargo, se ha -
notado que esta política bien podía esconder los verdaderos
problemas que confrontan los países en cuestión.

- IMPERIALISMO Y DOINACION A NrIVEL INTbRUiAcIONA±.

Introducción

Es en este cuadro, el contesto internacional, en -
el que hemos realizado nuestro análisis y -de donde entresaca -
mos un he cho `mayor :.

"El mundo esta organizado en .función de los imperativos
del imperialismo capitálistá"

Por este hecho las relaciones de dependencia y de
dominacion se vuelven mas complejas. La economía mundial tien
de a pasar a las manos de un grupo sumamente limitado de gran-
des trusts internacionales.

En este imperialisamo capitalista, la hegemúonia de
los Estados Unidos sé realiza.'por:la satelización conflictual
de los países europeos y del Japón y que como conjuntó dominan'
los países colonizados y dependientes.

l.- En el Centro .

a) Contradicciones entre los bloques imperialistas: USA Euro
pa, Japon, URSS.

b) Contradicción capital-trabajo.- Esta-contradicción se mani
fiesta de manera diferente según se esté en una economía -
de tipo tradicional o de tipo tecnológico.
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A nivel internacional esas firmas multinacionales -
tienden a planificar l producción.párA todo el g.obóo Es de -
esta manera que cada región del continentese encuentra con la
atribución de. funciones muy precisas en el conjuntó del -proceso
de producción. TPodemos dividir e globo en mnltiples regiones
económicas:

a) Europa (centro-norte), USA, JAP1ON, Son países con industrias
tecnológicamente muy avanzadas y de capitales

b)- Regiones satélites del capitalismo avanzado (por ejemplo -
Brasil); que utilizan una teciología de segunda categoría
Estos satélites juegan un rol dinami2zador en los países que
los rodean.

c) Regiones formadas por lo que llamamos ordinariamente Tercer
Mundo; se trataría de hacer algunas distinciones en el inte
rior de las, mismas,- sobre t odo entre América Latina y Afri-
ca ; los países poseedores de materia prima y los otros,ebc

Esta zona económica tiene como función esencial.-pro
veer de materia prima 'y bienes corrientes de òon-sumo .queno~
siempre necesitan la utilizaci'n-de una-ñtécñoíogía avanzada

2.- En la periferia

los movimientos- de liberación nacional contra la pe
netración del imperialismo que se diversifican segun las condi-
ciones socuo-económicas en las cuales ellos actIan:

Québec : movilizando la pequeña burguesía urbana tocnócra-
ta.

America
Latina ; movilizando los obreros, los campesinos y los mar

ginados, lo mismo que, la pequeña-burguesía.

Africa : movilizando el campesinado y los estudiantes, po-
larizados por las cuestiones culturales y racial.

Conclusión; -

Las contradicciones mós arriba mencionadas no estén específica -
mente reservadas al centro o a la periferia. Existen contradic
ciones entre los países de: la periferia ; por ejemplo México -
Brasil.

Es ta nueva organización de la economía trae consi-
go-el hecho de hacer mas coráplejas las relaciones entre -capital
y trabajo, entre las naciones, asi como una mayor complejidad -
de la organización de la producción.
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1.2.7 ,ebate _en Sesión Plenaria sobre la...

Síntesis

Silvio

El objetivo de esta Sesión Pienáaria a proposición -
del Equipo de la Sesión podría. ser e1 siguiente: una vez que to
dos hábóis escuchado la lect ua de la "síntesis del, trabajo de
los g~rupos" podemos pasar. asu discusión.

iDurante estos dos últimos días hemos tenido la posi
bilidad de discutir sobre nuestras sociedades, sobre nuestros -
países, podemos hacer. una revisión rápida sobre nuestra discu -
sión. io se trata de repetir lo mismo que se ha dicho en los
grupos ino dp pr ofundicarlo. -Hemos- de hacér un esfuerzo pra
que el trabajo se'haga en proftundida.

Como metodología propongo que se vayan discutiendo-
cada uno de los puntos cQnun cierto orden. - Ehriendo la lista
de los que deseen intervenir después de fijar el puñto concreto
sobre el que podemos hacerlo.

Fn la sintesis debíamos. haber -incluido una parte so
bra los conflictos soci ales. Pero los informes de los grupos
tocaban un número de conflictos tan diferentes y de modo tan -
impreciso que nos ha sido imposible- poder hacer una s-íntesis.
Creemos 3ntonqes que esto -es necesario tenerlo en cuenta en la-
discusión que vamos a comenzar...

Félix (Nigeria)

Cuando se hablaba de la evolución de las sociedades
he podido observar que la mayor parte de los países centfaies
tienen serias dificultades para conceder la independencia a al-
gunos paises de la periferia. Un ejemplo reciente lb tenemos -
en los pa s'es que controla Portugal` Angola, Mozýmbique, Guinea

... Este es un problema que concierne a toda i juventud del
mundo. Yo me pregunto: por qué Portugal encuentra tan difícil
el conceder la independencia a esta gente que hoy puedé. ocupar-
se de sus propios.problemas. Entonces quisiera pedir alos que
estamos aqui presentes que. expresasen su opinión sobre ,esta. si-
tuacion.

Silvio

La intervención ,de Félix llama la atención sobre el
colonialismo en .g neral y sobre ol éolonialismpo portugués en -
particular.

1
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Inés (rorgual)

No es necesario que sea yo.misma quién d. una res -
puesta dado que aquí hay mucha gente que son capaces de hacer -un analisis del colonialismo no teniendo en cuenta solamente u-
na lucha de dos pueblos, sino también los problemas independien
temente de la lucha.

Por otra parte pienso que todo el mundo sabe que -
no es el Pueblo Potgugués que tiene intereses en las colonias.
Por el-contrario cuando hacemos un análisis de la sociedad,cuan
do hablanos 'del capitalismo y del imperialismo, es necesario -
ver que es el gobierno portugués quién defiende sus intereses -
en las colonias.

No son pues los intereses del Pueblo Porgugués los
que están en juego.cuando no se concede la independencia a las
colonias, sino los~intereses del` gobiern o. Es necesario hacer
una distinción entre los 'intreses del uño y del otro. Creo -
que todo el mundo sabe que, no son los mismos.

1i gobierno intenta defender los intereses del capitalismo internacional obligando al Pueblo a hacer la guerra.
No tenemos que olvidar la lucha anticolonial que incluso dentro
de Porgual se está realizando, el gran numero- de "desertores" -
que se encuentran por t oda .Europa y el apoyo del Pueblo Porgu -
gues (en parte) a los pueblos de las colonias.

Reconozco que el pueblo portugués es culpable que -
la guerra colonial dure todavía y que es preciso luchar contra
la guerra colonial, pero esto no concierne solamente al pueblo-
porgugues sinQ:a todos -lo' jueblos que reconocen que el de;echo
a la independencia es un derecho fundamental y que quieren lu -
char contra el capitalismo y el imperialismo.

Robert6 (Filipinas)

Debería haber algo después de la independencia, poi
que creo que algunos de nosotros piensan que la "independencia"
no es sino una falsa independencia. Por otra parte existe eso
que llamamos un nuevo colonialismo. Pues de una manera muy su-
til'nuestros políticos actuales no soi sino una prolongación de
los antiguos colonizadores. La mayor parte de los'países asid-
ticos están controlados por estos nuevos colonizadores europeos
o de América del Norte.

Nuestra preocupación es que al mismo tienpo que no-
sotros somos capaces de concientizarnos y de hacer que nuestro
pueblo se concientice de esta realidad, no- encontramos solida-
ridad entre los europeos y los americanos para poder combatir
hasta el fin y hacer que este nuevo colonialismo termine y nos
de la independencia real-. Pienso que las ideas de Inés son res
petables pero me dan la impresión que son ideas de quién no ha-
ra nada por que su*propio pueblo tome conciencia.
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Silvio

En este momento están planteadas dos cuestiones ín-
timamente li adas, la 'independencia nacional de los pueblos y
las nuevas formas de doinación que Roberto llama neo-colonia -
lismo

Frankie (Uganda)

Sobre las mismas ciestiones del colonialismo y del
neo-colonialismoquisera decir que los colonizadores de los pai
ses africanos no han sido -sinceros cuando nos han conceidod la
independencia. Nos han conceido una independencia que nosotros
llamamos en Uganda "independencia de la bandera". Mientras te~
nemos esta independencia seguimos siendo colonizados tanto a ni
vel e conómico como cultural. Y cuando Uganda y otros paísee a7
fricanos heaos decidido conquistar nue.stra independencia econo-ó
mica ha habido una gran explosión en todo el: man.do, especialmen
te en Gran Bretaña nuestra antigua colonizadora.

Nos preguntamos si estamos ya preparados suficien -
temente para conseguir la independencia tanto política como eo
nómica?

Mwanitu (Tanzania)

Quiero decir que la situación colonial en Africa -
hoy, especialmente en Africa del -Sur ha divididó a los líderes
africanos, en el sentido que. los países que se encuentran'al -
lado de.las colonias actuales (i'ozambique...) han sido centros
para el ataque que viene- de los países centrales. Entre.los di
ligentes africanos se pueden encontrar los dirigentes de los -
países centrales.

Algunos dirigentes de los países centrales han ,uti
lizado a los dirigentes d.e los -paises africanos para continuar
el colonialismo y es por e sta razón que he dicho que el colonia
lismo en Africa ha dividido a nuestros países.

Estoy de acuerdo con Inés sobre el hecho de que 'no
es el pueblo portugués quién quiere.que el colonialismo conti -
nue sino que son más bien las corporaciones Liultinacionales , -

prdpiedad de USA, GB, Alemania del Oeste quienes operan en os-
tas colonias. También podeís encontrar que estas situaciones -
han creado movimientos estudiantiles para- luchar, contra el cólo
nialismo.

Pienso igualmente que hemos de tratar el problema -
del colonialismo de una manera especial, para comprender la ra-
zón de muchos conflictos que se dan 'en Africa.
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Cülona (Centro de Coordinación de Africa Central)

A propósito del colonialismo portugués quisiera ha
cer una observación a ló que dijo-Inés. Decía que la política
colonial responde solamente a los intereses del g>bierno portu,
guds y no a los intereses del pueblo. Por mi parte yo no hago-
diferencia entre pueblo y gobierno. En elsentido que el poder
gubernamental en el país no tiene otra misión que garantizar el"

bienestar del pueblo porgugués.

Por otra parte el gobierno porgugués hace grandes -
inversiones-en armas para combatir a las' fuerzas revoluciona -
rias de los países africanos, esto hace suponer que estos gas -
tos que son una gran parte del presupuesto .acionál no aprove -
chan en nada pára. el pueblo portugués el gobierno no se ohstina
ría tanto en esta lucha. Pienso entonce que en cierta manera-~
no haydiferenciás fundamentales .entre los be.neficios del pue-bo
y los benficios del gobierno porgugués.

Carlos (Perú)

El primer punto del que quiero hablar es que la de-
pendencia que existe en nuestros países de América Latina es .'-
fundamentalmente una dependencia económica.

Han pasado 150 años desde que se intent'ó'coicédr
na independencia política y que ha sido imposible que se manten
ga esa situación puesto que el pu.eblo ha coenzado a levantarse
en -función de sus intereses y ha intentado construir un estado
diferente al estado semi-colohial- en el que se encontraban -
nuestros países.

Lo importante es comprender que cuando los intere.
ses iternacionales del imperio necesitan de la independencia -
política para explotar a sus colonias, se la dan. Pero cuando
peligran por. medio de la independencia- política estos propios -
interéses, la refusan.

Este es -el caso del pueblo chileno y de todos los -
intentos nacionalistas que intentaron transformar las estructu-
ras económicas y llegar al poder. político fueron apartados por
el poder y los intereses del imperialismo. Pensamos que se pue
de asistir en A.Latina a un intento de re-colonizar el continen
te, de, neocolonizar, -como decía el compañero de filipinas y es-
te intento este dado por medio de la política fascista; y colo -
nial.

Silvio

Antes de continuar quisiera situar la problemática
que estamos discutiendo. Tenemos dos líneas de problemas. Por-
un lado varias' de las intervenciones han tocado el problema del
imperialismo en distintos aspectos (económico, cultural, políti
co). Por otro lado e stá el problema que plantea la relación en
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un país entre Pueb];- Estado,Ñ- Sugiero que tratemos el primero a
hora y más tarde se intervenga sobre el otro.

Pau3jinus' (Tanza.nia)

Mientras se habla de colonialisrmo y de neo-colonia-
lismo e intentando basar nuestra discusión sobre los aspectos e
conomicos, quisiera tomar algunas cuestiones de las. que ya he -
mos hablado, estas cuestiones serían: por qué existen el mundo
paises que eligen el socialismo y otros que eligen el c apitalis

mo2 tanto en el mundo desarrollad'o corlo en el mundo subdesarro
llado? Por qué ýxisten países dominadores y dominados, países.
explotadores y explotados_, formasque han sido llamadas colonia
lismo, .neo-colonialismo o imperialiamó? Por qué se da un con
trol económico, político e incluso religioso en el ríndó?

También como otros compañeros lo har hecho, yo qui-
siera reflexionar sobfe ellas. Para mi que todavía no ha 4lega
do la independencia al Tercer Mundo, ni la Jibeáióñ a los paí
ses desarrollados y menos aún una liberación cultural, es decir
la elección de los valores humanos y materiales. que debemos a -
ceptar afirmar y desarrollar en nuestras propias socjedades.

Hemos hablado de colonialismo que contramos alrede-
dor de la explótación material de algunos países. También he
mos hablado de neo-colonialismo como una prolongación tactica -
del colonialismo y hemos centrado la discusión sobre la explota
ción económica. Yo quisiera centrar la atención, sobre el pro
blema ideológico y entiendo por ideología la visión de una -
ciedad que la gente tiene y que está basada en una serie de va-
lores que la gente ha aceptado.

Durante la epoca colonial, se hace un esfuerzo enor
me por convencer a lý gente que es necesario que se acepten co-
mo los mejores valores de la sociedad los valores aceptados coi
mo tales en los pa ses colonizadores; pero cuando e-stos países
consiguen la independenéia, alginos intelec&uales asi como los-
dirigentes políticos intentan desarÉllar los valores que habián
sido impuestos por los colonizadores. Cuando lagente toma con-
ciencia de esto e intenta -levantarse e intentar encontrar su -
propia identidad, amenazando los intereses de los dirigentes y
de los colonizadores; estos iltimos, se alian para luchar contra
el pueblo, Los colonizadores utilizando. los conflictos; locales
y c ont inuan dominando bajo la f orma de río colonialismo e impe -
rialismo, imponiendo una ideología a la-gente e incluso dejando
al país sin ideología alguna. En dsto se reduce la explotación

Inés (Portugal)

Quisiera volver sobre la' intervención de Culona. -
Creo que es necesario clarificar cuál es el papel de la mayría
de los gobiernos en cada unode los paiíses. Pienso que: casi to
dos nosotros estamos de acuerdo con que los gobiernos no, defien
den los ihtereses de los pue:blos. Si esto s ucediera, no se vi-
viría probdblemente bijo unrégimen cpitalista y'no constata
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rianos las realidades que :constatamos en nuestros análisis.. Es-

to se puede aplicar no. sólo para Portugal sino también 1 ara ca-

si todos los países. Me parece que ya es el tiempo de que vea-
mos al servicio de quiénes están los gobiernos. Y por lo tan -
to no identificar la voluntad de los pe'blos con los regímenes

que están en el poder.

Quisiera referirme también a lo que el compañero de

Filipinas ha dicho. Creo que es muy importante para que deje -
mos de hacer caer las responsabilidades sobre un pueblo y no so

bre una clase o sobre cada uno de nosotros.

Pues si hademos un análisis de. la sociedad y llega-
mos a. conclusiones tales como que el capitalismo es el sistema
predominante en el undo, y decimos que no estamos de acuerdo -

con ese sistema, es- preciso que nos comprometamos ,en- una lucha
anticapitalista y no nos conformemos en de jar las responsábili-
dades sobre las personas que pertenecen directamente a los pue-
blos colonizadores o ,iperialistas.

- To quiero decir con esto que los portugueses o los-
americanos no tienen fuertes responsabilidades en lo que pasa,

pero también es necesario reconocer las luchas que-óse están -
dando en estos países, incluso si éstas son todavía minorita -
rias.

Michél (Camer&iú

Constato- que desde que hemos comenzado a hablar no

- - hacemos otra cosa que, acusar al régimen portugués por el papel
que está jugando como colonizador. No se puede negar el colonia
lismo y el neo-colonialismo existen y este es un régimen que lo
práctica. Ines y los otros se han defendida bien. Pero con to.

do esto creo que estamos olvidando que el capitalismo es como
un virus que actualmente invade todo el mundo y principalmente
a los países del Tercer M1ndo. Entonces hay una cuesti6 n a la-

que por el momento no hemos tocado: qué hacemos nosotros para -
luchar contra este estado de cosas?

E1 estado actual de explotación de los países del -
Terc.r Mundo viene de aquí-: que han sido considerados durante -
mucho tiempo como reservas de materias primas y como reservas -
de una mano de obra a buen precio. Estos elementos han favore-
cido y favorecen al capitalismo que realiza la explotación y el
nolonialismo

Phi.li.bert(Madedgascar).

No se trata de preguntarnos si tene'mos la indépen -
dencia o nó, tenemos la independencia -política, hay que aprove-
charla~ Cre o que de lo que se trat a e s de pre guntarnos si e s -
que queremos verdaderamente luchar por la independo cia económi
ca, que, creo es nuestra tarea hoy.y no tanto el referirnos a
los antiguos colonizadores.
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Para esto me refiero a la última reunión de la NU `
Una solución para los países del Tercer Mundo y pará el Africa
en general, serfa, 'segúnparece, un bloqueo y tocar, al:capitalis
mo en su motor esencial: las iaheriaspri asrlos productos ali
menticios. La cuestión está en saber como nosotros países del
Tercer Mundo podríamos organizarnos para llevar a cabo este blo
queo eficazmente para luchar contra el capitalismo.

Por otra parte debdríamds pregunt'ernos qués es lo
que pasaría después de este bloqueo. Habría una nueva manera
de dominarnos o por' otro ladro eicontrarfíaios 'dspués del blo
qtiéo nuestro lugar en la ýcònomía muhdial?

Nikos

Firmar un frente unido de los países productores de
.mat,'ias primas, un bloqueo que permitiera el alza. de los pre
cios de estas materias puede ser una buena solución que tocaría
el problema de fondo.

Supongamos que los precios pueden. alzarse. Suponga
mos que puede. llegar a estos países una cantidad mayor de divi-
sas, la cuestión sería entónces, quién controlaría ese dinero ,
qué se- va a hacer con el?. Segun esto se puede constatar que la
cuestión nacional no es, más que un aspectó de. la transformación
Limitarse a una problemática nacional sin ponerse la cuestióh al
hablar--de nación1 de qué es de lo que hablamos, lo qué se va a
ganar a nivel nacional, cómo será utilizado, para quien, quién-
decidirá su utilización? Si nó nos hacemos estas- reflexiones
tememos él riesgo. de facilt'iar-nuevas formas de explotación ca-
pitalista en nombre- de un cierto 'mal entendido nacionalismo, en
nuestros-países y en los paises vecinos.

Joséph(rienia)

Quisiera hacer un comentario a lo que Paulinus y Ni
dos acaban de decir. Estoy admirado por la actitud que está t'
mando la Asamblea porque esta actitud está camino de transfor--
marse en una actitud recriminatoria. Acuasamos a USA, Portugal
y GB solamente por el gusto de acusar. Mi pregunt. es : cuál
es la respuesta en Africa por los mismos africanos .- los proble
mas del capitalismo, del colonialismo y de la dcinación?

Pr el moñento no creo que haya' una respdesta. .fri
ca es casi li'bre en los dosÁtercios, pero .los que están` en el -
poder no han tenido éxito cuando han intentado resolver'los pro
blemas del capitalismo y- del imperialismo. En la maor --pate
de los casos nosotros mismos hemos sido los -mayores capitalis -
tas y colonialistas.

Es el momento que la asamblea intente. una be'-puesta
positiva y que venga de Africa. Que yude a'la creación de una
preocupación africana cormdn. Debemos pensar y'planificar de u-
na manera inteligente la res.Jesta a la cuestión de la pobreza
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en Africa. Debemos ser realistas por lo que respecta a nues -
tra pobreza e intentar responder al problema de la gente pobre
en Africa.

Silvio

Antes de pasar la palabra a.otra persona quisiera--
.dat una explicación: Pienso que, no está .en la intención de la-
gente presente en la asamblea acusar, denunciar - los otros. Es
:pero que no haya intervéndiones en 'este sentido. La cuestión -
es que objetivamente existe un fenómeno con el cual todosesta-
mos de acuerdo. Entonces no ve;o porqué plantearse la cuestión
de si estamos acusando a los otros. Pienso que la intervención
de. Paulinus quería señalar que hay problemas en los países desa
rrollados. . Enotnces más intervenciones en ese sentido.

Ultan (Reino Unido)

Debemos darnos cuenta del hecho que el capitalismo
ha introducido el fenómeno de la dualidad estructural, es decir,
la división entre ricos y pobres. Se podía llamar las d-ifereen-
cias inter-regionales., religiosas o économicas, pero sabemos -
que son directamente provocadas por las necesidades del capita-
lismo. No son los países Occidentales quiénes doinana-ter -
cer mundo, la dominación viene del sistéma capitalistá que ~á -
su vez. est jcada vez mIs dominado por la tecnología.' 'Un hombre
en los países occidentle's 'es un consumidor individualista y
por tanto cualquier cambio en ellos esdifícil. Las dnicas es-
peranzas; de .cambio están en los estudiantes -, en las minorías

politizadas.

Como Silvio ha dicho no se .trata .de culpar a nadie,
la gedte de-Occidente. no son felices bajo .r dorminación dé este
si-stema,'pues un sistema de control social. El hombre ócciden=
tal es una maquina de consumir tortuarada por el sistema en el
que vive.

Dieudonné (Gabón)

Estamos ut lizando palabras desde que comenzamos el-
*.trabajo capitalismo, colonialismo , independencia -y17-ýcontra-
rio de capitalismo que yo no me átrevo a pronunciar. Y no me a
trevo a pronunciarlo como las otras naciones, porque en el con-
texto africano son problemas como los que nosotros planteamos a
qui de gente que no tiene conciéncia de su existencia. Por ex-
periencia personal, he recorrido variospaíses de Africá, inclu
so países que se dicen diferentes, pero.yo.no he encontrado la
diferencia.

Lo. que- acabo de decir es para hacer alusión a las
intervenciones de los compañeros Paulinus.y Joseph, pienso que
si nos encontramos aquí es .por quá desde el principio sómos so-
lidarios.
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Con repecto a lo que dijo Nikos al hablar del blo
queo económido, creo que es combatir al, capitalismo por el mis-
mo capitalismoa Hay un proverbio africano que dice "solamente
el agua puede apagar el fuego". Entonces es mejor durante todo
el tiempo de búsqueda dejar que el fuego se agrande ya que es -
mejor apagar un gran fuego que cortar uno pequeño a medias6

Y mientras tanto nosotros jecistas nc debemos soli-
darizar para concientizar a..los pueblos africanos e incluso a
los otros países del Tercer Mundo, del fenómeno que dun no han-
descubicrto,

Silvio

Intentando centrar la discusión sobre algunos temas
precisos: dependencia, e xplotación imperialista, dominación cul
tural, es preciso ver también cómo estas situaciones crean con,
flictos en los países,

Por otra parte se 'está planteando un problema de pe
dagogía, cómo hacer para que la gente vaya tomando conciencia
de todos estos problemas, formas de organización para- dar una -
respuasta efectiva a estas situaciones... Es en estos dos senti
dos que han de ir las aportaciones

Francis (Sierra leona )

Se ha hablado mucho de la dominación internacional.
Pero pienso que el problema que existe en los países del Tercer
Mundo y especialmente en Africa es el del falso patriotismo. -
Los políticos no representan a Africa de una manera verdadera.
Me da la impresión que en realidad estos políticos no se sien
ten africanos. Un país pequeño como S.L. no busca los intere -
ses del pueblo, Entonces sugiero que en una Sesión como la -
nuestra donde los participantes serán los futuros dirigentes de
sus países, debemos insistir sobre el cambio de nuestra mentali
dad y asi creo que después podremos 2olucionar el problema del
capitalismo en nue,,tros pueblos,

Leonardo

Retomando el d ebate de e sta mañana quisiera recor -
dar algunos puntos de los que se habló: Hablamos de la depen -
dencia, de los mecanismos utilicedos para mantenerla, de las es
trategias de lucha que se están llevando a cabo para conseguir
la independencia. Hablamos también de las relaciones entre los
diferentes países, con los problemas que se plantean, tanto en-
el cntro como en la periferia, y como se da en el interior de -
los mismos el problema de la dominación.
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Mwanitu (Tanzania)

La continuación de la dominacióh en los países de -
la periferia es posible gracias a dos factores, que quisiera se
ñalarlás a fin de que podamos encontrar una estrategia contra -
esta dominación.

Con la independencia la situación de dependencia to
dos sabemos que no terminó nuestros centros de saber, de todo
siguen siendo los de la metropoli, queremos seguir imitando a
los países centraleses más nos imponen sus pareceres. Un ejem
plo: si en Tanzania queremos construir un ferrocarril entre dos
puntos, para ello~ pedimos, la ayuda. a los países del centro. No
hemos recibido respuesta porque segun su parecer la inversión -
no sería rentable económicamente.

-Tenemos la necesidad de expertos que vienen del -
centro, lós que ñaturalmente no siempre trabajan a nuestro fa -
vorb Los países del centro saben que si los países de la peri-
feria se industrializan entrarían en su sistema de competencia.
Entonces sugiero que olvidemos a Europa y a los Estados Unidos
como centros de saber, como centros donde se encuentra todo lo
que necesitamos para el desarrollo. Por qué hemos de compren -
der que los países del centro son muy, "intelientes".

Otro probleriá es el de la dominación cultural. Se
piensa que ;do debe venir de Europa o de los Estados Unidos.
Es más ,se inos imponen los productos, córtando la iniciativa-
que nosotros podamos tener para conseguirlos,.limiandoasi -
nuestra industrialización. Propongo pues que cor:cientiýemos a
nuestros pueblos para hacerles comprender que los economistas -
de los países del centro son la gente que perpetuan nuestra do-
m inacion.

ROBERTO (Filipinas)

Se ha dicho que hay países satélites que son -tili-
zados por los países desarro]lidos como centro de dominaci6n en
las diferentes regiones del mundo. Un delegado Lat<no-america-
ne decíaL respecto que Brasil estaba llegando a ser el centro
de la dominación del Imperialisnio en América Latina. Pienso -
que en Asia el satélite de .la-dominación es el Japón y me þre -
gunto i Aýfrica del Sur no lo estará siendo para la región afri
ana.

Parece que en nuestras lchas debe haber dos hive -
les diferentes. Qu - an de tener uña relación entre ellas si -
queremos ..que-tengan'un éxito a escala mundial. Y que también -
ha de'darse en los países desarrollados para que sea eliminado
el sistema capitalista que nos está explotando.

A partir de todo esto quisiera que nos preguntdse -
mos si estamos ya sea como grupo o personalmente- verdaderamen-
te convencidos de lo que significa el capitalismo, o bien se -
trata en este. momento de estar haciendo -elucubraciones menta. -
}es?-



Si estamos verdadermmente convencidos de que el ca-
pitalismo es malo, hemos pensado ya en su sustituto? Memos --
pensado ya que vamos a poner en su lugar a nivel de la estructu
ra económica? Me pregunto también si todas las ideas que han -
salido sobre la liberación.no son meras palabras. Pues. parece
que no tenemos dirección o es que solo pretendemos conseguir el

poder de los que nos dominan actualmente y convertirnos noso
tros mismos en dominadores de los vtros.

Pienso que en nuestro análisis de la sociedad he -
mos olvidado un poco el papel que las religiones están jugando-
y las- relaciones que pueden tener con el :capitalismo.

Chr½jE-5 O0C 0)

De la discusión de esta mañana se desprende que es
ya hora de heñontrar un sistema que resuelva nuestrgs problemas
La bse de la mayoría de las. economías. de los países~de la peri
feria es la agricultura, y hemos visto. que la grgn parte de los
productos agrú'colas tienen precios fijados por los países del
centro. Hemos igualmente encontrado que nuestro sistema a duca-
tivo esta controlado del mismo modo.

Propongo entonces. que. nosotros, gente de países de
la periferia debemos hacer un esfuerzo para encontrar las bases
de nuestras conom•as, hasta ahora impuestas por los paises del
centro, os decir, cambiar por una economía en la que nosotros
seamos quienes dictamos las nornas para los otros; desarrollar
un sistema educativo que responda a nuestrás necësidade`s.

Car3os ('e½r

Quisiera precisar algunas cosas y marcar las dife -
rencias entre algunas concepciones que han aparecido durante la
discusión. Es lógico que se tengan diferentes maneras de ver -
las cosas, pero también es lógico y necesari.g gq_ ediscuta y
se lleguen a algunos acuerdos que vayan mas allá de nuestro in-
lerés personal

Voy a hablar de algunos problemas que surgen de la
lucha contra la dominación imperialista que st .extendida por-
todas paites,: de -donde surgen al mismo tiempo intereses diferen
tes pero coordinados por uha o dos potencias imperialistas que-
tienen la hegemonía,

La primera salida es la n esddel unión de -
los que. llamamos países del Tercer Mundo.. Solamente la unión
de estos países, 'el ihtentó de bloquear económicamente para lo-
grar algo de las ganancias que los imperialistas se reparten.
De esta manera se puede óbtener 'una liberación' nacional.

La segunda manera es. aquella.q1ue ve la'ñecesidad de
la unión de todos aquellos que .son pobres en el mund 0. Princi-
palmente pobre en en los países del Tercer lHundo, sin olvidar -



que también hay explotados' allí donde residen las potencias i2

perialistas

En A.L. la primera manera de ver que ya he citado

intenta realizar la unidad del continente y compartir el poder-

latinoamericanamente. No pensamnos que no haya contradicciones-

con aquellos que doriinan el mundos Existen contradicciones,pe-

ro no llegan a eliminar el -imperialismo , sino más bien a ref^or

marloé

La segunda concepción piensa en una pugna en la -

cual se corte trasversalmente todo el sistema imperial. Para -

este se encuentra- una gran dificultad: nunca nadie ha unido a -

las clases explotadas, a las razas marginadas, a los países ex-

propiados, nunca nadie les ha unido en función de sus propios.-

intereses. lntë esto nos encontramos en una g ran dificultad

hay que ser creativos.

En América Latina pensamos que la salida está por -

el lado de estñ segunda manera de ver las cosas1 y esto signifi
ca , de lagún modo, hacer una auto-critica porque los estudian-

tes pertenecemos en cierto sántido a las clases dominantesadn
si estamos al margen de los, intereses imperialistas; seguimos -

guardando toda una seFie de ideas, de intereses para organizar

a las clasesdominádas en lugar de ser las clases dominadas que

se organicen ellas mismas.

Desde nuestro punto de vista el anti- imperialismo

debe ser revolucionario, si nó, nó será anti-imperialismo. Es

por eso que hay que presentar- una alternativa socialista en to-

dos los países del mundo.

1ýIa~v (Líbano)

Quisiera hacer una. pregunta a los países del centro

a propósito'de la contra-cultura. Pensais vosotros que actual-

mente se está dando un conflicto cultural, entre los valores de

la contra-cultura y la cultura Pradicional apoyada por el capi--

talismo? Es más, sobre el plano cultural quisiera saber cuál -

es la importancia del movimiento contra-cultura.

Ultan (Reino Unido)

Quisiera fesponder a Maggy con algunos datos del mo

vimiento contra-cultura en G.B. Muchos sabios e intelectuales

piensan que la tecnología esta tomando demasiadq poder en la so

ciedad, es asi que en G.B. ha, nacido el movimiiento contra-cul-
tural. El movimiento ha realizado algunas cosas concretas: una

sociedad británica de científicos en favor de las. responsabili-

dades sociales, asi como algunos movimientos ecológicos que es-

tan tomando mucha fuerza, sobre todo en las universidades.



-112-

Leonardo

Cunndo hablamos del movimien;to contra-cultura es ne
cesario darle un sentido mas político: Creo qtie es por ahí por
donde apunta la pregunta de Maggy.

Donna (Estados Unidos)

En USA existe una situación un poco particular en -
su género. *1 nivel político en lo que concierne a la contra.-cu
tura hay una completa diversificación.. Hace 5 6 10 años había
muchos movimientos contra-culturales -que., se .manifestaban en el
escenario, político de diferentes fofmas. Unos eran militantes,
otros trabajaban a través .de los cuerpos legislativos existen -
tes y otros no se- preocupaban paira nada de la situación social,
llevando una vida de- éscandalo para la. sodiedad..

Las cosas han ido evolucionando y hoy tenemos dos -
movimientos contra-culturales: ,

Por una'parte aquellos que piensan que solo, es
posible hacer algo a trávés de los grupos comunitarios
que hablan de las: necesidades:de la comunidad a los -
diferentes niveles .del gobierno.. .Tambiéri hay un gru-
po que trabaja dentro del sistema.

De otra parte, hay otros grupos que no se pue
de decir que no son sino locos. En el sentido que
piensan que la única, manera de imponer sus ideas es -
iantando a 15 personas.

Elgrado de conc incia de estos grupos con respec-
to a los prpblemas del Tercer Mutndo eú ruy ba.jo, pues no se -
preocupan sinp de los problemas delpaí

Donald (Québe c )

Intervengo en el mismo sentido que Donna para dar
algunas características de lo que llamamos contra-cultura.

Para mi la contra-cultura es ante todo--un rechazo-
global de la sociedad tecnocrática,ýracionalizada, etc.. Y ade
mas un rechazo de todas las ideologías ya sean de izquierda o
de derecha. Es una mentalidad de la juventud norteamericana -
caracterizada por un anti-intelcualismo, asi como por una pér
dida del sentido de la historia, debido sobre todo a la cultu-
ra introducida por las "mass media" (adio, tv. prensa, ) El a
cento es puesto sobre -un redescubrimiento de la calidad de la
vida,. sdbre las cuestiones personales. Se .da también este mo-
vimiento un fuerte retorno al sentimiento religioso.

Las principales dificultades para nosotros, para
el movimiento estudiante, para el movimiento JEC es que esta-
nueva mentalidad de la juventul es apolítica. , Toda esta gente
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rehusa actuar a nivel de luchas políticas. Se aprecia tambien-
un rechazo a la radicalización de los movimientos estudiantiles
de los años 60 tanto en USA, como en Canadá Es por eso que -
con relación a la contra-cultura muchos intelectuales' habláñ de
una mutación cultural,

Jean Paul (Suiza)

Creo que la cuestión de la contra-cultura se ha
planteado de una manera significativa e Kls~pä'íses-]ece o.
Quiero señalar dos cosas,- en principio por lo que se ha dicho
hasta~ahora el fenómeno de la contra-cultura es un fenómeno de-
Tos países de alta tecnología, Y en iste sentido es curioso-ob
servar qomö-en Gran Bre-tand se llara también contra-cultura al
movimiento de los sabiós que se .plantean las.cue-stiones de res-
ponsab ]idades :sociales.

Otra cósa que. quiero señalar se refiere a lo que- in
dicaba el compañero de Tanzania cuando hablaba de que los fines
de la ciencia, es decir los expertos que realizan experiencia
er' los países 'del Tercer "Mlrido e.stán sometidos a los fines de -
la economía de los países imperialistas capitalistas ., a saber
la perpetuación de determinado tipo de ganancia. En base a es-
tas dos `afirmaciones que acabo de :hacer quisiera formular una -
hipótesis y luego hacer uha pregunta.

Sera necesario ver de una manerá Íprécisa las posibi
lidades de lucha, no solo culturales, pues creo que.son siempre
recup!aradas, sino también económicas. y políticas, que represen-
tan los sabios, los investigadores, los técnicos, dosestudian-
tes.- Posibilidades que es necesario -érlas situando aesta gen
te en su lugar en el proceso productivo y sobre qu4`contradic -
ciones pueden actuar para que su lucha sea también económica y
políticas Es necesario aprénder a atacar a la economía en-los-

enies 
del centro y no quedarnos sólo en-manifetaciones-calle-

7jeras. .

Bernadette (Bélgica)

Quiero decir a J.P. que para mi esta -claro que no so
lamente hay técnicos y sabios .

Después quiero añadir que en B gica cuando observo
äl en6nmeno de la contra-cultüra como .es el d. las comunidades,
constató que 'por él la gente llega a Vivir en ~común, .a. reflexio
nar sobré los hechos, sobre lai manera de vivir, cómo ganan su
d inero, como lo gastah y por esta re-flexión en común pueden co-
rregir su: modo de vidd de acuerdo a las ideas que. tiene. Veo -
é& todo esto un me.dio,. al menos para algunos,. de tmar su vidá-
en serio en la, cosa que. le concierne mas profundamente, y no re
producirla ,como hacemos muy -frecuentemente.

Veo igualmente en el desnrrollo, del movimiento de las
comunidades un esfuerzo de abrirse al barrioy de comprender lo
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que pasa en el, sus proble-mas médicos, de trabajó, de transpor-
tes, de consejo jurídico, de urbanismo... Veo en todo esto un
medio para la gente que trabaja, que." sond especialmente estudian
te s.~

JIorge (SLA )

Quiero hablar de algunas cosas que se han dicho e -
intentar interpretarlas, a jartir ?de nuestra realidad. Se acaba
de hablar- de la necesidad de reflexionar en comunidad, y quiero
decir algo sobre esto. Pienso que mientras que la reflexión -
permanece a un nivel personal, sin.llegar a una comprensión de
la realidad, la reflexión no es útil para la sociedad.

Creo que en la medida en que la c omunidad se qued,
en un grupo de arsigos, la comunidad no es útil para la sociedad
Veo como una salida pgra todo esto quebusquemos- hacer una re -
flexión seria sobre la realidad, incorporando todos los elemen-
tos científicos que encontremos, descubriendo las contrdiccio -
nes concretas del medio que nos rodea, como decía la JEC Suiza,
que planteaba un problema concreto en los. países centrales:?.

Todas estas reflexiones que las incorporemos en una
práctica de transformación de la sociedad, no en comunidades -
de amigos, sino en organizaciones que se plantean como objetivo
la transformación de la sociedad, que. son capaces de pensa cae
dag.ción concreta en f'unción de. las necesidades del conjunto -
de la sociedad. Esto en lo político, lo ideológico, lo económi
co y lo educativo.

Me parece bien la inquietud de la JEC"-uiža, pues -
se plantea un problema universitario en tanto que universitario
Bin duda el problema de la tecnología puede ser muy importante
para resolver el problema de la dependencia. Pido a los compa-?
ñeros universitarios que piensen seriamente que intenten incor-
porarse a, organizaciones populares y que intenten utilizar los
conocimientos adquiridos en la universidad para insertarse en
la realidad.

Michael (1vueva Zelanda)

No creo que la cuestión planteada por J Pl pueda
ser respondida solamente haciendo refdrencia a la contra-cultu
ra .

Creo que para responderlá es necesario tomar las l
neas fundamentales de trabajo de la JEC y d' la C0.C La JOQ s
ocupa fundamentalmente de la práctica en el medio obrero. Ia
JEC de la práctica en el medio estudiantil. El problema es que
ninguno de estos-dos movimientos se ocupa de la practica.

La JEC es un movimiento donde los estudiantes son
la base, especialmente en las universidades donde los estudian
tes no se w encuentran en una posición de gestión y no tenemos uý
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na pedagogía para prepararnos a esta tarea. " Ea asi que cuando-
paáamos a esta tarea lleg=os sin ninguná práctica. M=afana

creo que debemos tratar esta cuestion.

Luk Ka Hing (Hong Kon)

Quisiera decir algo tomando la cuestión de Roberto-
de Filipinas sobre .las relaciones° religión-capitalismo.

En Hong Kong la educación esta en manos de la Igle-
sia Lal decir Iglesia me refiero a los ..bbispos, sacerdotes y-
hermanas):. Las escuelas jesuitas con un gran présfigio donde -
todos los padres quieren enviar a sus hijos. Pero lo que pesa
es que a causa de la gran concurrencia para los lugares en es -
tas escuelas, existe una enorme corrupción.. Algunos padres de
familia suficientemente ricos pueden comprar las plazas para -
sus hijos o se les dan lugares de prioridad porque, tienen bue
nas r1laciones con los padres o las hermanas.

Lo mismo sucede con los hospitales que tienen estas
comunidades religiosas.

Ante esto se pueden desprender dos puntos: 1 igle
sia en. Hong Kong como e otros países está frecuentemente corron
pida. Por otra parte si ia Iglesia no trabajaal lado del capi
talismo tampoco hace nada por luchar contra él.

Cristina (Argentina)

Voy a tomar el tema de la dependencia señalando al-
gunas características del mismo que me parecen importantes:

- Una es que q evolución de nuestras sociedades no pueden ser
comp'endidas sino dentro de la óptica centro-periferia. Lo-
que quiere.decirque nuestras sociedades están determinadas -
por los lazos de unión con las metrópolis y por las situacio
nes políticas por las que atraviesan estas metrópolis. Y a-
sí segun las necesidades de la metrópoli ser^ fijado nuestro
papel dentro del mercado internacional. Entonces. nosotrom
exportamos productos agrícolas cuando ellos tienen necesidad
de los mismos, comenzamos a industrializarnos cuando ellos -
est4n en un estado industrial más avanzado...

- Dos, es importante descubrir el momento en el cual cada so -
ciedad se encuentra. Pero no se puede decir.. que .lo que ha -
sido hoy definido como "independencia de la bandera' es mas
o menos la situación generalizada enstodýs las sociedades -
dependientes en las que vivimos la mayor. parte de nosotros.

- Tres, hemos "descrito en los grupos las formas de dominación,
los problemas de la dependencia,. a partir del tipo de~des -
cripción que hemos hecho puede venirnos la-idea que estamos
ante un mundo muy. grande que tiene' un poder inmenso sobre ca
si todos los aspectos de'nuestra sociedad, y si no lo tiene
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una realidad absoluta podría llevarnos a tomar una decisión
como la de ir a dormir durante algúntiei.mpo.

- Entonces, como último punto, es importante que no-sotros pu -
dieramos ver el tipo de salida y por donde esta salida. De-
bemos descubrir que en nuestros paises existe la fuerza nece
saria para luchar contra esta situación y tener posibilida -
des de victoria. En esta búsqueda , podremos ver que son la
fuerzas populares, formadas por los campesinos y los obreros
que se encuentran aÉacadas por esta acción imperialista, que
serán las únicas capaces de comenzar la. lucha, no en accio-
nes aisladas,. sino integradas en un movimiento capaz de diri
girlas, para llegar a la segunda independencia con todo el
sentido de la palabra. Y pienso que es en función de estos-
grupos y organizaciones capaces de dirigir este proyecto don
de debemos insertar las-acciones. y réivindicaciones que in -
tentemos tomar para una transformación de la sociedad.

Ileonardo

Creo que la intervención de Cristian nos introduce
bastante bien a la parte que esperamos comenzar esta tarde. -
Ciertamente que quedan muchos problemas por resolver. Pero ya
se han visto algunas tácticas y estrategias a lo largo de toda
la .sesión plenaria, será preciso confinuar profundizándolas y -
esto es lo que deberemos hacerdurante la siguiente parté de la
Sesión.

Dos cosas son necesarias para llegar ala crítica -
de la acción estudiante:

1.- Una clarificación a nivel de todas las corrientes
políticas e ideológicas que han aparecido en'las -
distintas intervenciones a fin de que podamos in -
terpretarnos a este nivel.

2,- Discutir concretamente sobre nuestra expefiencia -
en el interior de nuestros grupos y los grupos po-
líticos. Esta segunda observación me..parece impor
tante, porque en definitiva el esfuerzo de crítica.
que vamos a hacer a continuación debe- ser a partir

.de los elementos teóricos y .científicos, pero. so -
bre todo a partir de nuestra experiencia militante.
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lb3 ORITICA DE Ji, ACCION ýSTUDIANTE

1..1 Introducción al Trabajo

l principio de esta sesión hemos estudiado el movi
miento estudiantil å través de las acciones estudiantiles. Todo
esto, s.bre todo,.en relación con los problemaside.la enseñanza
Hemos sido llevados a ver las contradicciones internas ddl sis'
tem· de la enseñanza en nuestros diferentes países. Las cues -
tiones de la selección, de la represion, del encuadre de los es
tydiantes liados a las réforraas y .. la democratización de la
enseñanza.

Hemos constatado, pues, que existen contradicciones
en el interior de la escuela.

En un segundo tiempo, hemos emprendido el~estudio -
de la sociedad, de la organización social.- Cuales son las cla
ses sociale*s que actuan. y principalmente, cuáles son las relacio
nes de fuerzas en el interior de nuestras 'soQiedades. Todo li-
gado al problema de la dependencia al. intÉriior delc.apitalistno
mundial.

Hemos visto dos niveles de contradicciones: por una
parte entre el capital y el trabajo; y, por otra parte, entre -
las sociedades industfiales tradicionales y los tipos de socie- '1
dad t-cno!datica o neo-capitalista.

Esas pontradicciones macan la evolución de na -
tras sociedades y raarcan también..la evoluc.ión de las relació -
nes a nivel internacional entre los países del æntro y losýde -
la periferia.

Pasamos ahora a la tercera parte de nuestro tra,ájo
que es la crítica de la-acción estudiantil a partir: de lós ele-
mentos de reflexión, recogidos -en el curso de las etapas .antério
res,

El objetivo del trabajo para los dos días., e s la e-
laboración de una:.ostrategia para el movimiento estudiantil. El
objetivo consiste en que cada uno llegue a formular una línea -
de intervención del movimiento estudiantil.

Medios

Trabajaremos con los informes de los grupos sobre la acc- ón es-
tudiantil.

Trabajaremos también con la primera síntesis hecha
por nuestro experto, que nos ha puesto el problema del lazo de-
los problemás específicos de la enseñanza con los problemas so-
ciales.
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Nikos ha caracterizado tres tipos de movimiento es-
tudiantil:

- Los movimientos estudiantiles que trabajan en el interior
de los movimientos políticos, mostrando a la vez los lfmi
tes de tal posición.

- Los movimientos que abandonan todas las formas de acción-
social - Decepción.

-,MLos movimientos que realizan un esfuerzo por mantener el-
contacto c;on el medio estudiante. Estos movimientos que.
parten de las contradicciones en el medio estudiante ha -
con un esfuerzo por ayudar la gran masa estudiante a dar
el paso de la conciencia, a superar el cuadro universita-
rio, a desembocar en. una visión más amplia de la sociedad.

Ante esto, nos haremos en los grupos, -las si uienre
tes pre&iuntas:

~tiene un rol específico el móimieñ d estudiantil?
O tiene un sentido solamente desbordando el cuadro de la Uni -
versidad y de sus problemas específicos?

¿Cómo realizar la ihaserción del m&v miento estu -
diante en la sociedad? ya sea a nivelsocial, político o cultu
ral?

Cuál es el contenido de las luchas llevadas a cabo
por el movimiento estudiante de nuestros países y qué crítica
hacemos al contenido..de esas 'luchas?.

Cuáles son los problemas de la organización del mo
vimiento estudiantil? de eficacia? de movilización?
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1.2 Sntesis-de los Grupos (no Tejida en asamiblea Plenaria)

Grupo N°

1¿-, Constatación

- El medio estudiante, asi como el. movimiento estudiantil se~
encuentran en crisis ¡ver rapport de la primara sýntesis),

- Las luchas de los estudiantes se sitúan a tres niveles-:

luchas reivindicativas, no van más alla del -
contexto de la universidad y a un nivel perso
nal.

3Ichsá clíurats`_o de denunciación.

. luchas políticas (sen ibilización y coneienti
zación a través de la praxis.

I- Crltica`- Problemas

- Las acciones de tipo reivindicativo o cultural tienen un im -
pacto limitado,

El movimiento estudiante se encuentra desorganizado (pasividad
de la masa)y está siendo cada vez más ineficaz.

Grupusculización y sectarismo.

- Separación entre los grupos políticos y la masa estudiante( -
problemas de vanguardismo,.

- Tendencia a llevar la. lucha. fuera. d-e la escuela: ineficacia y
marginalizaci6n.

- Falta-de objetivos globales: parcialización

- Falta de coordinación y de integración de los diferentes nive
les de lucha (purismo).

- Problemas para comprender y profundizar la relación entre las
luchas en la escuela y las luchas sociales.

III.- rErspectivas_-_Elementos_de una Estrategia

- se trata en primer lugar de reestructurar y reorganizar el -
movimiento estudiante en vista a la creación de una nueva -
fuerza estudiantil.

- La lucha en la escuela no tiene sentido en si misma, sino que
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debe integrarse en una lucha global para la transformación a
radical de la sofiedad.

- La lucha estudiante tiene sin embargo una especificidad. En
efecto, esta ha de esforzarse por hacer explotar las nuevas -
contradicciones que nacen como consecuencia de la importancia
del crecimiento de la ciencia y la tecnología.

- La relación entre las luchas en le interior de la escuela y
las luchas en la ociedad ha de ser profundizada y contrastada

- Se ha de realizar un verdadero esfuerzo de creatividad por -
parte de la JEC y de los movimientos estudiantes para inventar
nuevos tipos de militancia que permitan superar los límites -
actuales y poner en práctica los elementos de estrategia seña
lados más arriba.
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Grupo N2 2

Contenido de estas luchas:

solamente universitario o escolar.
- en el medio obrero, -frecuentemente sin ninguna

-i-a&ón con la uniersida -

II. Constatación

<Se constata en varios países la ausencia casi com -
pleta de un movimiento ;estudiante organizado. Debido a la sepa
ración- demasiado grande -entre los lí.eres y la masa.

III.- Dos causas.

- La falta de pedagogía
- El compromiso verbal, más que real.

IV.- Causas:

ý-Por qué este compromiso verbal y esta falta
de pedagogía? -

1.- Porque el sistema educativo no lleva a pensar y á vivir de
una manera determinada.

2..- La complejidad de la sociedad no ayuda a hacer un analisis
científico profundo.-

CYitica pues: . simplificación del análisis c ientífico.
. importación de esquemas rígidos que se

quieren a daptar a la. realidad.

Causas : Esto nos lleva a preguntar si el estudian
te no es víctima de un racionalismo bur -
gués, es decir que se permanece en el cam
po de las ideas y que se aleja de toda la
persona en la realidad.

Ademas que por su origen de clase el estu
diante ya esta alejado de la masa obrera.&

3.- La ciencia se hace ideología y se llega a un sectarismo
político que lleva a la grupusculizacion.

4.- El problema del lenguaje: el estudiante no puede comuni
carse con la clase obrera, con las masas populares, dado
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que para hacerlo debería cambiar de mentalidad.

V.- Conclusión - Estrategia -

El problema del lenguaje (nivdl ideológico) existe-
porque hay una falta de -practica con el pueblo (nivel político)
Falta de pr<ctica imposible a causa del origen de clase de los-
estudiartes (nivel económico).

Asi piles para que la acción e-studiante tenga su sen
tido,- <ebe pasar necesariamente por la inserción en el 'pueblo -
(en el medio popular).

A * 4
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Grupo N2 3

De la discusión de hoy hemos sacado algunos puntos-
con los cuales podemos caracterizar- la realidad del medio y del
movimiento estudiante y esto ha sido a partir de las diferentes
luchas queýse han llevado a cabo; después hemos hecho resaltar
los principales problemas de organización, algunas sugerencias-
pedagógicas... para abordar finalmente en este intforme: la proble
mática del papel del rovimiento,intentand& detenernos sobre las
dos opciones diferentes que se desprenden claramente de las dis
cusiones que hemos tenido.

I.- Realidad :n emedio estudiante

- Los estudiantes generalmente) pueden comprometerse en las lu
chas que .se orientan a la defensa de sus propios intereses.

- Sts reivindicaciones pasan pocas veces los niveles "democráti
cos burgueses" (valores sobre entendidos).

- Pueden sin embargo movilizarse contra el imperialismo, sobre
todo cqn- una. base nacionalista.

- s luéhas anti-capitalistas son frecuentemente llevadas en -
relación con los otros grupos sociales, se puede ver de mane-
ra general:

Africa hacia el desarrollo.
. Centro, ' óonflictos con los. gobiernos '
. América /L.: Lucha comun con los obreros.

II.- -Qificultades : Causas

- Una fuerte falta de análisis de la sociedad (de la realidad
del funcionamiento del capitalismo: Africa, Nueva Zelanda, -
USA, Australia). '

- Problemas en la coordinación entre los diferentes grupos com-
prometidos (en un cierto sentido una falta de bases comunes).

- Los estudiantes del movimiento provienen en casi su totalidad
de la clase media-alta, lo que les es difícil orientar sus -
reivindicaciones que tienen en cuenta todas las realidades de
la sociedad.

- Falta de contacto de los líderes con la masa estudiante, por-
que su alto nivel de politización no tiene una pedagogía ca -
paz de trasmitirlo a la ba se.

- Las acciones de los estudiantes carecen a veces de falta de o
riginalidad siguiendo por el contrario los esquemas clásicos.
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XII edagogía

- En la acción estudiante, es necesario tener en cuenta que er-
el interior del movimiento estudiante Exist.en varias tenden `-
cias que pueden t ener. influencias contradictorias en el movi-
miento, e st udiante .

- Por lo tanto, es necesario pensar'que el trabajo se ha de ha-
cer partiendo de las necesidades y de. los intereses- de los es
tudiantes. -

IV.- Papel del Movimiento Estudiante

Es a partir de los puntos de. la pedagogía que nosotros hemos
intentadó buscar la función o las funciónes del movimiento -
estudiante, definido como la agrupación dé tdos los estudian -
tes progresistas, reunidos .en el seno de grupos organizad-os o
no y presentando una real capacidad de movilización (a dife-
rentes niveles).

- Desde un primer momento nos hemos preguntado por qué se estu-
diaba y la respuesta ha sido "para responder a las necesidades
de la sociedad"

- Si se tiene en cuenta estaa aspiraciones de la sociedad y la
utilización que se hace por el..capitalismo internacional (por
ejemplo la utilización y la integración del saber de los estu
diantes dipñomados con fines de sacar más beneficios) se plan
tea -la cuestión de dónde podemos ser más eficaces cuando nos
comprometemos-.

- Asi pues, si en el interior del movimiento estudiante se in
tenta doñcientizar "`a los futuros trabajadores intelectuales"
sobre sus propias aspiraciones y sobre su función social -
real, no se desembocara en una lucha eficaz, en el interior"de
las instituciones, contra la trasmisión de la ideología domi-
nante en los cursos 'o aun máas contra el contenido mismo de• .la
"formación universitaria" en cuanto a la utilización ulterior
del saber.

- Se ha- intentado también ver a qué nivel no se :da una relación
a establecer entre las dos modalidades della explotaciótt capi
talista. ta del trabajador que no se realiza con su trabajo,
debido a los imperativos de la producción y la de los trabaja
dores intelectuales que nq. pueden;hacer servir su conocimien-
to para el progreso de la sociedat a causa de la alienación -
de su saber a los fines del beneficio.

- El problema de la inter-relación entre los intelectuales esto
diantes y las masas populares se nos ha planteado claramente.
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- Porque según varios países latinoamericanos y africanos (seña
lamos aquí a Ricaraguay Uru`uay, Ghana, Nigeria, Sierra Leo -
na...). el movimiento estudiantil tiene la función de concien-
tización y de organización de las masas,popularesé :. pues si

el obrero vive en el interior de-las contradicciones del capi
talismo frecuentemente le falta algunos puntos de un análisis
científico de los mecanismos capitalistas para llevar a cabo
una lucha a largo plazo mucho.~más eficaz. Y estas nociones -
pueden ser transmitirlas por los estudiantes (Argentina no es-
tá del todo de acuerdo con esta visión de vdr las cosas).

- Una intervención de Nueva Zelanda a relanzado el debate desde
una situación del "centro", más que desde la "per iferia" en
dos puntos:

1.- Los trabajadores en este país están muy bien
.organizados y son muys conscientes de su si-
tuación e incluso de las cosas que han de ha
cer. para. protegerse.... no teniendo ninguna
necesidad de los estudiantes para que les -
yuden a encontrarse.

2.- Son muy pocos los profesores que defienden -
posturas anti-imperialistas, y, como los es-
tudiantes pueden llegar a tener "una super -
conciencia" de la'dóminación imperialista?

- Cuando se unen estas dos afirmaciones a situaciones en los pa
ses fuertemente industrializados, donde la relación trabajado
res-intelectuales está a punto de plantearse diferentëmente ;
esto no quiere decir que ellos deban gener dos luchas parale-
las, sino puede ser la mejor manera de llevar el mismo comba-
te que los obreros, llegará el dia de atacar a las contradic-
ciones del capitalismo que tenemos nosotros mismos, en el in-
terior efectivamente de las instituciones, escolares.

Lo qu; no niega en absoluto la necesidad de hacer un frente -
común en los conflictos (manifestaciones etc...) y también a-
ceptar, , segdn. el proceso dialéctico, las interpelaciones 're-=
cíprocas en cuanto a la financiación de acciones Mutuas que
no se separen necesariamente, debido a la proveniencia so -
cial de los estudiantes y de los trabajadores, que es muy di-
ferente.

- Conviene señalar , como nota importante, que no hemos podido
llegar a un consensus sob_-e qué posición tomar o a la defini-
ción de una posición intermedia entre estas dos (que/Esn funda

, mentalesnte contradictorias.

- Persamos que el debate debe seguir abierto.
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Grupo N2 4

I.- Papel Específico_delMovimiento Estudiante y_-

su Significaciónmasall de la Universidad

AFRICA:

a) Kenia, Ghana, Sierra Leona

Dialogo con el gIbierno o la administración univer-
sitaria, boicot a los cursos, come'dores, acciones físicas vio-
lentas. Por qué? Favoritismo tribal, alimentación escasa,-po
sibilidad de procurarse los libros, cursos apáticos...

La acción critica es desintegrada y egoista, no tie
ne relación con la sociedad.

b) Tanzania

Huelgas positivas, contra la relación señor-esclavo
contra la corfupción, estudiantes y obreros heridos, la lucha -
continua.

Vemos como necesario la reflexión crítica en el con
junto de la acción. Los problemas se dan tanto en la universi
dad como en la 'sociedad.

HOLLNDA
Las huelgas son negativas, pues la educación es ne-

gativa.

USA
Estudiantes que comienzan a apreciar el pasado, ca-

paces de participar en el campo político. Estudiantes replega-
dos sobre sí mismos.

II.- Integración_de los Movimientos Estudiantes en

la Sociedad, a nivel Social, Políticoy Cultural

a) Social
Planteandose constantemente la cuestión: ¿cómo los

estudiantes pueden ayudar a la sociedad? Por una reflexión
inteligente (por ejemplo mas hechos y mas estudio). Esto -
impedirá el fracaso de las acciones.

b) Político
La mayor parte del tiempo los estudiantes son ex -
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cluidos de la política, no obstante algunos se comprometen -
políticamente.

c.) Cultural
Necesidad .de buscar lo -que .deberú ser la mujer a-

fricana hoy. Muchos piensan.que la mujer/trabajar como el
hombre, recibir los mismos salarios (más. válido para USA que
para Africa).

III.- Problemas de Organización y de Movilización

del .Movimiento Estudiante

a Los estudiantes no quieren organizarse, están ueparados del
resto de la sociedad.

b) Los mrtivos de-'lös estudiantes no son siempre valederos. -
-or- eLhplo: actuar para ser más célebres.. -

c) Miembros del personalpresenten en las reuniones impiden fre
cuentemente a los estudiantes actua. de buena fe, especial-
mente en las ecuelas católicas a la JEC,

d) Las escuelas son sociedades cerradas que no dan responsabi-
lidades reales a los estudiantes.

IV.- Problemas de Eficacia t

a) Depende del nivel de los estudantes en la comprensión de la
sociedad, o como el estudiante se coimprende a si mismo en -
la sociedad:

b) Los estudiantes son fastidiados por los estudios, la fami -
lia, ...

c) Los valores educativos no son la JEC o lós valores cristia-
nos.



-128-

Grupo N2 5 --

I.-Constatación

A.- Constatamos que por todas partes se está dando un fracaso-
de<las luchas y del movimiento estudiante, pe'r-cOitodo,-

- .este-fracasÓies relativo en el sentid.oen que está permi -
tiendo una crítica y una renovación del movimiento estu -
diante.

B.- Las luchas llevadas a cabo por los estudiantes son de tres
tipos:

. reivindicativas (reformas de -la enseñanza)

. de .detunia -

. de sensibilización y de _conidntización.

II.- Causas de Este fra¿aso-Critica del Movimiento
Estudiante

A.- A nivel del medio estudiante:

1.- La. universidad como tal e stá en crisis; no puede
jugar ya el papel tradicional y por esto se en -
cuentra inadaptada a la sociedad actual.

2.- El medio estudiante como medie propiamente estu-
diante está desapareciendo.

B.- A nivel del análisis;

L- El análisis es demasiado abstracto.lo que. en-
gendra:

. luchas ide ológicas

. dificultades para encontrar alternativas
y ver cuáles son las etapas de las luchas

2.- No- se toca fundamentalmente la cuestión de la
función de la escuela en la s ociedad.

C.- A nivel de los estudiantes:- -

l.- Los estudiantes no constituyen un grupo homo-
géneo,. pues ellos provienen de clases sociales
diferentes, frecuentemente con'tradictorias lo
que les divide y constituye un obstáculo a la
movilización.

2.- Los estudiantes no tienen experiencia en la -
acción, teniendo serias ,dificultades en la -
práctica política.
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1.- A nivel de las luchas:

1.- Son demasiado llevadas a partir de los inte
reses de los estudiantes más inmediatos,
sin estar unidas a la problemática de la so
ciedad.

2.- Son espont4ncas, a corto plazo sin continui
dad y permanencia.

III.- Dificultades

A.- Entre los estudiantes:

1.- Dificultades de los estudiantes politizados
para acercarse a los~na politizado; 'a -la .
masa estudiante.

2. Dificultades para encontrar una nueva mane-
ra de trabajar con los no-politizados que -
no conduzca a la desnovilización, al hastlo
a la decepción.

3.- Dificultades de encontrar una nueva militan
cia en los éstudiantes.

B..- Estudiantes y Masas populares:

1.- Cómo articular- las luchas estudiantes con -
las de las masas popularea, campesinos y o-
breros?

2·.- Cómo articular la lucha estudiante y situar
la en el seno de la sociedad en una estrate
gia global?

IV.- Estrategia

A.- A este nivel hacemos cuatro- afirmaciones:-

1.- El movimiento estudiante no tiene sentido -
el que se cierre en el solo lugar, de la uni
versidad, centrándosé sobre -la defensa'de-
los intereses propios de los est;u iantes.

- 2.- El movimiento estudiante ho tiene sentido -
si abandona la universidad para fundidse en
la :luchas 'óbreras, .ampesinas, neganodse a
si.

3.- El movimiento estudiante tiene una tarea es
pecífica que cumplir en la universidad pero
esta tarea debe insertarse y estar de acuer
do con las luchas populares y en una estra-
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4.- Un movimiento puede ser revolucionario so-
lo cuando produce un impacto n'nivel econ6
mico , político ycultural.

-B.- Situación para cada continente:

Africa

Al interior de la universidad: búsqueda de la iden-
tidad, crítica y rechazo de las uulturas importadas con la colo
nización, crítica del medio estidiante`contra el aburguesamien-
to posible y la huida de cerebros.

En relación con las masas populares: ,a trqv4s de la
concientización por el trabajo concreto con lagente.

América Latina

En el interior de la universidad: es necesario desa
rrollar un nuevo tipo-de militancia teniendo en cuenta el papel
de 'la universidad en la sociedad.

En relación con las masas populares: situar el movi
mientoaest'u diainte en una estrategia política global, lo que su-
pone la participación de loe estudiantes en los partidos políti
cos populares; intentar establecer una homogeneidad entre -ls -
luchas populares donde los:estudiantes no son sino auxiliares.

- Eurápa-AméricadelNorte

A nivel de la Universidad:: el movimiento estudiante
tiene una tarea específica en relación con el papel que la uni-
versidad juega en-l pro-dso de þroducción.

A nivel de la sociedad:. las luchas estudiantes deben
ser integrados en la estrategia global con los otros grupos a -
doble nivel, político y cultural. De ahí la necesidad de la or
ganización del medio estudiante.

Líbano

A nivel-de la universidad: imposibilidad de llegar
a cabo una lucha por la: dependencia de esta con el sector ter -
ciario.

A nivel de las rgasas populares: trabajo de concienti
zaci6n, especialmente en los trabaj.os de a-lfabet zación.



Grupo N2 6

De un andlisis del Móvimiento stuçliantil surgen 2
posiciones: una en los paises del cYentro; posicionde postra'~
ción e impotencia frente ~ala conciencia de la injusticia del-
sistema. Su manera de actuar es -más bien en forma de reacción
personal-

Otra es la posición, en lneas generales, de;L. Movi-,
miento Estudiantil en los Paises del Tercer Mundo. Como erro -

res .de esta línea observamos que su accionar no parte siempre -
de un análisis de la sociedad, y en la mayoría de los casos, se
ha dado al margen del pueblo y de sus intereses. Si el movi -

miento` estud'ntil es el resultado de una toma de conciencia gru-
pal frente a una situación de injusticia, deberíamos ver las -
causas inmediatas de su acción y las causas profundas encerra-
das en las contradicciones d-e la sociedad capitalista.

En bdsqueda del "rol" que juega el Movimiento Estu
diantil; en'general, debemos antes constatar la educaéión como
una fuerza poderosísima ya sea de. liberación o de domiñación de

allí el interés del sistema por controlarlo. De allí su tácti-

ca de SELECTIVIbAD y que .se señala corno uno de Jlos objetivos de ,
lucha del Movimientoéstüdiantil, sobre todo en muchos países -
del Tercer Mundo. Otro "rol" que debería jugar el Movimiento -
estudiantil es el de hacer tomar conciencia al pueblo de su pro
pia situación.

ComcN líneas de acción mas inmediata vemos la necesi
dad.:

1.-, Sacar al medio estudiantil de la sensación de impotencia -

llevándolos.a la responsabilidad.

2.- Demostrarles que los problemas de. los estudiantes son com-
partidos haciér oles sentir la necesidad de agruparse.

3.- Sensibilidad personal que lleve a un deseo de participar y

compartir con la ¿ente alineada.

4.- Ver la realidad de forma y manera de cómo nos vemos a noso
tros mismos y a los demás , con los que compartimos y ver
cómo lo compartimos.

5.- Crear algo qué asuma y canalice mi análisis de la sociedad
de la s ociedad y mi solidaridad.

6.- Ver como los intereses personalés deben integra.rse a los,-
intereses -de todo el estudiantado y estos integrados al -
del sector mayori-tario- de los -explotados y marginados.

7.- El movimiehto estudiantil tieñe que jugar su rol dentro de
las posibilidades realesde -la situación real nacional.

8,- La solidaridad de be llevar a un compartir las injusticias
-en carne propia.

Surgen varias interrogantes: ¿cómo hacer que los di
ferentes grupos del M.E. se unan ya que al sistema le interesa
su alvisión?¿cómo ligar la fcha global de la sociedad compleda
con la lucha estudiantil?
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Grupo N° 7

I.- Contenido de la Lucha del Movimiento

Estudiantil

A.- USA.REIN0) UIIDO, Australia. IIonF: Kong., Europa

Estos países están implicados por los serviios -
voluntarios. Muy preocupados por la calidad del sistema de en
señanza que comprende ya los cursos o las distintas especiali-
dades. No le dedican mucha atención a los problemas políticob
y sociales. Participan bastante en los gupos contra-culturales
Por lo tanto no hay gran cantidad de partidos políticos entre -
los estudiantes. Los grupos estudiantes están más preocupados
por los pequeños problemas que pr los grandes probldmas regio-
nales0  De la accióni estudiante solo toman parte una pequeña
parte de la población estudiante.

B.- Ntgera Tanzania. ,Uganda. Africa

En estos países'se dajuna ligazón.mas estrecha en -
tre los movimientos estudiantiles y los partidos políticos.Es -
tán igualmente mezclados en proyectos económrios y sociales.Por
e-jemplo no pocos estudiantes trabajan en las aldeas y muchos en
las escuelas tienen un alto nivel de concientieación.

Tanzania es el único papis en el cual todos los es-
tuúdiantes pertenecen al partido, del gobierno.

La dominación militar limita la extensión de la ac-
ción estudiante en algunos países como Uganda, donde las mani
festaciones son ilegales.

Nigeria es un ejemplo de pais donde los estudiantes
son oonscientes de, su influencia en la sociedad.

Co- Urugoa. L bano

Los movimientos estudiantiles son más bien revolucio
narios que reformistas Son conscientes de su influencia dn la
sociedad. Trabaja a todos los niveles, no solo académico, sino
también nacional e internacional.

Quiereh controlar la' universidad extranjera en el -
Líbano. Están mezclados en todos los tipos de acción estátdian-
tiles, como huelgas,.manifestaciones,. ocupaciones de locales o
en la Guerrilla. Ayudan"a la promoción de las escuelas tecni'-
cas, a la aplicación de la enseñanza de las ciencias.



-133-

iL- Critica del Contenido de la Acción Estudian-

te

l- Apatia de los estudiantes

2. Concientización pasiva

3 - Falta de verdadera unidad en el movimiento estu -

diantile

40-- No hacen esfuerzos para hacer conocer d la socie-

dad sus acciones y explicar porque actuan de esa.

manera y nó de otra.

5, Falta 'de planificación de la acción estudiantea
s como falta de análisis de la sociedad por los

estudiantes4

6o. Concurrenc·i entre 1e partidos políticos en el-

movimiento estudiante

7,- Las acciones estudiantes tienen rotivacione s di-

¡ernntes0

8.-. Las acciones estudiantes en muchas ocasiones es-

tán provocadas por ~s situaciones políticas: go-

biernos militares

9,~ Son optimistas

10 o Falta de planes a largo plazo.

ll- Desiués de una represión ejercida por el ejérci-

to los esttdiantes tienen miedo de actuar d.e nue

vo

12-- La acción de los estudiantes frecuentemente es u

na acción individual, debido al sistema de ense-

ñanza

IIL - -roblemas de Organización del. MovimientO Es

tudiante ~

No encontramos una organización sólida sdel moviinien

to estudiante. ai u presentamos las que parecen ser las razo -

nes de esto:

l,- Cuando pasan los estudiantes que -duraïte un tiempo fueron

los--inspirádores de la acción estudiante, se da un corte -

entre ellos y los que le siguen.

2,- Tendencia a practiar el .favoritismo.

3c- Conflictos personales entre el deseo de una sociedad-más-

socialista y el querer alcanzar una sociedad más equitati-

va (Tanzania).

4,- Mentalidad individualista y egoista.



5.- La manera como el movimiento estudiante comienza a plan. -
tear el problema de la pedagogía y de la concientización,

IV.- Eficaciay Necesidad de Organización

1.- Los estudiantes deberían estar f uertomente organizádos pa-
ra llegar a tener éxito.

2.- Cuando un movimiento estudiante inicia una aci ón, debe a
continuación reflexionar en grupos, es por eso que es nece
sario.que .los grupos sean, fuertes;

3.- Todos los estudiantes tienen un mismo enemigo y frente a -
este enemigo han de organizarse, teniendo un punto de vis
ta en común.

4.- La organización es necesaria para llegar a la concentra -
ción dé la acción.

T -Medios de Ifovilización

1.- Manifestaciones 2.- Huelgas

3.- Aksambleas 4.- Ocupaciones de edificios
educativos.

5.- Utilización de los "mass media" para expresar su opi-
nión.

VI.- ±apel del Movimiento Estudiante

1.- Los e studiantes han de tener en cuanta todos los problemas
de la s ociedad.

2.- El movimiento estudiante ha de atacar fundamentalmente los
problemas económicos.

3 - Se da una relación grande entre el sistema aca.démico, el -
sistema político y el sistema económico sin una lucha con-
tia los tres,estamos condenados a no ser comprendidos por
la sociedade

4.- la causa de la apatía es la no definición clara del rol del
movimiento estudiante.

5.- Los estudiantes son una fuerza de denuncia de los proble -
mas.de la sociedad,

6.- Frustración ante promesas hechas y no realizadas por los -
gobiernos.
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VII.- Estrategia la -Adoptar

1.- Acción - Reflexidn .cción,

2.- Concientizar el resto de la sociedad.

3,-< Hacer aparecér los pro4lemas de la sociedad
entrando en los otros grupos o a través de
carteles
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Grupo N2 8

I.- Tipología del Movimiento_Estudiante

1,- Mayoría satisfecha: contribuye con su apatía al manteni
miento del sistema.

2n- Los desilusionados: anteriormente activos. Pero debido a
la represión, a los obstáculos encontrados han dejado to-
da acción estudiante.

3.- Grupos religiosos: generalmente limitados a obras de cari-
dad. Sin un verdadero análisis de la sociedad, capaz de a
yudarles a comprender los problemas políticos o económi -
cos. Tienen una cierta conciencia de la ptreza de la gen.
te con la cual trabaja.

4.- Minoría de grupos activos: con una ideología y unas.tácti -
cas bien específicas. Están concientizados por los parti -
dos políticos. Su responsabilidad es la.de politizar al -
pueblo, Sus acciones. están' orientadas en este fin preciso.
En la universidad se ocupan de la reforma universitaria in-
terna, es decir, puesta al dia de las materias, "participa -
ción de 'los estudiantes a nivel administrativo, etc. Hay -
grupos de análisis que dirigen los seminarios, cuyo fin es
el adodtrinamiento. En general diremos que pretenden hacer
al pueblo lo más conciente que sea posible de su situación.

Como conclusión hemos llegado a pensar que los estu
diantes se movilizan normalmente por.sus propios intereses.

II.- Crítica

1.- No tienen apoyo de la sociedad por que pretenden su bene -
ficio.

2.- En algunos casos, y especialmente en las sociedades desa -
rrolladas, los estudiantes son considerados como una elite
tan diferente del actual pueblo que jamás serán c.paces de
identificarse a las necesidades y a los intereses de las -
masas.

3.- En el conjunto los estudiantes carecen de un plan de ac -
ción en el enunciado de los problemas específicos y por -
consiguiente actdan de una manera impulsiva e irracional.
Creando una cierta mentalidad de !'gorfos" que engendra -
violencia y represión.

III.- Problemas deOrganización y Iovilización

La división es el denominador común entre la pobla-
ción estudiante: divisiones tribales, religiosas, de grados de-
conciencia, de diferentes ramas (profesionales-académicas). Co-
rrupciones entre los líderes...
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IV.- Papel Fuera de la Universidad

El papel de los estudiantes espec•ficamente está -li
mikado a la universidad. Pero sus acciones son tanto más efica
ces cuanto mejor se ven las relaciones entre el sistema de en-
señanza y las fuerzas exteriores.

El movimiento estudiante no pierde su valor en tan-
to que fuerza social cuando sobrepasa los límites del campus u-
niversitario o de la escuela. El problema está en que general-
mente son solo los problemas de la escuela los que le preocupan

V.- Proceso de Concientización

1.- Necesidad de concientizar a los estudiantes y cambiar sus
actitudes paternalistas hacia los otros, Comenzar a en -
trar en relación con los individuos (dejando de lado los-
grados o estudios de cada uno).

2.- Desarrollar una confianza y una identidad mutua, trabajar-
a partir de experiencias comunes. De una manera espontánea
real, abierta.

3.- Comenzar a reflexionar sobre las realidades que nos rodean
en grupo espontáneo. Aprender á ver más allá de las situa-
ciones que nos rodean y llegar a conclusiones de conjunto,
en tanto que pueblo compartiendo las mismas realidades.

4 Basándose sobre esto tomar resolucíones.y .estrategias de -
acción.
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Grupo N° 9

I ipos de Acción

1.- Acciones Reivindicativas

Estas acciones son ffecuentemente 11evadas a cabo -
para defender los intereses de los estudiantes. Los comités --
de lucha desaparecen después- de la acción, caracterizados por -
el espontaneismo, la falta de concientización continua a la vez
que una debilidad de análisis de la sociedad.

Estas acciones experimentan a veces una cierta -
reforma a ciertas reformas (eliminación de las bec,as, a nivel -
pedagótico) y son amb^iuase

2e- Acciones de Concientización y de 1 ogi-½so Social

Estas acciones van mas allá del cuadro de los inte-
reses de los estudiantes: Estas acciones son llevadas a cabo -
desde el, exterior por los estudiantes en el extranjter Ei elÑ-
int'erior, consisten en un esfuerzo dé doncientizajó6n para la
participación estudiante en los proyectos de nlfabetización3 de
educación sanitaria, etcn.

II. Tipos de Organización

li Grupos de Ln4lisis Ideol6gicos

Grupos que tienen antes la ideología y que utilizan
la realidad para apoyar su ideología ya. fijada de antemano: Es
tos grupos no tienen raices en la masa estudiante y creen que -
no hay otrá solución siendo estudiantes.

2.- Grupos socio-culturales

Brupos que tienen como función la recrración y lo
cultural. Su importancia esta muy relacionada con la despoliti
zación de la masa estudiante, siendo fácilmente recuperables -
por el sistema en el sentido que sus actividades son normalmen-
te subvencionadas por la propia institución.

3e- Ls Asociaciones representativas (sindicatos de estudiante)

Estos son grupos organizados capaces de movilizar a
losestudiantes en torno a reivindicaciones propiamente de los
estudiantes. Pero sus acciones son frecuentemente esp.ontnneas,
a veces ambiguas (reivindicaciones de intereses) y no hacen a
vanzar los problemas reales. Estos grupos no aseguran una con-
cientización continua. Con todo, son la forma mas comun que en
contramos en todos los.paises.
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4.- Grupos de Análisis y de Acción Politicos

La participación en estos grupos se hace en base a.-
.la militancial ,Para la participación. a todos los niveles posi-
bles, estos grupos dirigen su información hacia los estudiantes
potencian el análisis, su objetivo- es desárrollar una concien--
cia política en los estudiantes. Estos grupos tienen un proble
ma de organización° paira asegurar la circulación de la informa-
-c:in · y la crítica del análisis. Pueden ser el punto de apoyo
de una móvilización más amplia.

III.- Inserción de los Estudiantes en la Sociedad

l.- Para los 'estudiantes africanos que t erminan sus estudios y
llegan a responsabilidades importantes enseguida, el traba
jo de concientización es importante; pará que se coinprome-
tan el desarrollo del país y tomen sus responsabilidades -
sociales, b pesar de, la represión udn se pueden hacer al-
gunas cosas:

24- ,En los países europeos, este mismo trabajo de concientiza-
cidn debe impulsar la reflexióñ sobre sus responsabilida -
des sociales y llevarlos a uha nueva manera de trabajar(me
dicina social, por ejenl)lo).

9 - - - -
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Grupo N9 10

I. Australia

- La acción de enseñanza indívidual y no-oficial es la mas fre-
cu4ntE3.:: ...

- Poca refledión profunda, salvo a n-ivel de tácticas.
- Poca estrategia continua.
- Casi, nada lpe comunicación recípr'oca en la acción.
- La acción s considerada como demasiado distante de la reali-
dad social

- Necesidad de una acción..cultural para. limitar el compromiso -
cor la sociedad de. consamo.

II. Reino Unido

- La alienación produce un predorpinio de los pequeños gruposé
- Los grupos ecológicos y comunitarios es util al proceso de -

concientización.

IIIL- Africa (Ghana, Nigeria)

- La acción tiende a ser violenta y ciega.
- Los estudi'antes` comprometidos no están unidos en la acción.
- La conciencia social es débil con todo existe un a acción so-

cial-(desarrollo de la cQmunidad), pero es a-política.
- La acción no produce todava c oncientización, pero gracias a

una acción sistemática puede llegar a. producirla.

(Tanzania)
-Diferencias manifiestas en los individuos en la interpretación

de la ideología nacional a llevado a algunas contradicciones.

IV. - India

- La acción comunitaria es considerada como válida.
- La violencia ciega no produce profunda conciencia social.
- Choque entre las obligaciones tradicionales (de la familia, -

casta..) y las necesidades de una acción radical.
- La dominación del partido a todos los niveles disminuye la im

portancia del mismo a los ojos de los estudiantes.

V Observación Final

- La cuestión de las vias y los medios de la acción futura no -
ha sido enteramente discutida.

- Se ve la necesidad de volver en grupo sobre esta cuestión.
- Si esto no es posible sugerimos que esto sea hecho en los gru

pos regiohales o naciànales.
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13.i3 Síntesis sobre la Cr:tica a la Acción

Estudiante

* SITUACION GE\0iJk

1.- Fracaso relativo del Movimiento Estudiantil
2Ž- Apat a
3t- Relaciones: Líderes políticos--Masa Estudiante

4.- División de los grupos politicos.
5 - Debilidad organizativa del Movimiento Estudian

te
6s- El estudiante y su origen de clase.

Ih 1Ã 1A CCION1 ESTUDIANTE

1.- Acciones reivindicativas (específicas).
21- Fuera de la escuela (generales).

III4-LOS GRUPOS DE ACCION

l - Organización de "masas",
2.- Organización de "Dirección".
3.- Nuevos inte rrogantes.

1V.- CRITICA A LA ACUION iSTUuIAiTE

1.- Falta de análisis de la realidad.
2.- Problema de la unidad dd aoción.
3.- Limites de las luchas específicas.
4.- La lucha general.

.- ELEIN]TOS PAIA UNA ESTRATEGIA
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Esta sintesis de la crtica de la acción estudiante
debe ser vista en ;l interior del trabajo que ha sido realizado
hasta ahora- en particular las contradicciones del sistema de- -
enseñanza y las principalos contradicciones de la sociedad, -
Siehdo la dificultad inicial el hacer la unión entre los proble
mas do la escuela y los problemas de la sociedad. El objetivo
general es la elaboraciónde -una estrategia. posible para nues -
tros movimiientos- estad anter respe-etivos tenindo- en cuenta -

las contradi cciones de la e ociedad y del sistema global en el -
cual vivimos

Alruna.s Notas sobr la Situac n Gneral del Movimiento Estu -
diante•

3 nota. on todo el mundo, un relativo fracaso del
moy- m»erto estudieptP rlat o porque 18s fY'acas.os de los ulti
mos años han perm t :Ldo una Trtica y in- inovaciónE

{ace, .a ,amiié n una apat'a generalizada -
de los ostudiant s er -si uoTos los ied os, debidoa éYi parte a -
las diferen es formas d:e represióCn que surgen y también a una -
gran frusrc de os estud antes que no vn muy bien el senti
do do la escl-

Un segundco ýni to a anotas es la dific.ltad de par
te de los cstudi.ant;s mis polítizados para entrar en contacto -
con la masa estudiant , poco politizada en general. En tercer
lugar, no sie mpre exi Js un movim'into estudiante muy bien Orga
nizado capa- de movilizar y ,do perseguir .objeti os a largo pla-
zoý ihal.ment e, se notC;t rysv bien una tendencia aa grupusculi
zaciOn o a una atomzaon d ls ~gurQspci

Una segunda serie de consideraciones muestra que el
estudiante es a menudo v ctima de un racionalismo b urgus es. -
decir, que él permanece en el ampo de lis id&as y qtØe áleja
de la persona en tod -su exitencia coicreta. Tabin, por su
origen social, el eÉt cín a este. lejos de la clase-brera, o -
del pueblo en general (las masascampe inas)

Agrupamos aqu' las acciones bajo dos formas, abste-
niendonos d- enumerar" lo que ya ha sido dicho sobre la accion -
estudiantil (cf inIorme de los'grupos)

Una primenra serie de acciones son de tipo reivindica
tivo (espec co) y cso realizadas deñtro de la escuela; otras
son realizadas f nura de la escuela (general). No es necesario
ver en esta d ivisin un juicio de valor, pues la evaluación de
esas acc:iones depe?nde mucho del contexto de los paises y de lo-
que es buscado en cada una de esas luchas, ya sea en la escuela
ya fuera do ella sora int eesante volver sobre esto en la reu
nián plonaria_
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Los Grupos

También aqu hacemos un'esfuerzo por _ser breves y a

grupamos los :grupos bajo tree -títulos:

- Organizaciones de las masas: son las de tipo sindicatos de es
tudiantes y organizaciones representativas. En un cierto nd-
mero de países estas organizaciones son práctiamente apolíti-
cas y buscan solamente los intereses inmediatos de los estu -
diantes. Sin embargo, en otros países al mismo tiempo de bus
car objetivos que hacen a los intereses de los estudiantes, -
desembocan algunas veces en acciones de contenido político.

- Organización de dirección son aquellas donde los estudiantes-
mas comprmetidos ejercen una práctica más continuada, a lar-
.go plazo y ellas son más selectivas. En estas se encuentra u
na multiplicidad de tendencias, de ideologías, de estrategias

- Se puede subrayar también los grupos políticos que. actúan en
los medios estudiantes y están algunas veces ligados a.dife -
rentes partidos políticos, sindicatos obreros u otros movi -
mientos extra-escolares que buscan la transformación de la so
ciedad.

- Y, finalmente, se encontrará principalmente en los países del
centro, muchos grupos que intentan cuestiones tradicionalmen,
te no políticas como la búsqueda de nuevus modos de vida, nue
vas formas de expresión de ser, o problemas como la. libera -
ción de la mujer, ecología, etc.

Crítica a la Acción Estudiante

1.- Primer Camino: El análisis

Fuera de las.dificultades para comprender la situa
ción social, la mayoría -de los grupos ha. anotado, en general, -
que a nivel, de grupos más comprometidos no hay análisis de la -
realidad que les permita una acción política.

En otros casos, hay un análisis pero el mismo es -
abstracto o hecho antro de esqueras rígidos que se quieren. adaJ
tar a la realidad Lo que hace también que existan muchas dis-
cusiones a nivel teórico.,en diferentes grupos y crean un secta-
rismo.

Estos análisis son particAarmehite pobres en lo con
cerniente al estudio de la relación profunda que existe entre -
la escuela y la sociedad. _.Asi el ¡movirie:nto estudiante no tie-
ne objetivos.a Jarg. plazo y más bien reaccions ante las fuer -
zas que lo confrontan.

2.- Un segundo camino: la unidad del movimiento estudiante.

Muy ligadas al fenómeno de división en múltiples -
grupos, la inexistencia do unidad y de coordinación de las ac -
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ciones hace que el movimiento estudiante pierda mucho de su e-
ficacia

Esta multiplicidad o sectarismo crea una incomuni-
cación con la masa, la imposibilidad de una coordinación y de -
una integración de los diferentes niveles de la lucha,

30- Limites de las luchas especificas de los estudiantes:

La mayoría de los grupós han subrayado los límites-
de esas formas de- lucha.

-la espontaneidad y sus perspectivas a corto plazo,
sin un plan a medio y largo plazo (estrategia)

-su impacto limitado,
-su incoheñencia y su ambiguedad.

peligro de reformismo y peligro- de ser rápidamen
te ree-nrado po; las autoridades0

También han sido fundamentalmente criticadas porque:
a) en numerosos casos tiehden a quedar limitadas solamente

a los problemas estudiantiles sin extenderse- fuera de lá
escuela o de la universidade

b)Ilgunas veces son conducidas en contradicción con los in
tereses del pueb4o en el sentido -por ejemplo- de mante-
ner ciertos privilegios que los estudiantes tienen en la
sociedad sin ten-r en cuenta las necesidades del conjun-
to o las necesidades de las rnsa's-populares.

Sin embargo, no todos los grupos están, de acuerdo -
-con-e stas criticas y hay que matizar mucho ests afirmaciones0

4o- La Lucha General:

n un cidrto número de países muchos estudiantes,
viendo los 1•mites de las re vindicaciones específicas han máñi
festado la tendencia de abandonar e nedio esLcolar o universita
rio, Esta abandono ha provocado un vacío al nivel del movimien
to estudiante y sólo Ultimamente los militantes vuelven a valo-
rar e' trabajo en el interior del medio estudiante, adn cuando -
está expresión (medio estuciante) no tenga.--unseitidó muy preci
so.

Lún cuando, en general, los grupos est'n de acuerdo
sobre la necesidad de extender las luchas específicas hacia lo
general (la sociedad y sus proble-mas) se da un debate My gran-
de -acerca de~la naturaleza de la paLticipación de los estudian-
tes en la lucha general.

. Algunos han afirmado que los estudiantes tienen un
rolde concientización y organización de las n¡asas populares(
aún no concientes y organizadáas), nientras otros afirman más -
bién- que e sta participación deberDa consistir en apoyar las lu-
chas populares.

Otros han insistido más bien sobre la necesidad de-
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1.3.4 Algunas Conclusiones del Debate sobre

La Acción Estudiante

1.- No hay posibulidad de eficacia y de sentido para el movi -
miento estudiante 'en el cuadro de la universidad únicamen-
te, pues. esto :conduce sin duda a la defensa de los intere-
ses inmediatos de los estudiantes.. Ella debe articularse
y viricularse a la lucha de las clases populares.

2.- Tampoco tiene sentido abandonar las luchas en la universi-
dád para unirse a las luchas.-populares, pues tendríamos un
movimiento estudiante que se niega. a ,sí mismo.

3.- Lo que nosotros creemos sin embargo, es que hay algo que -
hacer en la universidad, tareas pqrticulares que nadie pue
de hacer en nuestro lugar. Pero que todas estas tareas de
ben ser realizadas en estrecha relación con el conjunto de
las luchas de; la sociedad, con los grupos populares, obre-
ros, masa campesina, en el seno de una estrategia global.

Por otra parte, la cuestión que se plantea es cómo
déterminar las tareas específicas de las luchas estudiantes, y
por otra parte, cómo articularlas con el-conjunto del pueblo.

En los diferentes grupos hemos intentado plantearnos
la cuestión. Pero hemos olvidado retomar las adquisiciones a -
nivel de estudio del análisid. de la sociedad.

Quisiera proponer tres factores que permitirían de-
termiñar la garea de las luchas en el medio estudiante. Estos

tres-factores son: cóniunes al conjunto de los continentes, pero-
necesitan de estrategias, de táctica de medios diferentes:

1.-, Hemos constatado que el sistema capitalista es dnico y que
las reformas de la educación en todos los continentes tie-
nen lugar en relación con el grado de evolución del capita
lismo y de la penetración del imperialismo.

2.- Hemos de determinar la función objetiva de la escuela, de-
la universidad,. en cada una de nuestras sociedades.

3.- Intentar detectar las -contradicciones internas de la es -
cuela y de la sociedad, que por otra parte se reflejan en-
la escuela.

Estos tres factores permitirían para cada uno de -
los continentes determinar el tipo de lucha a llevar a cabo en-
la Universidad, lo que obligaría a una tarea de análisis concre
ta precisa, diaria, .de lo que está pasando en nuestra sociedad
de juzgar las contradicciones y de hacerlas estallar.
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una ligazón orgánica: rilitantes -que trabajan en y con el medio
estudiante en relación con. un; o r=nizacior polítiéa que traba-
ja con los otros :g;;upos scciales CI

Esta parte puede abrir un debate en sesión plenaria

Elementos para una estrategia

partir de la critica del nivel específico y gene-
ral del movimiento estudiante, aparece Jpe la estrateUia del mo-
vimiento estudiante puede llenar un doble objetivo poltico.

- la acción de transformración de -la sociedad capitalista debe -
ser llevada por los estudiantes a- nivel de la escuela sobre -
los problemas fundamentales que se manifiestan, ya a nivel -
pedag6gico, ya a nivel de contenido de la esneñianza ya de -
los mecanismos de decisión en vistas de la politización de la
masa estudiantil.

- En algunos países, vista la situacidhoconcreta de la sociedad
-y 'de la universidad y la posición algunas veces .estratégica -
del movimiento estudiantie, los estudiantes deben implicarse -
en la transformación social actuando directamente en las lu -
chas sociales

Sin embargo, como ha sido subrayado antes, la natu-
raleza de esta acción, su manera de inserción en las luchas so-
ciales , debe tener en cuenta la situación concreta.
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En lo que concierne al tipo de articulación con las
masas populares, ha de hacerse, pero dos niveles diferentes, de
gun el grado de concientización, de politización y de organiza
ción que es'diferente según los diferentes continentes4

p
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NOTA INTRODUCTORIA A LA II. PARTE DE LA

SESION DE ST'UDIOS

Los textos que publicamos en esta parte necesitan -
una pequeña explicación, El -rrimero de ellos son unas notas de
un curso que Gustavo dio con aiterioridad, pero que el creyó me-
jor sistematizado. Nosotros pensamos lo mismo.

Creemos que con todo el elemento pedagógico queda -
un poco dañado, sin embargo la riqueza del contexto esperamos -
que nos haga comprender perfectamenté.

Hemos querido conservar todas las intervenciones de
la Sesión Plenaria del último dia sin hacer resúmenes de las -
mismas porque creemos que son de sumo interés no sólo en sí -
mismas, sino para darle más ,actualidad a los textos de Gustavo.

En ella re responde a las tres preguntas fundamenta
les que vereis en la introducción que el mismo Gustavo hace.
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I.- De la Práctica de La Liberación

1.- Un largo camino

a) Los primeros pasos.

) Teologia yPoltica:

- Teología del Desarrollo
- Teología de la Revolución
- La Nueva Teologia Política

2.- El Hundo del Otro

a) Quién es el prójimo de esta persona?

b) Una nueva comprensión de la.política.

3-- Transformación de la Historia y Amor Liberador

II.- Creer Para Comprender

1.- Dios y el Pobre.

a) Vivir según el Espíritu
P

b) Pobreza y Solidaridad.

2.- Comprender la Fe -

a) Teología y racionalidad

- Crisis de la racionalidad
- Dos persiectivas.

b) Prácfica de Liberación y Comprensión de la
Fe

- Teoría y Práctica
- La verdad Bíblica
Teología por y para la praxis.
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III.-

3.- Historia de la Salvación

a) La liberación de Cristo y la Liberación
Política.

b) Falsos pa'ecidos y perspectivas.

Hacia una Iglesia del Pueblo

1.- Una eÑreriencia eclesial de filiación y de-
fraternidad

a) Comunicación de la aJegría y convocación
en la "Ecclesia"

b) Evangelizar a partir de la solidaridad -
con ló oprimidos.

2s- La labor Evangélica

a) Una evangelización de liberación.

b) Las clases populares y el Pueblo de Dios.
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INTRODUCCION

La teología es comprender la Fe. -Se trata de una -
nueva le'ctura dé. la -alabra de Dios tal .como ella se vive en la
comunidad cristiana. Se trata de una reflexión cuyo fin es co-
municar la Fe y. proclamar la Buena Nueva del Amor del Padre pa-
ra con todos los hombres. Evangelizar es testimoniar este Amor
que nos ha sido revelado y que se hace carne en Jesucristo..

Una reflexión profunda de la Fe debe hacerse en el
contexto de la experiencia y de la comunicacion de la Biblia. -
La teología encuentra sus raices en nuestra vida de hombres y
de cfistianos y se hace en función de la proclamación de laBue
na nueva. De ahí se deduce que la tarea teológica es a un tiem
po permanete y cambiante.

Ser cristiano significa que-uno. se encuentra en co-
razón de la Historia que transforma sin cesar las condiciones.-
de vida de los hombres. Es necedario proclamar la Biblia a los
hombres y mujeres que están en este estadio de su vida donde -
construyen su propio destino. La comprensión de la Fe se basa
sobre una Verdad que es Camino, sobre una Palabra qu4 ha echado
los fundamentos de su existencia en el medio de la Historia.

La-Teología que es una tarea permanente puede tomar
diferentes forrmas, en función de la experiencia ciistián y de
la necesidad que efiste de proclamar la Biblia a los hombres en
el momento concreto de su ser histórico. Por lo tanto se dedu-
ce que no se 'puede separar la tarea teológica dé la comunidad -
cristiana y del mundo donde se encuentr'a.esta comunidad.

La Teología es la expresión de la conciencia que u-
na comunidad cristiana tiene de su Fe en un moiento determinado,
de la Historia. Las diversas formas que toma la presencia de --
la Iglesia de cara a las necesidades del de-enir histórico de -
la humanidad es un lugar teólogico de priiera categoría..

La Historia contemporánea de Amórica:Latina se ca -
racteriza por el descubrimiento inquietante que ella hace del
mundo de los otros de los pobres, de la clase explotada. Hasta
ahora, unos pocos han creado a-nivel económico, político e ideo
lógico un orden .social que les beneficiaba; hasta el. presente
"los otros" de esta sociedad -las clases inferiores que han es-
tado siempre marginadas y oprimidas- empiezan a hacer escuchar
su voz.

Como han conseguido encontrar sus propios medios de
expresión necesitan cada vez menos de los intermediarios; como
se están redescubriendo, hacen sentir al sistema el.vigor de su "
presencia vigorosa; como no son ya los objetos de manipulación
demagógica o de un bienestar social fantasma, comienzan a ser -
poo a poco los sujetos de su propia historia y a construir una
sociedad radicalmente distinta.

No pocas veces este descubirmiento no se hace sino
en la lucha revolucionaria que pone fundamentalmente en causa -



el orden social existente,.reclamando el poder para la masa a
fin de construir 'una sociedad verdaderamente justa y libre. En
la cual se:excluye la propiedad privada de los medios de produc
ción. Siendo que la propiedad privada há permitido a una mino
ría apropiarse el fruto del trabajo. de la mayoría; ha provocado
las divisiones de clase ási como la. explotación de una clase por
la.otra En estEosociedad la colectividad posee,,los medios de
producción, el control político,eri definitva, posee la libertad
Esta forma de propiedad nos'lleva a una nueva conciencia social

Durante muchos años, un número.creciente.de cristia
nos ha compartido este proceso revolucionario y por ellos han-
descubierto el mundo de los explotados del continente. Este
compromiso es el acontecimiento principal de la vida de la comu
nidad cristiiaña de -América Latina. Esto nos cónduce a una nue-
va maneráade ser y de c'reerl, a una nueva manera de reunirnos en
el seno de la "ecclesia". Este compromiso-ha marcado la separa
ción entre dos.experiencias, entre dos épocas, entre dos mundos
entre des-lenguajes en América Latina y por lo tanto en la IglP
sia.

La. participación de los cristianos en el proceso de
liberación presenta diferentes grados de radicalizac,ón con ma-
tices propios en cada~país del contiente. Esta participación s
se expresa en la búsqueda de formas nuevas de lenguaje que mar-
chan un poco -"empíricamente". No pocas veces los virajes del -
camino elegio impiden progresar,;. en otros momentos progresan de
masiado rápido, gracias a. los acontecimientos diversos.

Un nuevo camino se está abriendo sin embargo: a pe-
nas si acabamos de descubrir el carácter fundamentalmente nuevo
que aporta a la'reflexión teológica y a la celebración comunita
ria de la-fe. Esto implica una comprensión y una celebración -
de la fe que se basan sobie una práctica de liberación; por es-
te procese, los latino-americanos constituyen un orden social
diferente, una nueva marera de ser hombres y mujeres. =-

Nos limitaríamos a hacer colaYiente algunos observa-
ciones sobre esta práctica de liberación en el continente y so-
bre la parte que los cristianos toman en ella. Esto nos permi-
tirá comprender la naturaleza del proyecto que supone para Él -
examen de la fe y para un nuevo tipode, comunidad cristiana.
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, - DE Lk PRACICA DL La LIu-RACION

La intrusion de los otros -los pobres, de las cla -
_.ses explotadas- en nuestra vida nos empujá a practicar una sol¡
-daridad activa en todos los campos donde sus problemas y sus 1u
chas sd presentan. Esta solidaridad se transforma a su vez en-
el esfuerzo necesario con v istas a la transformación del orden-
social que ha hecho a' los homb'res marginados y oprimidos con r2
lación a su sociedad.

La parte que tomamos en la práctica de la liberacia
nos introduce en el corazón mismo de la r istoria en'conflicto ,
en la cual descubrimos al Señor; que nos revela que Dios es -
nuestro Padre y que los hómbres son nuestros hei-manos. En úl"

timo análisis-,' la práctica histórica de liberación es una prác-
tica de amor.

1.- Un largo camino

Lo que hemos presentado corno siendo el hecho princi
pal de la comunidad cfistiana de América Latina es el resultado
de una etapa-de un -proceso. Una manera concreta de introducir-
nos en'-e stesproceso y de mostrar sus consecuencias es seguir lá
línea de numerosos cristianos de América Latina impulsados por
le exigencias que les iba planteando la práctica de liberación

a) Los primeros pasos

Pormucho tiempo -y para muchos aún hoy,- los cris-
tianos latinoa-mericanos demostraron poco interés por las ta
reas temporales. 'Una formación religiosa que tenía "el más a
11," como el lugar de la verdadera vida,' hacía de la vida en la
tierra una simple etapa durante la cual el inditiduo pasa un
"test" que decide sobre su destino eterno. :sta vida futura se
viviría en un mundo religioso que se parecerá al mundo real, só
lido én sí mismo y. tangente a la vida cotidiana de los hombres.
Se trataba de un. mundo que era. suficiente en si mismo y que te
nía sus normas propias, su conducata propia 'y sus actividades
relacionadas al culto.

Fuera de este mundo, o de modo más preciso, debajo
de este mundo, había un mundo pagano y por tant.o constituía un
mundo pasajero, así como poco real... Esta irrealidad no alcanza
ba a los.que decían no vivir más que esta vida sobre la tierra,
Parece que, la elaboración de tal' concepto ha sido necesaria pa-
ra servir de pulpito desde el cual se podía exhortr a los otros
de no dejarse engañar por lo que no- es sino algo breve , pasaje
ro, marchito...

Se consideraba la vida .eterna como siendo -exclusiva
mente la vida futura y no se pensaba que la forma como se respon
día a un compromiso podía .sor una maneá activa -y creadora de -
esta vida' eteina. Nos encontrábamos ante -una visión troncada -
de la- vida humana a la cual una falta de apertura en la inter -
pretación bíblica confería una apariencia religiosa y espiritnl
La buena voluntad de los que buscaban por métodos tan pobres --
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saber el sentido absoluto de la esencia del Reino de Dios no -
modificaba en nada los resultados objetivos. Las potencias de
este mundo no tenían nada que perder y si muchas ventajas con u
na Biblia quya e ficacia era tan limitada como perrito de salón.
Estas le dban con gusto su apoyo.

Durante este periodo, pertenecía a la ideología del
orden social establecido interpretar y asumir las categorías y
valores cristianos y de lo que se hacía, reforzando asi el poder
de dominación de una clase sobre la ogra. Hoy todavía los gru-
pos dominantes prestan sus buenos servicios para defender la -
"civilización oristiana occidental", y frecuentemente encuentran
quién les Ecuche. Pero a causa de toda una serie de aconteci -
mientos que han tenido lugar en la iglesia latinoa-mericana, es
ta oferta r que suponía siempre algunas condiciones- se acompa-
ñaba de una amenaza: si la oferta era rechazada los grupos domi
nantes no tardaron en mostrarse.hx tiles y ejercer la represión

Los orgenes de- estos acontecimientos son muy modea
tos. Hace algunos años, ciertos sectores de Cristianos comenza
ron a abordar loque se llarmba el "problema social"; Es de esa
manera que se va transformando en imárica iatina el movimiento
socia: cristiano quejugó -y aún juega en ciertos paises - un -
papel importante en el. despertar de la conciencia social de al

gunos grupos de cristianos.

Se deja de considerar la situación de miseria en la
cual vive la mayoría- del pueblo lati"oaiericano' como un destino
de la Historia. Al mismo tiempo, se deja de considerar a lpsá
hombres que vividn en tal situación como objetos de una cierta-
caridad. Se reconoce que la injusticia sociál es la causa fun-
damental de esta miseria. ¿Cómo se puede ser cristiano .in com
prometerse en suprimir tal estado de cosas? Cada individuo se
siente profundamente concernido por esta realidad tan dura, pe-
ro no todos han comprendido siempre'-que-lIas bases de la socie -
dad-en su cojuntó asi como de su sistema de valores se estaban
ponieñdo en .tela. de juicio. De esta manera, estaban siendo -
puestos en causa los mismos cristianos de forma más global y -
mas exigente .

En esta perspectiva, querer una sociedad más justa
y cristiana equivalía a transformar esta sociedad en apguna cosa
mejor, a integrar a los marginados y a ocuparse de las injusti-*
cias más flagrantes. Elproyecto iba a veces más lejos, pero -
con la falta de un método científico y a pesar de lasintencio-
nesa.que sustentaban tal proyecto, el análisis socio-económico -
no dio luga en último análisis a nada más que a una defensa va
ga y .general d.e la dignidad de la persona humana.

Cuando se co'mienza a comprender la situación desde
un punto de vista más científico, el lenguaje se hace más agre-
sivo=y la acción un poco rmas eficaz, pero el punto de partida
no cambia: declaración de principios doctrinales y a-hist'ri.cos
Como la e xperiencia .política ha hecho conocer y ha verificado
las idëas-de los que el sistema establecido acusa de subversin
vos, el orden social mantiene una cidrta.ambigüedad y por eso.,
se reserva la posibilidad de recuperar a los que intentan.de mo
dificarlo; en algunos países incluso actualmente, intentan há -
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cerios aliados políticos y defensores ideológicas de los secto-
res más codsérvadores y reaccionarios (1). En este contexto, -
la reflexi¿ t ol¿ýica hM abordado bastante poco el-problema so
cialj sn' o 'que ella ha continuado comro anteriormente

La perspcetiva social-dristiana no ha tenido la mis
ma i portañc:ia en todes-los- pa';es de América Latin'a, En nume-
rosos pa-så ; =cn am bientees qua estaban en:relaciQn esticha cor-
grupos apotó cos lais-c ce dan cuenta. rápidamente de las in-
suficencias d- as albe dadLcs de las reglas! cristianas en
el campo re `a poý tica.

G acias a varias organizaciQnes en las cuales los -
cristianos yreþ p naates de otras confesiones relgiosas toma
ban parte abi ir r<nte ncluso introduciónddse en la polí ipa
de partif1 E a o que talojc, los cristiano- -se reunan a

n n v c.! a iýa fr nca profesión-de fe; formandocomurnidades
en las cuals dr an las experiencias que hacían los cri.stia
nos con compr'omis50 polKticos diferentes. CQrsiderados con des
confianza poCr los que preferían hacer -por mrnó que en el con -
texto se aparezca en el cuadro tradeicnal-- crie-tinos en bloque-
poli tico-r eligio con una fachada de "thumanismo cristiano" ,
or$entado ha c.a lo s partidos polí†,icos de inspiración cristiana
estos ;istianos llegan a ser poco a oco fuertes .en algunos
países de Am 1 Cica Latink. Lucháron paíar:i psdir que los sQ-cto-
res cristianos esten .neeasariarente_ or¿extadSs hacia la sola
*pe-sp2cti~va política. Peí ianecen oâaoieopinioisy
hace uncosdiez af'c que. se erpieza una lucha 'cont ciertos usOs
-ideo _gics d. la fe crist ana.

- este esfuerzo de higiene mental es acompañado de u .,
na tooc¿ra fue señala el aribitode la fe, y l ,distingue de
lt aco on aqu:l abajo. Esta contribáción.ha sidol de -una impor -=
tanda' capital y ha hecho progresar la. situación pero surcontex
to está aún en el corazón de la ]iglesiaN No aparece que el ca=
rdcter"material" , hist"fico y poltico plantea problemas en
cuanto a la ranera de vivir y c.orrond r la Fe. Adn así, este'
esfuerzo traer sus frucs mis tarde, cuando el proceso de radi
calización politica comienze V eésto ho sólo porque talradica
1 ización tendr 1 ugar ants en 1os pa•ses donde se vi vid esta ^

difZ ernci xnre los n veles con una cierta intensidad,- sino
porque la entrada en una nue a sititcin política no se hará

en un cspíi tu de pl rica con el pasado de las instituciones
material.es de inspiraci- cristiana- Es justo decir que este
proceso iarc a i a otros con a llo j2)

Lalgtra que sea la y a que se ha adoptado, es evi
dente que sectores cada vez más importantes -al principio espee
cialmente la juventud- ban abandonado puntos de vista que no so
brepasaban una política desarrollista asumida por un reformismo
mas o menos explicito- La revolución socialista de Cuba abrió-
nueavas perspectivas pol ticas.: El año 1965 representa un mome
to decisivo para la lucha armada en "el continente, en él se ace
lera la radicalización incluso en aquellos que pensaban .que tare
bien se podian torear otros caminos de acciones revolucionarias.

Personalidades como Camilo Torres y "Che" Guevara -
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han -dejado'-una marca indeleble sobre el proceso latino-américa-v
no,ejerciendo una influencia decisiva sobre ciertos éáctores -
cristianos. .. En la mayor parte de los. países de .Américaálina
la naturaleza represiva del sistema actual ha ganado terreno. A
lo que Medellin llamaba con mucha perspicacia "la violencia ins
titucionalizada" se ha venido a añ<adir el. recurso ciego a la -
fuerza (crcel, matánzas, toiura; -tc ..) con el fir de mantener
el ordenen 'los-movimientos populares. Los acontecimientos que
tuvieron lugar 'en Chile después 'del golpe de estado `fascist -
del General Pinochet es un ejemplo tipo y muestra muy clararnen-
te cuáles son los hombres violentos en América Latina.

El caso que constituye Brasil merece que nos exten-
damos mas ampliamente edemas de una situación represiva parti--
Cularmente. dramática en el plano interno; hay el esfuerzo que
hacq este pais por alcanzar su hegemonía sobre los países veci-
nos. El Brasil es un iente eficaz del capitalismo imperialis-
ta .y exporta; un modelo'de crecimiento económico que se funda so
bre la explotación cruel y muy refinada del pueblo que vive en
las regiones más desfavorecidas del país -los obispos brasile -
ños denuncian tales prácticas con mucho coraje (3);

A 'fin de alcanzar sus objetivos en algunos paises,
el c apitalismo imperialista opone en el poder a los 'sectores -
más conservadores de los grupos dominnntes. Tiene igualmente -
'otras posibilidades goe si bien son limitadas, debido a la pre-
sien ejercida por los movirientos populares que buscan aplicar
una política independiente dirigida contra e imperialismo, a"-
sobrepasar las injusticias más escandalosas y a orientarse ha -
cia reformas importantes a nivel social. ' Estos esguerzos de -
naturaleza confusa y reversible riovilizan:-'-apesar de ellos, u
na fuerza política en el, seno de las: 'clases explotadas y esto
representa. la- 'condición indispensable para .una transformación
real y revolucionaria..

la radicalización política del continente ha lleva-
do a un grupo.creciente de cristianos a tomar una actitud revo-
lucionaria. Al principio, se consideraba a la Fe como siendo -
la motivación-y la justifica;in del compromiso revolucionario
en el desprendimiento dé todo"e'lemento ideológico que falsea u-
na realidad sociaj,'cruél y conflictual a la cual'la Biblia no -
se oponia.,para estos aristianós,sino qué reclamaba la revoludn

En esta perspectiva, la revolución es mas radical y
planteaba undesafío al conjunto del orden establecido; incluso
el análisis político es más agudo que anteriormente. Parece que
s½unos comprenden el factor que representa la lucha de. clases;

Antes de continuar el análisis de este proceso y -
las consecuencias que se pueden sacar, es muy deseable examinar
los esfuerzos teológicos que han intentado 1acompañar la radica-
lización de los compromisos políticos de estos grupos cristia -
.nos,
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b) La Teología y la_Política

La relaci6n existente entre la fe cristiana y la ac
ci6n política es un tema que ha sido abordado en el pasado, pe-
ro que siempre tiene actualidad. :xiste después que la Biblia
fue anunciada al mundo por primera vez y ha guardado su carác
te de actualidad. La atención que suele concedersele ha varia
d&a lo largo de todo el devenir histórico de la comunidad cris
iana. Se comienza a poner el acento sobre algunos puntos im

portantes que constituyen la herencia que marca toda la refle -
xion en este campo. Como todo problema complicado y cartado de
implicaciones, su punto -central se renueva constantemente; gra-
cias a la continuidad-y a las rupturas con el pasado se abren
nuevos horizontes y nuevos.caninos. Durante estos años, vivi -
mos un momento importante para el examen de la relación .existes
te antre el mensaje de la Biblia y el mundo político.? La re -
flexión polémica pone en tela de jusio las tomas de posición" -
que . se tenían por ,dadas y adquiere una influencia sin cesar cre
ciente en la práctica social de los cristianos.

En el mismo orden de las. ideas, ciertos esfuerzos
están siendo realizados en Europa pero han ejercido influencia
diversas en los países de América Latina y del Tercer Mundo. A-
-si, la teología del desarrollo que -se caracteriza por una prime
ra abertura todábía reducida a la puesta en ciestión; las teo=
logías de la liberación que han conocido/iomentos de gran'polémi3:
ca y la teología política que desea situare .en la línea de una
:teolgía fundamental

Teolofía del Desarrollo

Después de la conferencia de Bandung en 1955, el
término de desarrollo reagrupa bajo una forma sinte-ica las asr
piraciones de numerosos hombres y mujeres a gozar de condicio
nos de vida más humanas Es sobre todo la situación de mise --

ria existente en los países y nacIones que sd han llamado "sub
desarrollados" 1 que ha puesto este problema en el candelero.

No pocos grupos cristianos se han hecho rápidamente
sensibles a estos problemas (4). Se encuéntra esta preocupa
ción en las encíclicas papales y en los trabajos del Concilio
Vaticano II dando lugar a una reflexión teológica sobre el te
ma (5). Se busca evaluar cuál es la tentátiva, en esta preocu
paci6n, de transformación de la naturaleza con el objeto de
crear un mundo más justo y más humano.

Esta, teología hace referencia a los temas bíblicos
relativos al tribajo humano y los hombre;s se ponen a hablar de
la vóéación que'tienen a dominar la tierra con el fin de hacer-
la más habitable para el hombre. Es una fuerza optimista y di-
namica que señala que el progresó humano es un imperativo dicta'
do por la Biblia y la condición para una vida de creyente más
rida. Sin embargo, los temas teológicos elegidos, asi como la
manera de tratarlos dependen muy fuertemente del concepto de dé
sarrollo y más particularmente del contexto político en el cual
se situan. Esto nos permitió tomar suficientemente en conside-
ración las causas verdaderas de la miseria y de la injusticia -
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que padecían los pobres; esto no nos permitió tampoco tomar -

en consideración el carácter conflictual de la historia de la -
Humanidad (6). La reflexión teológica perdía rápidamente su
fuerza no teniendo ningún desarrollo posterior:

Por otra parte, el nudo del problema, abordado en la
Enciclica "Populorum rrogressio", suponía un gran paso adelante
desde el punto de vista teológico en cuanto esta reflexión si -
túan los esfuerzos realizados .por la construcción de una socie-
dad más justa en el contexto de la Salvación total de Cristo (7)
Esta relación íntima que la encíclina definirá con la 'expre
sión" desarrollo"completo o integral", deberá ser tomada ulte -
riormente en otra perspectiva que llamará a las fuentes bíbli -
cas y además empleará análisis políticos y sociales diferentes.

Tealoý :;fp de I.a R avolut. -ón,

En 1966-hay una reflexión bíblica a la que se le -
llama y de la que se publican cosas con el nombre .de "teología-
de la Revolucián" (contenía un capítulo que se revela como el j

arbol.que oculta el bosque sobre la teología de la violencia ).
En principio fue elaborada por teológos que conocían bastante -
bien países que habl-an seguido o siguen un proceso revoluciona-
rio pero fue sacado de su contexto; encontró econ en álgún teo-
logo 'ademán y fueýraducida a Amórica Latina (8)

Este punto de interés primordial tomea apoyo sobrd -
la confirmación fundamental según la cual "las decisiones rela
tivas a los problemas importantes de la cultura en el mundo ac-
tual deben ser tomadas en este contexto revolucionar.ie-por los
que son responsables del bienestar y del futuro del hombre (9).
Es por esta razón que se intentará situar la fe' cristiana con -
relación a-este desafío. Se intenta rápidamente pasar la teolo
gía de la revolución como siendo el soporte, y la just'ificación
del compromiso revolucionario de los cristianos. Tiene como me
rito el destruir la imagen de una fe ligada a un orden social -
injusto, péro corre el riesgo, sih embargo, de llegar a ser u-

na "ideología cristiana revolucionaria"

La teologia de la "revolución fue bien:acógida por -
los grupos cfistianos que estaban dando los primeros pasos para
insertarse en el 'proceso revolucionario; su carácter- restricti-.
vo rá4idamente e intenta "bautizar" la revolución y gacer una-
"revolución cristiana", a pesar de los que l habían elaborado-
y a pesar de ella misma. Se ven claramente sus lagunas teológi
cas cuando se presenta como un simple tratado. revolucionario -
"ad hoc" dondce se . encuentra un cierto fundamentalismo de algu, -
nos textos bíblicos, especialmente del Antiguo Testamento.

Además se trata de un factor importante para el fin
que nosotros exáminamos -. mundo de reflexión teológica no ha
cambiado én la Teología de la Revolución (contírua.el mismo de-
la Teología ..del Desarrollo). La acción revolucionaria (y es -
más precisamente el caso, d-l esfuerzo de desarrollo)'es el cam
po de aplicación que permite verificar el mundo politico0  No -
se trata die la puesta en cuestión de un tipo de comprensión de
la fe, tampoco se trata de una reflexión teológica en el contex
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to del proceso d e liberacin.n ni de una rdflexión crítica rela
tiva a y fundándose sobre la fe como práctiCa de la liberación'.
La elaborációh de una teológía sobre el último puhto supondrá
un cambio de perspectiva.

r

La. Nuc~vaTeoloFgía Políticea

Siguiendo la línea de pensamiento~propuesta por -
Blech y Moltmann ( y tambión por Pannenberg), la teología polí-
tica intenta demostrar las implicaciones que pueden tener la es
catología y el espíritá én la vida política (.9).. Esto no signi
fica que se propone crea;r "una nueva disciplina teológica"; la
intención que .persigue es "de desvelar ... una característica -
fundamental de la conciencia teológica tomada en su sentido más
amplio" (10). Da ahí el intento de la teología fundamental(ll)

La teología política se sitúa en una perspectiva
profundamente crítica cuyas raíces se encuentran en la problema
tica anunciada en -el:"Siglo de las Luces"(Afklirung) y que ha -
cía de la política el lug;ar ideal de la libertad.' Empezamos en
t5nces a hablar de una nueva teología política por oposición
a los puntos de vista precedentes que aparecían débiles cuando
se confrontaban a.,la crítica de la religión.heha después que -
la doctrina del Siglo de las Luces (y el Marxismo) busca refu
gio en una fe vivida a nivel privado. De esto se desprende la
necesidad de la "privatización" que teniendo en cuenta la críti
ca de la "comprensión del antecedente de nuestra teología"(12)
y que hace surgir una vez más el problema de la consecuencia dé
la fe vivida en el devenir histórico.

Me tz señala con gran sutileza de espíritu lo que ej
verdaderamente.un juego en la teología actual cuando escribe
" el llamado prob32ma hermeneático fundamental de la teología no
es el p'roblemd de lá medida de la relación sistemática de la tdo
logia con relación a la teología histórica, de la relación del-
dogma con respecto a la historia sino el problema de la rela
ción entre la teoría y la préctica, entre la; comprensión de la
fe y la práctica social (13)'. Posiblemente uno de los campos -
más interesantes abiertos por la teología política ha sido la
crítica de las instituciones eclesiásticas con relación a la mi
sión que desempeian en la sociedad contemporanea0

La teología política ha hecho surgir problemas que
nos, han llevado a tomas de posición más precisas y más exactas,
Aunque 'este fuertemente condicionada por el contexto político y
cultural en el cual nace a causa de las exigencias planteadas p
por los- otros campos, se abre poco a poco a nuevas perspectivas
Tal apertura es posible porque con mucha pm fundidad y acierto,
lq teología política llama la atención sobre ciertos problemas
fundamentales de la. teología y que se plantean al hombre y al -
creyente. con iucha insistencia.
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2.- R1lHundo del Otro

Seguir el camino del. cual acabamos de definir lqs -
grandes líneas significa para muchos cri tiahos que es posible
ir adelante progresivamente y penetrar en un: nuevo mundo -el -
mundò del otro- el mundo de los'popres,de los oprimidos, de los
explotados.

a) Quién es el prójimo de éste?

Elamor al prójimo es un componente esancial de la
vida cristiana. Si considero como a mi prójimo a'aquél que me
está "próximo" y que yo encuentro en mi camino, aquel que viene
a pedirme ayuda (¿quién es mi prójimo?), el mundo que 'es el mío
no cambia. Las ayudas ofrecidas q nivel individual,todos los -
reformismos sociales son la expresión de un amor que permanece
siempre fuera de plan (¿Cuál es vuestra recompensa si amáis só-
lo a los que os aman?.)d Si por el contrario, considero que mi

prójimo es la per.-ona "lejana" ,a la cual intento acercarme (¿
Cuál de los tres, según tu parecer se ha manifestado '+pró.jimof
del hombre qué ha .sido atacado por los ladrones?) si veo en mi-
prójimo a aquel que encuentro en la calle, en.el merfado, "en la
fábricas y en los barrios de marginados, en las estancias y mi-
nas, el. mundo que es el mío cambia. Es lo que pasa en la "op -
ción 'por los pobres" porque en la Biblia, los pobres son los -
prójimos por excelencia, Esta opción constituye el eje de-una
nueva manera de ser hoyhombre y cristiano en Américaa atina(14)

Pero el "pobre"' no es el resultado de un golpe de -
surte; su- existencia no es neutra desde el punto de vista poli
tico, ni incoente desde el "punto de 'vista ético. El "pobre es
el subproducto de un sistema en el cual nosotros vivimos y del
cual nosotros somos respoúsables. Se encuentra el lmite de -
nuestro mundo.social y cultural. Adn mas, -el "pobre e. el opri
mido, 'el explotado, el proletario, aquel que se le priva del -
fruto ,de su trabajo y aquel que se le despohn .de su condicipn -
de 'hoibre -Por esta ras¿n la pobreza del "pobre no es una lla-

.mada sde generosidad que su¡rime la miseria,, sino una exigencia
que nos pide crear un -orden socil diferente".

Es.necesario, sin embargo acelerar el ritmo y pro,-
fundizar el problema m¿s atentamente. La opción por los pobres
en un copzpromiso quie :tiene en cuenta la liberación ha demostra
'do claramente que no se trataba de separar a los oprilidos del
grupo social al que pertenecen; esto nos llevaría a "desesperar
nos porque se encuentran en tal situación". Los pobres, los on
primidos pertenecen' a' culturas -que están encanecidas, a razas -
que son víctimas de la discriminación, a una clase social qué -
explota a otra oútil o abiertamente. Para los pobres, hacer u-
na elección consiste en optar en favor de uha clase social con-
tra la otra. Esto significa ser conscientes 'del problema de la
confrontación de las clases y pon erse al lado de los que han -
sido despyjados=de todo, Estar afavor'de los pobres consiste
en entrar en el mundo de los homgres y mujeres explotados, mun-
do que tiene sus valor::s y sus categorías culturales. Es lle -
gar a ser uno de ellos compartiendo sus preocupaciones y sus lu
chas. 1
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Diferentes grupos cristianos entran rápidamente en
este nundo. 'rovienen ya de los medios populares que se hacen
rápidamente conscientes de los intereses de su clase o de otros
medios que comparten los intereses de las clases populares y -
llevan a-dabo una licha para asegurar su defensa. Esta solida-
ridad se expresa en un cierto ndmrero de declaraciones que han

w salido de diversos grupos ala vez antes y después de Medellín,
situándose asi en un contexto inmediato y exigente. Esta soli-
daridad se expresa sin embargo por los compromiisos que muchos
cristianos han tomado en todo el continente.

Estamos ante una. exigencia de puesta en cuestión do

manera radical del orden social existente. La pobreza y la in-
justicia en América Latina han alcanzado tal nivel que..es preci
so sobrepasar el estadio de medidas que no pretenden sino cu -
brir la fosa., Es asi que algunos hablan de. revolución y nó de
reformas, de liberación y nó de desarrollo, de socialismo y nó
de modernización del sistema do gobierno. Tales afirmaciones -
parecen romántiéas y utópicas a los "realistas". Se puede com-
prender su punto de vista. Forman parte de una racionalidad -
que les es Extraña; la racionalidad de un proyecto histórico -
que anuncia una sociedad diferente construida en función de los
pobres. y de los oprimidos, una racionalidad que denuncia una s0
ciedad que no resulta provechosa sino a una minoría; un proyec-
to envías de elaboración fundado sobre aniálisis científicos es
trictos y rigurosos qué toman. como. punto de salida la explota -
ción de la inmensa mayoría del pueblo latinoamcricano, lo qué
hace a este continente tributario desde el punto de vista econó
mico, social , político y cultural de los centros de decisión
situados fuera 'de América Latina; en los países ricos. fEn Amé-.

- rica Latina, las estructuras sociales se caracterizan por la. de

- .pendencia exterior y la dominación interna.

Es -por eso que sólo un análisis de clase nos permi-
tira ver cual es verdaderamente la clave de la oposición que -
caracteriza la rélación países oprinidos - paises dominadores..

- La teoría de la dependencia marcaría su principio y sería por o

tra parte falsa si no situara su análisis en un contexto de lu-
cha de clases que se está dando un poco..por todo el mundo. Esto
nos hará comprender como ha nacido en la sociedad latino-ameri-
cana el capitalismo dependiente y esto nos permitirá vér que es
trategia será necesaria aplicar para salir de tal situación.

Solo la voluntad de sobre-pasar una suciedad dividi
da'en clases, solamente un poder político al servicio del pue -
blo, solamente la supresión de la apropiación por unos pocos de
las riquezas producidas por el trabajo del hombre. pieden consti
tuir las bases de una sociedad más justa.

Es por esta dión que la elaboración de un proyecto
histórico relativo a ,la creación de una nueva sociedad en Ameri
ca Latina señala cada vez más frecuentemente .la via del socia -
lismo; se t rata de un socialismo que nc ignora las lagunas que
se esconden en numerosas de sus actividades históricas; setra-
ta de un socialismo que intenta evitar los clichés y los esque-
mÍs pre-de5erminados y que iitenta de ran ra creadora, encon -
trar .sus propias vas.
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Pero el proyecto relativo a una sociedad diferente-
lleva implicito la creación. dé un "nuevo hombre" que sea más li
bre, ,más libre de, toda clase de servidumbre que le impiden for-

-" jar su prgpio destino. Esto nos. llevara poner en cú stión las
ideologías de . las, clases dirigentes -que encierran un ciertos
elgmentos cristianos;- que es responsable. de la formaoión que el
hombre :adquiere hoy. en nuestra sociedad.' A pesar d todo, la -
creación de una socied-ad diferente y de un "hombre nuevo" no se
rá auténtica si no es la obra de los' pueblos oprimidos; para .~-
llegar a este resultado, es preciso tomar como punto de partida
los valores cue so'n pr opios de estos pueblos. La pueste en -
cuestión'radic'd1 del orden existente y la supresión de una cul-
tura de opresión deben hacerse por los pueblos mismos. Es la _ú
ica -manera ce Llegara una revolución social.

b) Una aNueva Comprensión de la Polítiéa

Diversos acontecimientos políticos que ham modifica
do profundamente la historia, el desarrollo rápido de la ciencia
y de la dominación de la naturaleza que de ella se desprende,el
empleo de iuevos instodos para llegar- a comprender la -realidad -
social, asicomo todos los cambios culturales que tales hechos .
suponen, han favorecido la cnciancia política de.la humanidad..
La práctica social del hombre contemporáneo está llégando a su
madurez. Háblamos aquí de un' hombre que es más conciente de -
los factores que condicionan y limitan su vida en la sociedad

y. 'que además es conciente de qe es un sujeto activo de la His-
toria. Esta conciencia política:se -hace penetrante:cuando se a
gudiza la contradicción entre una 'aspiración.creciente a la li-
bertad y a la justicia más efectivas y a un orden social que -
dice.reconocerlas jurídicamente, pero que., en realidad se las -
reht)sa de multiples maneras a clases sociales, a pueblos ente -
ros, a minorías raciales. Corio Žesultado de esta búsqueda en -
un espíritu combativo para encontrar las verdaderas condiciones
que permitirán cgntruir una 'sociedad maás libre y más justa; co-
mo resultado también que supone la dura critica sobre toda i -
deología que busque una justificación ideológica que quiera es

qonder li situación cruel y conflictualo

Esta opción en favor de los pobres siignifica que es
necesario tomar otra posición en el mundo político. Esto signi
fcla que és necesario hacer una opción socialista revoluciona -
riá y que es preciso asumir una tarea .política a-todos los nive
les; e sta tarea es ms científica y mayor fuente ,de= conflictos

cosa que noparecía ser én los Primeros tiempos del comproIso
políticoe

Por muchos años, se, ha. considerado que la política
era,,un aspecto de la vida. Era un sector de lavida humana, al

L ~... mismo nivel que la.familia, la vida profesional o las diveisio-
asi pues, uno se dedicaba a la política durante los -momentos de
ocio cuando.no hace otra cosa.. Otras veces se, decíe que la po-
lítica era el. campo d e. algunow hombres que estaban llamados a a
sumir. esta responsabilidad. Pero.hoy.los que han elegido el -
compromiso de liberación encuentran que la política ,.es una di -
mensión que engloba todas las condiaiones de la vida humana. Es
el contorno global y la arena común del desarrollo humano. No
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es. sino tomando como punto de partida la universalidad de' la -
política en una perspectiva revolucionaria que se puede com
prender en el sentido más restringido del.término -un~sentido
que define precisamente la política como siendo la orientaóión
del poder político-. A partir de:este momento toda situación
humana tiene-una, dimensión política. El hecho de hablar de la-
dimensión política rio excluye la naturaleza multidimensional
del hombre, sino rechaza toda compartimentalización de la vida
esteril al nivel social porque aparta la atención de les verda--
deras condiciones que pueden asegurar el.desarrollo de la vida
humana. En el contexto político el hombre es un ser libre y
responsable que se _encuentra en relación con la naturalez, y
con los otros hombresque toma 'en sus manos las riendas de su
destino y que transforma la historia.

ýn r egla general los c ristianos se han mostrado in-
sensibles incluso hostiles ante lá. racionalidad éientífica de -
la política y éllo es debido a la o ientación a-histórica que e
llos han recibido en "principio". in embargo, los que se han`
comprometido en la lucha, por una sociedad diferente s ienten co-
mo urgente conocer mejor los mecanismos del beneficio privado
de la sociedad capitalista. Es conociendo estos mecanismos que
pueden llevar una acción más eficaz. Una discusión vaga y lri
ca sobre la dignidad humana y que no tome en cuenta las verdade
ras causas fundamentales del orden acial existente y las condiý
cnoas.ne:cesaris par-lidonstruccióñ"de' üria sociedad más justa
no lleva a ninguna parte y a largo plazo, no. es sino uni medio -
de engañar á los otros y de equivocarse a sí mismo.

La; racionalidad científica estando aún en sus r.ime
ros balbuceos eg real porque existe ex exigente., pero también
necesaria. - El hecho que el -hombre de hoy se inserte en la hisZ
toria y la sociedad se hace conciente de los factores econ¿ni-
cos. y socio-culturales que^ han modelado la sociedad, y le permi
te ver las causas fundamentales de la miseria y de la desola
cion en las cuales viven los pobres de los países pobres. Por,
cierto no es fácil para los cristianos adquirir esta nueva men,
talidady el-proceso seguirá difícil. Pero empiezan, sin embare
go.a renuñeiar a ciertas medias-verdades quçhan tenido algún
exito en no pocos medios cristianos; veamos un ejemplo "no -
sirve de nada nodificar las estructuras sociales si no se casi -
biá el corazón de los hombres". Se trata de una media verdad
que no reconoce que el "corazóin" del hombre cambia cuando hay -
modificaciones sociales y culturales en la sociedad donde él vi

-ve. Esto s ignifica que existe entre la conciencia humana y las
estructuras de la ; ociedad una dependencia recíproca y. unas exi
gencias fundamentadas sobre una unidad básica. Los que piensan
que una modificacitn de las estructuras producurá automáticamen
te nuevos hombres n- son menos "los protagonistas de ciertos me
canici smos" que los que piensan que una modificación a nivel de
"la persona" garantiza una transfcrm,ýción social.. Todo modo de
,pens ar que. se sitáa a nivel del mec icismo es irreal.

Est4 probMdo qr lo más difícil para el cristiano -
que se meta abiërta y 'nterámente del lado de los. pobres y de -
los explotados y que se compremete en la lucha del proietariado,
es el carácter de cor.flicto que st práctica social adquiere en
este contexto. Actullmerte, la política implica confrontaciones
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en las cuales los grados de violencia son variados, entro gru -
pos de personas y entre clases sociales que tienen intereses o-
puesto., El hecho de ser un "artesano de la paz' no aparta al -
individuo de estar presente en estos conflictos, sino que exige
más participación con. el fin de sobrepasar las causas fundamen-
tales; para esto, es necesario comprender que no hay. paz sin -
justicia. Esta exigencia es difícil y poco reconfortante para
los que prefieren no ver las situaciones o la aplicacicn satis
fecha de medidas paliativas. También es difícil para los que
confunden con la mejor buena voluntad del mundo el amor univer-
sal y la ,armonía ficticia,

-No es menos cierto que la Biblia nos manda amar a -
nuestros enemigos. En el contexto político de América Latina ,
significa que es necesario admitir la existencia de la lucha de
clases, el hecho de que enemigos de clase existen y que es nece
sario cobatirlos, No nos manda no tener enemigos, sino lo que
nos manda es no excluirlos de nuestro amor. Sin embargo, los .-
mediosc'ristianos no están acostumbrados a pensar en términos -
históricos y conflictuales. Pieferimos uha conciliación iróni-
ca al antagonismo y una. eternidad ,evasiva a un mundo contempord
neo. E'absolutamente necesario que vivamos la paz y pensemos
en términos de paz en medio de los conflictos y es preciso que
descubramos la trascdndencia en la época en que nos ha. tocado -
vivir.

3.- Transformación de la Historia y Amor Liberador

Desde dos siglos, el hombre ha comenzado a compren-
der que es capaz de transformar el mundo en el 'cual vive y seme
jante toma de conciencia no ha hecho sino. aumentar con el tiem-
po. Estd experiencia ha. cambiado el curso de la historìa y ha
influenciado nuestra época de manera decisiva. El hombre ha -
descubierto infinidad de posibilidades de vida sobre la tierra,
pero la apropiación, de éstas en benbficio de una minoría ha sus
citado uh séntimiento de frustración y de exasperación entre -
las masaQ'de sposeidas.

Lo que se llamó la revolución industrial ha marcado
el principio de una era de producción rápida y amplia de bienes
de consumo para el hombre y tal producción se basaba sobre la -
capacidad que tenía el hombre de transformar la naturaleza de -
una manera desconocida hasta el presente (16). El descubrimien
to de las ciencias experimentales había ya empezado un semejan-
te proceso en el campo de la naturaleza; la soberanía de estas
ciencias.no era efectiva antes que se llegara a traducir los co
nocimientos científicos en tócnicas de: tratamiento de los recur
sos mundiales y a satisfacer ampliamente, las necesidades vita. -
les del hombre (17),

Las fuerzas productivas del hombre traspasan todas-
las previsiones y modifican la actividad económica de la socie-
dad de una manera r volucionairia.. Este' proceso se continda y,
no ha. cesado de desarrollarse; es asi due hoy nosotros vivimos-
en lo que se ha llamado la segunda revolución. Todo esto ha da
do al hombre contemporánea conciencia de lo que es capaz de ha-
cer: modificar fundamentalmente las condiciones de vida; esto -
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le ha permitido afirmar de manera clara y decidida su independn
cia con relación a la naturaleza. Pero esto ha supuesto para
los pueblos las más ,grandes diferencias que jamás se hubieran i
máaginado.

Es un hecho que uno de los efectos ms incontrola -
bles de iT revolución industrial es el reemplazamiento progresi
vodel hombré porla maquina.. Esto ha creado un sur-plus soci.
marginalizado coi relaclón al potencial que representa la pro-j
ducción de li riuipza; lo que se llaÍa el "ejército industrial
de reséevã" estOde hecho constituido por un número incesante
de marginados que no pueden ser absortós por el sistema. Es so
lamente en el siglo XIX , un poco tarde sin duda,que se tomó
conciencia del sto social de este ritmo·acelerado de industries
lización y.del boom tecnológico que era su corolario. Es más ,
como el progreso. tecnológico y el nivel de vida en los paises
desarrollados ha crecido sin cesar, este proceso se acompañŽde
una división-del trabajo internaional que entraña .dificultades
gigantescas entre las naciones,como ha sido ya señalado en el'
párrafo precedente.

Por eso, si es exacto que la revolución industrial
haya dado al hombre de. hoy el poder único de transformar la na,
turaleza, es también exacto que ha hecho más agudas las contra-
dicciones de lasociedad desde el punto de bista de crear una si-
tuación de crisis internacional que las medidas de fuerza dejan
de estar ocultas.

Las consecuencias de la revolución industrial nos
permiten comprender mojor la importancia de otro proceso histó-
rico que ha comenzado alrededor de la misma ópoca y que nos ha(
dado otra dimensión del trabajo de transformación del hombre, .
Nos referimos a la dimensión política. La Revolución Francesa
ha probado que era posible transformar profundílente el orden -
social existente. Proclama el derecho para cada hombre de par-
ticipar en la conducción de la sociedad, a la cual pertenece.

Los que han vivido estos acontecimientos en sus co-
mienzos eran perfec-tamente conscientes de estar asistiend.o al-
nacimiento de una nueva era históriòa caracterizada por la ra
zón critica y la libertad de transformación del hombre (18). To
do esto prepara un hombre iferente, más señor de sí mismo y de
su propio destino en la.hitoria; todo esto prepara un momento
histórico que por otra paree seria imposible de comprender si s.
se le separa de la naturaleza y de la sociedad. Enefecto, la
revolución industrial y la .revolución política aparecieron más
y más claramente no corlo dos procesos que el azar ha querido si
no como dos movimientos int rdependientes.

Se distinguen ms y más claramente las implicacio -
nes mutuas de estos dos movimientos a medida que se van desa -
rrollando. La transformación de la historia supone simultánea-
mente la transformación & lný naturaleza y de la sociedad. Esto,
es lo que nosotros llamamos una practica histórica. Esba préýt
ca histórica encierra u a n.ueva conciencia de la significación
de las expresiones "acGivi ad económica" y "acción poÁitica";su
pone igual también una 1 ~ - - ^ar hombre o mujer en la
histori-, Pero hablar de :a trnnsformacio"I 1 Ja historia si -
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tuándose desde el >jnto de vista de los pueblos dominados, opri
midos, de los pobres de este mundo nos conduce atener una prác-
tica liberadora; esto nos viene a decir que nosotros comproba -
mos que algunas cosas se nos escapan en la transformación cuan-
do las consideramos desde el punto de vista de la minoría de la
humanidad que posee la mayoría de. los rmedios científicos y. téc-
hicos asi como'el poder político en el mundo actual. Por lo -
cual e sta práctica liberadora toma una perspectiva de subversi-
va. Elemento subversivo de un orden social en el cual el Po -
bre? el "otro" de esta sociedad , comienza apenas a levar la voz
(19).

La cuestión no es implemente un crecimiento de la -
racionalidad. de la. actividad economica o de la mejora de la or-
ganiación social, sino a t ravés de todos, 'un préblema de justi
cia y de ampr. Los términos son clásicos'y puede se-r que.sean
poco emQleados en-un lenguaje puramente político, pero nos-re -
cuérdan la importancia y la dimens=ión del problema humano que -
esta en juego. Nos recuerdan que hablamos del hombre, de nacio
nes enteras que sufren de la miseria y de la explotación, que -
no pueden disfrutar de losderechos. fundamentales del hombre y -
que saben apenas que sor hombres. Es por eso, en la medida en
que la práctica liberadora se funda verdaderamente en una soli-
daridad auténtica con los- pobres y los oprimidos que será una -
pracfical de amrlo o un- amor verdadero, eficaz e histprico hacia
los hombres. Será una prética de "amor al projimo y así mismo
una practica de amor a Cristo que se identifica con el más mise
rable de nuestros hermanos Toda tentativa que intentara:sepa-
rar el amor a Dios del amor al .prójimo entrañaría aptitudes em-
pobrecidas en un sentido o en otro.

Ser'a facil oponer una "practica del cielo" a una -
práctica de la tierra" o viceversa. Es fácil pero actuando 'de
esta manera no- somos fieles a la Biblia de Dios que se hace hom
bre. Es por esta razón que nos parece más auténtico y más pro-
fundo hablar. de una práctica ;de amor que se funda sobre -el amor
grstuito y libre del Padre que ha hecho el' mismo la historia. -
con los pobres y desfavorecidos y por é Llocon todo los hom-
bresy
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II.,- CREER PARA UOMPREDli.JR

La opción para el pobre, para los grupos sociales -
oprimidos y por las luchas del proletariado latino-americano ;
una n eva forma de percibir el mundo político, asi como las exi
gencias de la praxis, histgica de liberación nos sitda en un
mundo diferente. Todo esto conduce a una nueva experiencia es-
piritual dentr.o de la misma praxis. Esta experiencia es la ma-
triz de la nueva comprensión del mundo el regalo gratuito de -
Dios que penetra en la existencia humana tr rnsforrándola.

*l.- Dios y el Pobre

El compromiso de .liberación es el lugar de una, ex -
periencia espiritual donde volvemos a encontrar- el gran tema -
profético del Antiguo Testamento y de la .esnefanza dé Jesds:
Dios y el Pobre. Conocer a fios es hacer justicia. Es estar -
en solidaridad con el pobre, con el pobre que existe hoy: la -
persona oprimida que pertenece a la clase; raza, cultura, opri-
mida, Teniendo al mismo tiempo una gran relación con un Dios
que me ama. ante todo y gratuitamente , me despoja', me deja des-
nudo, universaliza mi amor por los demás y lo hace gratuitamen-
te. Es por eso que en la Biblia no hay auténtica adoración a -
DiQs pi no hay solidaridad con el pobre.

a.) Vivir con respvecto al Espñri tu

El compromiso de liberación conduce i[ una · experien-
cia original cristiana, que no lleva solamente posibil'idtades y
promesas sino también obstáculos y caminos difícilies Para la
vida de.la fe no existe un caniinb triunfal o confortable, Hay-
cristianos que absortós por las exigdneias políticas de. un com-
promiso de liberación, experimentan la tensión producida, entre
la solidaridad con el oprimido y su afiliación con la Iglesia,
en la cual muchos de sus miembrosstán ünidos al orden estable-
cido. Pierden el dinamismo de su fé y sufren una angustiosa di
cotomía- éntra ser cristianos o actuar políticamente. Es adn -
mas cruel la situación de los que ven desaparecer su amor por
Dios, mientras el amo'r entre, los hombres que los motiva a ac -
tuár, es un amor que lo origina y lo mantiene el mismo 'Dios. Es
pues un amor =que no sabiendo cómo mantener la -unidad exigida -
por la biblia pierde el sentido que debería tener.

.Tales casos existen. Es fundamentalmente la hones-
tidad la que nos hace reconocerlos. Estar presente én estas zo
nas fronterizas de la comunidad cristiana donde el compromiso
revolucionario es msintenso, no*es estar en aguas serenas. Es
necesario hac. r' än"lisis variados y lúcidos. los factores que
intervienen en el tema son multiples. Los cristianosi comprome
tidos con el proceso de liberación'están sujetos a muchas pre -
siones; tampoco estan exentos de un cierto romanticismo, de ten
siones emoticas, o posiciones doctrinales ambiguas, lo cual les
conduce aveces a retirarse o- a encolerizars. Hay otros cris-
tianos que se refugian confortabléíente en la "ortodoxia" y ha-
llando una seguridad dentro de esta pósición'sin tomar ninguna-
posicion en nada.; se contentan con levantar un dedo acusador -
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de cuando en cuando. _

La dificultad es real, pero las sol.uciones arecen
en el corazón-mismb del problema. Existen medidas protectoras-
que impiden unarespuesta r pida y clara, mrnifestando al mismo-
tiempo un olvido de la- urgencia y seriedad de las razones que -
conducen a un compromiso con los explotados por un sisteiýa cail
e inhumanoé Resumiendo; exiseuna desconf ánza b sica en el -
poder del Evangelio -y de la fé. Donde la proclamación del Evan
gelio aparece sumergida en hechos puramente históricos, debería
surgir la reflexidn teológica y la espiritualidad, asi como un
nuevo dndoctrinamiento del mensaje -cristiano, no-encarnado, di -
suelto en nuestro "aquí-hoy.1 Evangelisar, escribía Chenu, es
encarnar el Evangelio a tiempo, Ese tiempo es hoy oscuro y con
fuso sólo para aquellos que sin esperanza no conocen o dudan en
creen que el. Señor esta presente en el tiempo.

El conpromiso de liberación 'significe þra muhos -
cristianos hoy una ahtténtica ezperienéia espiritual, en el sen
tido original y b•blicb del término: una vivencia en el Espíri-
tu que hace que nos reconozcamos hijos libres y creativos del -
Padre y hermanos de todos los hombres ("Dios ha enviado al Espi
ritu de su:Hijo a nuestros corazones gritando :Abbal !adre!)
Sblamente mediante signos genuinos de amor ysolidaridad será e
fectivo nuestro encuefro con el pobre y el explotado, y sola -
mente mediante ellos encontraremos a Crist. ("Lo que hiciereis
por el íltimo de mis súhditosslo harés.por mí").. Nuestra nega-
ción de amor y solidaridad -se-ra unrechazo a Crisfo .("Lo que no
hicieréis por el dltimo de mis súbditos , no o haréis por mí").
- pobre, el prójimo aparece como una revelación total del otro
Esto es lo que supone una vida, vivida en presencia del Señor
en el vértice de la actividad política que reconoce que este ti
po de. vida conduce al conflicto y a las exigencias de la racio-
nalidad científica.

No estamos a costumbrados a esto. Cremos que una ex
periencia política es algo que ha de. quedar al margén de las si
tzaciones humanas tan i4puras como lá política. Sin embargo,
nos movenos en esa dirección al encuent-ó con el Serior no con

i el"pobre aislado"; bueno, sino con el oprimido, con el miembro-
de una clase social o raza, con la cultura que lucha ardientem-
te por sus derechos mas .elemehtales y por la construcción de u-
na sociedad en la que. sea posible vivir como personas. La his-
toria es el lugar donde Dios revela el misterio de la persona
Su palabra nos llega en la medida que estamos insertados en el
proceso histórico. Pero la historia, es.una historia de con -
fli-ctos con confrontaciones de ihtereses, de luchas por una jus
ticia mayor-, de marginalización y explotación de la gente, y -
del deseo de libertad, En esa historia, escoger el camino. del
pobre y de las clases explotadas, el identificarse. uno mismo -
con su dastino-y compartielo,. es querer hacer de ella una autén
tica historia da hermandad. No existe otra forma de recibir el
don gratuito de la hermandad. Es escoger la cruz; de Cristo: en
espera de su resurrección (22). Es lo É,ue celebramos en la ruca
ristía; en .ella- expresamos nuestro.. deseo de hacer nuestro ·.el
sentido que Jesds- le dio a su vida, y de recibir del e spíritu -
el don de amar como El amó.
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Es en estas condiciones concretas donde el proceso
de conversión evangélica y el centro de toda espiritualidad -
tiene lugar. Convertirse significa salirse de suno -mismo y abrr
se a Dios y a los demás. La conversión implica una.ruptura, y

--en particular tomar un nuevo cam.no (21)'. Es Iprecisamente por
esta razón que la cnversión -no es una a'ctitud. "intimista", y -
privada, sino más bien, un proceso que se desarrolla en un me-
dio socio:económico, político y cultural, donde vive cada uno -
y que hay que transformarlo.

E:» encuentro de Cristo en el pobre constituye una -
experiencia espiritual autónticap El vivir en el Espíritu es
la unión del -adre con el Hijo, Dios y el Hombre, la unión en'-
tre los hombres mismos. Los cristianos se comprometieron a una
praxis histórica. de "ibéración, intentando vivir una comunión
'el amor d (e Cristo en solidaridad con el pobre; 'la fe en nuestra
-cóndición de hijos de'. Padre, en la labor de forjar una socie -
dad de hermandad. y finalmente la iesperanza de la salvación, de
Cristo en nuestro compromiso por, la liberación del oprimido,

Esto ocurre a un creciente número de cristianos, lag
cos, obispos, religiosas y sacerdotes, de Latino América Ha -

ýblamos de una experiencia unificadora, que a menudo es empobre-
cida cuando intentamos expresarla: Quizás debido al empleo de-
teologias que tienden a separar e incluso a oponer ]los diferen-
tes elementos de esta experiencia; quizás por.una actitud de de
fensa adoptada por ciertós sectores de cristianos que ven en la
literación un interrogatorio real de sus privi:2-gios en el or -
den social reinante,, Hablamos de una experiencia cristian que
no está exenta de identificaciones simplistas y de reformar las
sobre -simplificaciones, pero para alguien que intenta con..auda-
cia y profundidad vivir en Cristo y al mismo tiempo tomar den -
tro de é7l mismo la historia y la injusticia de la gente .pobre -
del continente, cuanto más capaz sea de expresarse coñ autenti-
cidad y liberándose de particularizar el lenguaje, su contribu-
ción coienzará a ser más fecunda para toda la comunidad cfistia
nao

El Magnificat expresa bien esta espiritualidad de -
liberaci6n centrada en Dios y el pobre. Una canción de. Acción
de Gracias por los dones de Dios, expresa humildemente la ale -
gria de sir- amado por El: "Alegra mi espíritu en Dios mi Salva-
dor, ha cuidado tan tiernamente de: su siervo, humilde coio es,

-.ha tratado conmigo tan raravillosámente , e 1 Señor, el Poderoso"
Al Misio tiempo, uno de los textos del Nuevo Testamento es el -
que contiene' las mayores implicaciones en lo referente a la li-
beración y a la esfera poltica Esta acción de g'gracias y esta

::alegría estáñ elacionadas muy estrechamente con el Dios que 1i
bera al: pobre y humilla al 'poderoso. "El ha derrocado de sus -
tronos a los poderosos y ha elevado al humilde.' Ha satisfecho

_.al pobre. con cosas buenas y ha echado al rico con las manos va-
cias"' 'El futura de la historia pertenece al pobre y al explo-
Lado. La verdadera liberación será trabajo de los oprimidos-mis
mos; con ello el' Señor salva, a la historia. La espirtualidad -
de liberación tendrá coro punto re partida la aspiritualidad -
del desposéido ' '
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b) Pobrezay Solidaridad

Praxis de liberación es volverse más duro e inquisi
tivo. De ahora'en adelante esto constituirá el encuadre políti
co, bien entendido, donde el cristiano que está comprometido -
con el pobre y con la liberación de la clase explotada pensara
mediante su fe y la vivirá. Para ello tendrá.que atravesar por
una exigencia fundamental de la Biblia: la pobreza. Este reque
rimiento significa una identificación con Cristo, que vino al -
mundo para anunciar la Buena Nueva al pobre y liberar al cprimi
do. Lo que el cristiano ha de encontrar le sorprenderá (22).

La pobreza tal omo se la concibe y experimenta den
tro de la Iglesia es prisionera de la vida religiosab Es la -
prisionera de un estilo de vida del voto de pobreza. La pobre-
za, a pesar de su pureza de intención, se ha convertido en algo
exclusivo, en una propiedad privada, para ciertos cristianos que
a veces dan laiimpresión de que se sienten ricos en su pobreza.
Se dice que un cristiano común no está llamado a la vida de po-
breza. En pequeñas dosis, en forma de una cierta sobriedad de
la vida, es aconsejable; pero no es un precepto, ni algo que de
fina limitadamente a un cristiano. Para algunos cristianos es-
to no ha resultado una mala división.. Los cristianos que vivían
bajo un voto de pobreza, eran consiearados como los que vivían-
en un estado espiritual de perfección, habiendo renunciado a -
los bienes materiales de este mundo. A otros crisgianos no les
disgustaban los bienes mundanos y sus placeres, pero ellos se -
conformaban con pagar el precio de estar e n un plano inferior -
de acuerdo con los principios cristianos. No obstante, su si -
tuación en el mundo les permitió soportar al primer grupo con -
limosnas. Por lo cual todos tenían sus ganancias, excepto el E_
vangelio.

La pobreza era proclamada como el ideal cristiano.
Pero con esta afirmación como generali ad, se abrieron las puer
tas a todo tipo de errores. Por lo tanto, si cuando nosotros -
leemos la Biblia, la pobreza material aparece como una expre -
sión sub-humana causada por ]a injusticia y el pecado, la pobre
za como estado, no puede ser un ideal cristiano. Sería como de
sear para la humanidad algo considerado degradante, además,esto
pondría las exigencias del Evangelio en oposición al deseo de -
la humanidad de liberarse así misma de su dependencia a la natu
raleza, al deseo de eliminar la explotación humana, y crear me-
jores condiciones de vida para cada uno. Ni el mínimo de todo
esto sería justificado aún involuntariamente, la situación de -
inuusticia y explotación que es la causa fundamental de la pobre
za, pobreza real, que la gran mayoría, de la humanidad suffe.

Pero el testimonio de pobreza y la reflexión teoló-
gica sobre ella comenzaron a cambiar.-en los último.s años, la -
primera presión para el cambio se originó en las comunidades re
ligiosas y concentraron su espiritualidad en una vida de pobre-
za y contemplación, este doble perfil no fue una pérdida total,
su fruto está todavía presente, aunque en un contexto diferente.
La presión para el cambio se extendió a otros sectores de las -
órdenes religiosas conduciéndolos a re-ver los orígenes del vo-
to de pobreza y a enriquecer su significado. -Huy pronto esta
presión por el cambio sobrepasó los limites de las órdenes reli
giosas. La convocación a un testimonio real y radical de pobre
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za fue oída por amplios sectores de cristianos que vieron en e-
lla una característica genuina de la vida conforme al Evangelio
Asi fue como comenzo a-ser un problema a enfrentar por la tota-
lidad de la Iglesia, .un problema crítico, beligerante hácia el
cual cada contra-testimonio es'materia de pobreza.

No era una simple vinculación a una extensión de la
exigencia de- vida pobre, raucho menos una mecánica de 'plicación
de la "pobreza religiòsa" a otros sectdres cristianos. Toda la
forma de vivir y concebir la pobreza cambió y sigue cambiando.
Solidaridad con el pobre, compromiso con la liberación de las -
clases explotadas y entrada enel mundo político, todo conducía
a una re-lectura-del Evangelio. Ciertamente, sólo una crítica
que partiera de una praxis liberadora nos permitiría re-interpre
tar el evangelio y condenar la función ideológica llevada ade -
lante por las forrnas como se comprendía la pobreza. Medellín a
poyó este esfuerzo de<acercamiento al evangelio que tambie fue
respaldado con las nuevas experiencias de numerosos grupos dris
tianos.

La pobreza cristiana comenzó a ser experimentada ce
mo un acto de liberación y amor por el pobre de este mundo, so-
lidaridad con.ellos yprotesta contra la pobreza en la cual vi -
ven, identificación cpn los intereses de las clases oprimidas,
y domo' desafío za la "explotación de la cual. son víctimas. Si en
definitiva la causa rmás profunda de la explotación y alienación
es su egoísmo, la 'razón fundamental para la pobreza voluntaria
es el amor al prójimo. La pobreza -resultado de una injusticia
social que tiene en el pecado sus mís profundas raíces- es asu-
mida, no en función d e hacdr una vida de ideal sino como testi-
monio contra .el:mal que represanta. En la misma forma Cristo -
asumió la situación de pecado y sus consecuencias, ciertamente,
no para idealizarla sino para vivir e identificarse con los hom
bres y para redimirlos del pecado. lo hizo para luchar en con-
tra del egoísmo humano y abolir tQdt injusticia y. división en -
tre los hombfes. El realiza. esto para suprimir las condiciones
que producen eljrico y el pobre, explotadores y explotados. El
testimonio de pobreza que es vivido como una aut(ntica imita -
ción del mundo no noà :aparta.del-mrndo, .sino por el contario -
nos ubica en el mismo corazón de una situación de robo y opre -
siCn,- y desde ese mismo corazón anuncia la liberación y la comu
nión plena con el Señor. La pobreza espiritual Vivida como una
total entrega a Dios es anunciada y vivida.

2.- La Comprensión de la Fe

La raíz de toda teología es el acto de fe. Pero nó
como unamera aceptación intelectual del mensaje, sino como una
aceptación vital del don de la Palabra, escuchado en el seno -
de- la comunidad eclesial; como un encuentro con el Señor, y vi-
vida como el' amor hacia el hermano y.hermana. Esto es precisa-
mente, vivir-en el Espíritu. Esto es el sentido de la existen-
-ia cristiana tomada en su .totalidad. Aceptar la Palabra de -
Dios, hacerla vivaen una forma concreta es el punto, de partida
de la fe.
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Este es el sentido del Credo ut inteJligm de'San An

selmo, como elLo expresa en su célebre texto "Yo no pretendo

Señor, penetrar tu profundidad, porque mi intelitencia nunca pO

dría comprenderla . completamente; pero me gustaría en un cierto

grado comprender, tu verdad, que mi corazón-cree y ama. No pre

tendc/comprender para cre'er , -sino creer para poder comprender-
Tèngo la' certeza=.de~que si no creo no sdré jamás capaz de com -

prender" (rologion, fin del primer capítulo).

La primacía de Dios y de la, gracia dieron al traba-

jo teológico su -razón de existir-. Esto explica el hecho de -

que, cuando el cristiano busca comprender su fe lo hace final -

mente imitandoa.Oristo, es decir, para sentir, pensar y hacer

como. él hizo. Una auténtica teología es siempre espiritual co-

mo los. Padres de La glesia lo. afirmaron. La vida de fe es por

lo tanto no sóo elo punto de arranque. sino e 1 punto de llegada
de cualquier proceso teológico. Creer y comprender están en u

na relación circularc

a) Te ología yR, Ra~oñ lidad

La eolog p siempre ut.iiza la racionalidad, sin em

bargo, tologla y rac önalidäd no son identificables. Esta ra-

cionalidad forma part del mundo cultural dJel creyente. Toda -
teología se plantea el. proble~ña del signifiados de la Palabra -
de°Dios, para, la historig presente. E intenta contestar desde

el punto de vista de nuestra cultura., de los problemas que los
hombres y mujeres de nüestro tìem o -e .plante-n. Es. desde éste

rundo cultural que áe formula el Evangelio y el Mensaje de, la
Iglesia. a nuestros contemporáneQs y a nosotros mismos.

Iacrisis d; racionalidád

Esto es precisamente.l·o que la Teología Tomistica -

pretendió hacer` cuando encaró anidzmente, la filosofía aristote-
lianay la visión de mundo que ella scponía. A través de ellá-E

entramos en una nueve, forma de comprender el sentido de j.a fe

Hoy somos testigos de una brisis de:'racionalización que tradi

cionalmente era- utilizado en teología4 La* cuestión ha sido es-

tudiada detalladamente yý sus causas :han sido -claramente identi-

ficadas; es por ésto que no creemos importante entrar aquí en -
detalles. Esto ha originado un cierto eclecticismo filosófico,

que es una de las características de una cierta teología contem
potá nea.

Hacemos uso de diferentes racionalidades en nuestra
experienciá de fe, Estó taumbie.ta dado origen a. algunas inves-
tigaciones que tratan, nó de construir un imposible sistema teo
lógico unitario siio de énontrar nuevos caminos, reformular
laPalabra (23). En un sentido riás radical, posiblemente esto

ha proocado algunos cuestionaientos conpreferencia..al conoci-

mient; 24) este problema puede no -ser explicitado con el pen-

samiento ±cólógico, pero .puede scr urgente en el cuestionamienÁ
to personal. ¿Cuáles son los supuestos teólóticos a la reali -
dad histófica? ¿Cuál es el peso de la situación eclesiática -
en nuestra sociedad y en nuestra reflexión teológica? O para
decirlo con una expresión de moda hoy, de dónde habla el teólo-

go? ¿Por qué y a quién habla? Estas preguntas han conducido a
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una cuestión capital. que se pregunta siempre cuando se acaba
una era para comenzar otra: ¿qué es teologizar? ~

En este interrogatorio el conocimiento científico
juega un papel muy importante, especialmente cuando entra en el
campo históricoy sicológico. Las .ciencias son la expresión de
la razón'humana que nos descubren aspectos de la naturaleza y -
del hombre'que se evade de otras formas de aproximación a estas
realidades, y que consecuentemente , no puede ser rechaza por -
la teologia. La reflexión filosófica mantiene toda su validez,
incluso cuando se abre a nuevas posibilidades y gana en riqueza
en diálogo con otros científicos, Contesta la-s cuestiones que-
no, son 'del campo cientfico y contribuye en su conocimiento his
tórico y en el papel liberador y-creativo del hombre.

Dos p~- cetiÍvas -

Este carácter complejo y pluridimensional del cono-
cimiento humano es puesLo en judgo en la praxis histórica de li
beración y contribuye a hacer de dicha praxis algo más eficien
te. Está también presente en la fe la solidaridad con el pobre
y el marginalizado.

Sinceramente, una buena parte de la teologaa contem
porénea parece haber surgido del desafio del no-crvente. El -
no-ci'eyenie se cuestiona sobre nuestro mundo religioso y exige
de él un renovamiento y una. profunda purificación. Benhoefer-
tomó este reto- y formuló agudamente la cuestión que muchos teo'
logos se esfuerzan en contestar hoy: ¿cómo anunciar a Dios en
un mundo que se ha hecho a dulto (Iundig)?

En un continente como América Latian,. el desafío no
nos llega principalmente del no-creyente, sino de la no-persona
.esto es, por aquel que no es reconocido como tal por el orden -
social existente; el pobre, el explotado, aquél que sistemática
mente es privado de ser una ý rsona, aquél que a`penas sabe si -
es una persona. La no-persona se pregunta antes que nada, no -
sobre nuestro mundo religioso sino sobre el mundo económico, so
cial, holitco., cultura., a pesar de haber sido hecha la llama-
da de la transformación revolucionaria en la misma base de la
sociedad deshumanizadora; nuestra pregunta entonces, no es cómo
dar a c onocér a Dios en un mundo adulto, sino cómo anunciarlo
como Padre en un mundo no-humano. ¿Cuales son las implicacio -
nes al decir a una no-persona que el os Hijo de Dios? Estas ps_
guntas fueron ya hechas en el siglo XVII a Antonio de Montesi -
nos, Bartolomé de las Casas y a muchos otros, después de haber-
se encontrado con los indígenas americanos. El descubrimiento
del otro, del explotado, ha conducido a una reflexión de las e-
xigencias de la fe, en contraste con la reflexión que ha tomado
lugar junto al dominador, como por ejemplo Gines de Sepdlveda
(25)o

Hoy el marco histórico es diferente, el análisis so
cial es diferente, pero es:amos siendo testigos d9 un redescu -
brimiento del pobre en Latino-América. Hacernos solidarios con
él es entrar concientemente en el conflicto histórico, en la lu
cha entre países, entre clases sociales. Significa también en-
trar al lado del dominado, del oprimido, Pero uno no puede -
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cuestiona real yente el sistema social que crea y justifica la

situación, 'a no er que participe en el esfuerzo de su trans

`fornaáción radical y forjar una sociedad diferente. • Entrar en

la praxis de liberación signiic,, -brazar lo que llamamos an-

terioreflte e caráicter complejo y pluridirensional deJ/cçinoci-

-miento humano significa en un iltimo) análisis, entrar en un -

mundo culräl édiferente,

b) Praxis de liberación y comprensón de la Fé

El compromiso en el proceso de liberación introdu-

,ce al cristiano en. un-mundo. que no le es muy familiar, y lo .de

safía con un cámbio.;.óualitativo.;. cuestionamiento radical del -

orden social y su teología, una ruptura con la vieja forma de

conocer las cosas. Todo ello contribuye al hecho de que cual-

quier otra reflexión teologica comenzada en otro contexto -cul-

-:tur'1 diferente tiene poco significado para él.. Otras refle

xËine teulogcas le mastrarýn como comprendieron su fe 'otras

gomariidades cr"istianas, y las formas en las que exprésaban su

feÁpueden sdervirle, como puntos generaIes de; referencia, s;. ý

bien coitinuarpn de jándolo teológicamente un huérfano; ya que
no le hablan en una lengua clara y expresiva exigida por la ex

periencia cristiana y humana en la que vive.
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TEORIA Y PEAXIS

Sin embargo ~ al mismo tiempo, las réices de uh nue-
vo tipo de comprensión de la fe han nacido de" las mismas expe r
riencias.. Ha aprendido a atar en ellas de una manera diferente
teoría -y praxis.

Hoy dia vemos algo que aparece-como un rasgo funda-
mental de la conciencia contempornnea; el conocimiento se diri-
ge hacia la transformacin., 'La historia que indisolublemente -
incluye la naturaleza y la sociedad se ve tanto como el objeto
de cambio 'y de transformación que c orno un agente para la auto -
transformación. Vicus tenía costumbre de decir qie un hombre s.
lo sabe las cosas que hace. Al hombre moderno le gusta averi -
guar la verdad con el fin de darle una realidad consistente. Un
conocimiento -de una realidad que no conduce al cambio de dicha
realidad es una interpretación no averiguada_ y no tiene la con-
_sistencia recuerida por la verdad .

Dicho camino; realidad histórica resiste al. campo' -
de aplicación de verdades abstractas e interpretaciones idealis
tas, y se hace el tefreno privilegiado'del cual el hombre sale
y al cual vuelve en el proceso del conocimiento.

- La teoría de, transformación de la historia no es el
momento en que una teoría bien concebida y clara toma una forma
"baja y degradada, sino mejor, se hace :la matriz y la fuerza ge-
ne-ratiiz de un cònocimiento auténtico y de modo decisivo prueba
su valor real. Es la base sobre la cual el hombre crea de nue-
vo su mundo, lo construye, conoce la realidad que le rodea y so
conoce y se encuentra a sí mismo,

La Xalabra del Señor aceptada eng la 'f -hoy será en=
tendida y vivida por un hombré que respira esas categorías cul-
turales; eso será un'paralelo de lo que pasó en el pasado del -
hombre que fue condicionado por la filosfa griega.

Conflictos e incomprensiones surgirán fácilmente en
el proceso de empleo de un sistema de rqzonamiento, una raciona
lidad en el campo teológico que es muy diferente de la que se -
encuentra a la raíz de la teología corriente.

Esto siempre fue asi. Aquí podemos acordarnos de -
la hostilidad y de las acusaciones de distorción y "humanize -
ción" que saludaban la adaptación de lá 'filosofía aristot'líca
al pensamiento teolpgico..

En nuesto caso presente; la' tentavia -como otras -
en' el pasado---es modesta -pero la virulencia 'de las reacciones
que provocó, consiguió un nivel muy elevado.

Eso se entiende seguramente mejor si lo-vemos fuera
de la perspectiva 'teológica: es'una parte de una ten.tatira para
defender un tipo de' orden social que no acepta el .cuestionanien
to y la crítica, y mucho menos, la .desaparición del hombre que
este orden oprime aisla y.arruina. Como antiguamente, a pesar
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de su éxito en provocar un- alarde sin base y condenas ocasiona-
les, aquellas actitudes no tienen porvenir:

El porvenir está un las manos de una fe, una comu-
ni4n eclesiástica que no teme del progreso del conocimiento hu-
mano ni del desafío de prácticas sociales, y se deja cuestionar
por ellas y las cuestiona en cambio, enriqueciéndosë misma al -
no .aceptar las cosas sin juicio y bien informada de sus limita-
ciones y exigencias.

Se trata de una tarea muy compleja que toma en cuen
ta muchas líneas de .especialización, los diferentes aspectos
del pensamiento contemporáneo, el científico y el filosófico '
sin los cuales es imposible hoy elaborar un proceso teológico.

--Toma en cuenta, entre otros, esas ciencias que nos proporcionan
instrumentos habilitándonos en-conaar el mundo natural del :que-
fornamos una parte y particularmente arlos que nos permite des-
cubrir su dimensión psicológica tanto como las realidades socio
aulturales y económicas que luchan -por la justicia y la herman-
dad para ser des -ados en calidad de personas.

Tora en cuenta también el pensamiento filosófico -
quq abarca la totalidad de la vida humana:y que mantiene un di•
logo constante con el conocimiento científico.

La tarea de comprensión de la fe solo puede verse
bajo el punto de vista de la. praxis histórica en la que perso-
nas luchan para poder vivir como personas y se inspiran de la -
esperanza en El que, al revelarse El lismo, revala al hombre to
da su plenitud. Eso se inspira de la esperanza en el Señor de-
la-Historia por el que todo ha sido .creado y ha obtenido la sal
vacion.

la Ve'rdad Bíblica -

Entonces se hace necesario releer el Evangelio, Gr1
cias a este, las personas descubrirán algo tradicional, auténti
camente tradicional, que quizás por esa razón se olvidó a favor
de "tradiciones", mas recientes, la verdad del Evangelio se vive
él desespeña un papel.

Tenemosque actuar de manera verdadera como nos lo-
decía San Juan, y esa verdad es Amor. Una vida de Amor es una-
verdadera afirmación de Dios. Geer en Dios no sólo consiste en
una sencilla.afirmación de su existe cia, sino también lleva -
consigo un compromiso en Dios de su propia vida y en todos los -
hombres.

Tener fe significa sobrepadarse.; darse a Dios y a -
los otros. La fe- actua a través de la caridad como San Pablo -
lo señala. Reflexionar a propósito de la fe ea re-pensar una -
fe a la cual se da una consistencia real y que trasciende una a
firmación simple o confesión. Eso constituye un punto de sali-
da con una Promedsa que se realiza a lo largo de la. historia y
que al mismo tiempo se abre -a algo superior. ,La Verdad en la -
Biblia incluye fidelidad, justicia y firmeza. Creer es tener -
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confianza, darse a Dios, ser.fiel. Dios es digno de fe, pues e
es Verdaderc5 porqjue comol pnfeta lo repite muchas vedes en
el Antiguo Testamento, su Palabra es firme; y siempre realiza lo
que promete. El cumplimiento túna sitio en la historia y asi
Dios -parece verdac:ro a través de la historia.

-l Cristo es el cumplimiento de la -iroesa de Dios
que nos hace sus hiños en las acciones y palabras de Jes4s. El
Padre cumple con su Promesa en1a uert:e y la -Resurrección de
Cristo. Ser Cristiano consiste en aceptar que la Promesa em -
piece para cumplirse y, realizarse en un contexto histórico. Ser
cristiano es trabajar para averiguar y hacer cumplirse la Prome
sal del:- adre en la Historia, revelando el amor del madre en el
amor para nuestros hermanos ("Sabemos que hemos pasado de la -
muerte a la vida porque- queremos a nuestros hermanos,), y espe-
rar la plenitud del cumplimiento de lá Promesa.

En la Bi,blia la acción de conocer no está puesta
en un nivel puramente intelectual. Conocer-es amar. La pala-
bra irofética (dabar) siempre constituye un acontecimientl, un
evento; la palabra pronunciada 'en el .nómbre ce Yahweh se hace -
historia. La verdadera. ortodoxia es una ortopraxis.

Teología de y a ProVsito de la Praxis

No intentamos. adoptar aquí la aspiración contemporá
nea hacia una correspondencia mecanica en la relación eñtre co-
nocimiento y transformación y la vida de una vdrdad que se ave-
rigua en-la-historia. Sin embargo, el mundo cultural en el.que
vivimos ños permite descubrir el punto de salida y un horizonte
en el cual podemos delimitar una reflexión teológica que -tic-no
que mguir un camino diferente que necesariamente debe llamar

sus- propias fuentes.

La teología en este contexto será una reflexión crí
tica de y a propósito de la praxis histórica cuando confrontada
con la Palabra de Dios vivo y aceptada en fe; esa fe viene a no
sotros mediante meditaciones históricas múltiples y a veces am-
biguas que hacemos y descubrimos cada dia.

La comprensión de lá fe proceder4 de una- opción y
un compromiso. Sería un p:unto de salida de .una solidaridad -
real y efectiva con las razas discriminadas y las clases-explo-
tadas y las culturas despreciadas y de su mundo verdadero y su
ambienté.

Dicha reflexión se funda en un compromiso en crear-
una sociedad de hermandad justa y tiene que seguir hacióndola -
mas coxiciente:, radical y universal. Este proceso teológico lle
ga a _ser verdad cuando se rodea <e una inserción real, frutuosa
en el proceso de liberación.

La teología entonces, se liberaré de un contexto so
cio-cultural que el rIpide establecdrse en donde los oprimidos
y discriminados del nundo están luchando- para ser aceptados como
personas humanas. La te.ologia llega a ser una fuerza profética
y una-fuerza de liberación que tiende a contribuir a la compren
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si6n total de la L'alabra que: toma sitio en el análisis final en
las accione s de. . a vida real.

Dicho hecho y no afirmacióne senillas o "modelos "
d:e análisis liberar& la teología de todas las formas de idealis
mos.

e.- Jesús Cristo: Principid Hcrmenéutico de la Fe

Ser crist ano es creer que un hombre en lT historia
nos .amQ l- amr3r sus cóntemporáneos, :hasta' darse su propia vida-
para ellos el cual quería a los pobres de preferencia y para e
Llos fue confrontado con la riqueza y con la pobreza de su épo-
ca y fue condenado a muerte como subversivo: él es Dios.

El gran principio herrmeneático de la fe y por eso:
la fundación del iscurso teológico es Cristo. En el Cristo -
nos encohtramos con Dios, En la palabra humana leemos: la Pala-
bra del Soeñor; en eventos hist½ricos reconocemos el cumplimien-
to y la.Promesa. 'Y eso porque Jesús -es elCristo de Di'os, el U
no enviado por ol Pad-e, el Hilo ("Dios quiere tanto nl mundo -
que le· dió -suhijo único") pues Jesus es la intrusión en la his
toria del Hijo en el que todas las cosas han, sido hechas .y en -
él que todas las cosas han obenido la salvación. . _ -

Esc constituye entonces el círculo hermenéutico -
fündamental,: de Dios al Hombre ; de la: Historia a la Fe y de la
Fe a la Historia; de la Palabra humana a la Palabra del Señor y
de la Palabra del Señor a la palabra humnanà; del amor fraternal
al amor del Padre y del amor del Padre. al amor fraternal; de la
justicia humana a la santidad de Dios y de la santidad de Dios
a la justicia humana; del pobre a Dios y de Dios al pobre, La-
teología, inteligencia de la fe, se fortifica por la voluntad
de ayuda en vivir de acuerdo con el e.spíiitu.

rILVAC ION ý,E IA HISTORA

a) Libera cin_ del Cristo y Liberación Política.

Eso es la manera según la cual la teología de la li
beración difiere de tales teologías como las del desarrollo., re
volución y violencia. hacia las cuales se orienta y con el cual
es muy confuso,

ha teologia de libèración difiere de ellos, no sólo
en un análisis diferente de la realidad basada en opciones polí
ticas-mi un versa.es :y radicales, sino sobre todo en el concep
to mismo de a tarea de la teología. La teología de la libera-
ción no intenta producir una justificación cristiana para las -
posiciones ya tomadas, y no tiene como fin ser una ideología -
cristiana revolucionaria2 Es una reflexión que comienza con la
praxis .histórica. del hombre. Trata de pensar de nuevo la fe
desde la perspectiva de esa praxis ,histórica, Se basa en la ex
periencia de la" 'fe 'derivNadá del c'ompromiso ;libertador. Por eso
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esta teología viene solo después de este compromiso, la teclo-.
gía es acto-segundo (28). Pues sus temas son los grandes temas
de toda 'erdadera teología, pero la perspectiva y el mudo de -
darles vida es diferente.» Su relación con la praxis histórica
es de una especie diferente. `

Decir que la teolbía de Ji-beracion no pretende, ser
una ideología cristiana revolucionaria no implica que no recono
ce el proceso revolucionario. Por el contrario, se introduce.-
en e-l.proceso que trata de hacer más.autocrítico, por consié uien
te i gradicaI y global. Eso- se llevará. a cabo para la teolo -
gía poniendo el compromiso político en la liberación :en la per2
pectiva del don libre de la liberación total llevada por Cristo.

La fe que es una aceptación de y la contestación al
amor del Padre, penetra hasta la últia raiz de la injusticia -
socíal: el pecado, la ruptura en nuestra amistad con Dios y de
la fraternidad-:entre los hombres. Eso no se tiene pasando en
claro las mediaciones históricas,.evitando ],.s análisis. socio -
políticos de lás realidades históricaš, El Pecado.se basa en
la negativa de aceptar el hombre como hgrmano, en las estructiz-
ras opresivas elaboradas para el b rieficio de 'una minoria, en -
despojo de pueblos, razas, culturas y clases sociales. El pe -
cado es fundamentalmente una alienación y:-como tal no se puede
encontrar flotando en el aire, pero se basa en situaciones his-
tóricas concretas, en alienaciones individuales y específicas.
Es .ilmposible comprender el uno sin el otro. El pecado exige u-
na liberación radical, pero eso incluye necesariamente una li.-
beración en el orden político y en las diferentes dimensiones
de la persona. Silo por una lucha y una participación eficaz -
será posible poner el dedo en la alienación fundamental básica
presente en todas las alienaciones parciales. Ésta libeación-
radical es un don llevado por Cristo. Cristo por su muerte y -
su resurrección rescata el hombre del pecado y todas sus conse
cuéncias. "El mismo Dios -dice Medellín- es el que en la pleni
tud' d-el tiempo envia a su Hijo, de modo.que, encarnándose, ven-
drá a liberar a t odos los hombres de todas formas de .esclavitud
a que el pecado los ha sometido, principalmente la ignorancia ,
el-hmabre, la mise-ria y la opresión o en otras palabras, la in-
justiciE y el odio arraigados en el egoismo humano" (29).

Como ldhemos dicho varias veces, la acción políti-
ca tiene sus exigencias·y leyes específicas. Recordar la signi
ficación profunda que tiene para un cristiano es algo muy dife-
rente de volver atrás, hacia ópódas en que la persona no conocía
los mecanismos internos de una sociedad opresivay,en que la á0
ción política nO había alcanzado la edad adulta. Recibir el -
don del Hijo iquo ha ce de todas las personas nu~stros hermanos y
herinanas, no será mas que una sentencia agrádable si no la hace
mos vivir cada dia en una historiá de lucha y si:n conduce a u
na~ identificación real con las personas que sufren la opresión
de otras•personas. con las luchas de las clases explotadas. De
be enriquecer de manera creativa y científica, desde dentro,los
procesos políticos. qu¿ tienden a cerrarse en sí mismo y mutilar
las dimensiones hürmanas auténticas. Debe utilizar lós instru -
mentos suministradósý por las ciencias humanas: y la filosofía pa
ra-hacer su acción más eficaz.
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Da.liberac-i de Cristo no..puede compararse con l1 -
liberación polític, pero tiene lugar"en actos de liberación -
hist'óricos .y políticos. NoI& es -posible evitar, esas mediaciones.
Por otra parte, la liberación política, no es un mesianismo po. -
lítico y religioso, pues tiene su autonomía y sus leyes y presu
pone análisis sociales. y. opciones políticas bien determinadas;
pero el mirar la historia, humana como una historia. en que la li
beración de Cristo es operativa extiende la perspectiva y da a
lo que está en' juego en el .comproriiso político toda su profundi
-dad y su verdádero senti'do. No estamos. creando ecuaciones fÍi-
les y eripobrecedores o reducciones simlistas y.deformadas de -
uno.a otio sino estamos ,sacandó a luz las exigencias nutuas" y
fructuosas de aribos.

La teología de la liberación es una teología de sal
vación encariada, en las condiciones históricas y políticas con-
cretas de hoy. ,Esas nediaciones históricas y políticas de hoy,
valoradas en sí mismas, cambihn la experiencia y el modelo de -
la vida, asi como' la reflexió:n sobre el misterio escondidodes-
- de hace mucho tienpo y Fevelado. ahora, el amor del Padre y '. -
fraternidad humaha y la.salvaci.ón operando en el tiibpo, lo que
da una' unidad profunda a la historia humana. No tenemos. des -
historia', una de la filiación. de lo's hombras y la. otra de 1 -
fraternidad humana, una por la cual. nos 'hacemos 'hijos de Dios y
la otr.a por la cual nos. hacemos hertuanos uno de otro. Eso. es
1o que el término liberación quiere hã'cer presente y acentuar.

b) Falsos Parecidos:v yerpectivas

Una reflexión teológica en el contexto de" la libera-
ción toma su punto de 'salida desde la percepción, de que este -
contexto- nos obliga a pensar de nuevo de una maneZa radical -
nuestra existencia cristiana y nuestra' xistencia comb Igiesia.
Esta' reflexión sobre la falabra- aceptada en- la Fe apelará < -
las diferentes expremioes del razonamiento humano contemporá -
neo, de ciencias humanas y también de filosofía. Pero sobre to
do hará referencia a la praxis histórica de un modó huevo.' Esto
muest'ra su diferencia con cada tentativa de disfr-zar dé *' preo-
cupación social" o del vocabulario de "liberación" viejos modos
y teollgías pastorales. Actitudes fáciles y cierta preocupaciai
por, estilos contehiporáne-os en efe'to han conducido a algunos a
hablar d e las niismas vie jas cosas, añadiendo simplemiente el ad-
jetivo"liberador" y a vender as-i vie jas mercancias que empeza-
ban a apilarse....Otra tentatiá en el mi'mo sentido es interpra
tar de una manera espiritualista (no espiritual) todo lo que -
concierne a la"liberación de Cristo. De ésta ranera, todo el
impacto humano e histórico desaparece y puede,.ser aceptado por

ýel sistema político y eclesiástico. en la medida en que no com -
proete nada, en 1a 'medida en'que el "otro" de, tal sistema no -
esta presente, y uno se queda "dentro de la fariliaá(30)..

fiero como ya lo hemos dicho, lo que entendemos por
teología de liberación supone} una relación directa y precisa' -
coi'la prixis histórica. Y esta: praxis histórica es una praxis
_iberadora y subversiva, una identifícación con 'personas, con -
razao, con las clases sociales que sufren la miseria y la explo
tación, identificación con sus intereses y sus luchas. Es una
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inserción en el proceso politico revolucionario, Hacemos esto-
/d e centro deo este. prcceso podamos vivir y proclamar al amor

de Cristo~, gratuito y liberador;. Este amor va hasta. la raiz -
misma de- toda explotación e injusticia: la ruptura de la amis -
tad con Dios y .on los hombres, Este amor permite a las perso-
nas reconocer a si mismas como hijos del Padre y hermanos uno -
con los otros.

El esbozo teológico que tenemos hoy en esta linea -
de pensam:onto sólo es el punto de salida, dado la impórtancia
de. la teor aédel :c.nocimiento, y el proyecto de una sociedad -
construida en función del pobre la teología de liberación plan
tea ciertas cuestiones fundamentales en el ambito del todo teo-
lgibos e ige ei ahonde de cuestiones de tipo hermendutico bibl

co, aceioido po mayor clarificación de sus bases del Antiguo
y del Nuevo Testamonto; introduce una perspectiva distinta para-
pensar en sa, aidulación entre la fe y la política; subraya la
imhportancí_ de una cristolog;ia para el cristiano comprometido -
en .el roceso revoluciona:rio; conduce a cuestiones adicales en
asuntos ecles oógicos,

ero todo esto no es mas que el '1lanto ihicial. Ade
.mas , 7a e.ýperiencia de la inserción en. la praxis liberad.ora es
fundamental para esta .perspeptiva teológ;ica, y de ahb_ una comu-
ncac)ion mayor es no cesaria entre las tentativas hechas desde -
varias realidades por los que están dete'rminados por un compro-
mi so revoJucionario Hasta aho::a hubo pocas tentativas para r.e
latar las perpect i.vas teol;gicas -que han -ocurridó eilas comu-
nidades dri stans corpronetidas en Asia, Africa. y las minorías
raciales y culturales de los países desarrollados (31). . El es-
bozo que tenemos hoy de la teolog a de liberación ganaria mucho
con tal c onfrontación. ja fe v.ene a través de mediaciones his
tóricas, la tarea teológica sup)ne el examen crítico de las
formas en que lo existencia de la fe se ha manifestado a través
de la historia y se manifiesta hoy en la practica política de -
los cristianos, Operar dd otr, nornera es quedarse a un nivel -
abstracto y ahistórico y por co.iguiente traicionar la intui -
ción básica de que provbne la , o3logía de liberación y caeremos
facilmente de nuevo en nuevas ut:.lizaciones ideológicas de' la
cristiandad , Este tiltimo aspe c. no se evia al usar simplemen
te-"de mancra reigica el término liberación.

Scaamc hablindo a 1 de una tarea inmensa por ha-
cer, `r gracias a ella, esta l. ca podría ser afirmada y afinar
pues el puntio de las cuestiones eo-t plantea.

Hablando definitiv .nnte, no tendremos una auténti-
ca teología ds liberación ante;-- que los oprimidos sean capaces
de expre;arse libremente y creativamente en la sociedad y eh el
Pueblo de Dio- En efecto, es:ta verdadera problemtica provie-
ne de la refeir . crítica en. la praxis liberadora de sectores
importantes y crecientes que entran en verdadera solidaridad -
con los intereses y las luchas de grupos s ociales explotadcs.
En estos sectores, muchas jpers onas pertenecen a clases popula -
res, pero si consideramos e*l continente entero, particularmente
los pueblos mas desposeídos:, hay que decir que las clases popu-
lares no tienen todavía un , presencia masiva y decisiva en el -
procnso de liberacion. F gamos en frente de un primer impulso,
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Hemos hecho un paso en esta perspectiva teológica. La perfec -
ción gradual e s posible , ne cesaria .y hasta- urgente , pero sólo
hay- mejoramientos de las primeras intuiciones.: Por lo que es -
necesario comprender que no habi- un real salto cualitativo a o
tra- perspectiva teológica antes que los marginales y explotados
vuelvan a hacerse cada vez mas los artesanos de su propia libe-
ración, cuando su voz se haga oir directamente y sin mediación.
Eso ocurrira cuando den cuenta con los propios .valores de un=a -
experiencia del Señor en su.esfuerzo mismo para liberarse, cuan
do den unn razón para la esgajranza en la liberación totál en -
Cristo que sufre: para todas las personas. No habrá una pers--
pectýiva teológica distinta antes que provenga de una práctica
social del verdadero pueblo latinoamericano, del pueblo que tie
ne sus raices en la geografía, la historia, la raza indígena y
la cultura de un pueblo profundo.y hoy silencioso (32). Desde
este punto, una nueva lectura del. mensaje evangélico tendrá lu-
gar al misno tienipo que la significación y la. expresión de las
experiencias que ha llevado a través de la historia.

Todo eso implica un proceso histórico de grandes -
proporciones. Si lo que tenemoshoy como teología de liberación
puide contribuir en.ello y de este. modo abrir la'posibilidad pa
ra la nueva comiprension de la fe, habrá cumplido su tarea de
transición. Como toda teología , no es nada m s que la toma de
conciencia en comunión eclesiastica que una generación' cristia-
na hace de su fé en un momento dado, de la historia. Y esta gen.
racion empieza ahora a separarse del.sistema dominante y a des-
cubrir el "otro" del mundo en que vive todavía. En tiempos re-
cientes empieza a descubrir la presencia del Señor en el cora -
zon mismo del pueblo latinoamericano.

i
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III.- HACIA UlA IGLESIA IjEL PÚUbLO

La inserción en el proceso de liberación constituye
una experiencia espiritual profunda y decisiva~dentro .del com -
promiso polítido. Esta inserción, como ya lo hemos dicho, es -

ýla matriz "de la nueva forma de hacer teología. No estamo's sim-
plemente aplicando viejas nociones 'teológicas- de una forma n.ue-
va, sino más bien, desafiando la necesidad dé virir y pensar la
fe en distintas categorías soci~o-culturales. Esto ha. ocurrido-
ya enotros tiempos. de la historia de la comunidad cristiana.E-
l1o ha acarreado consigo temóres y pruebas de valor, pero en es

-ta busqudda estamos dispuestos a hablar con nuestro lenguaje -
diario la palabra del Sefipr..

¡si, estamos hablando de volver a leer el miensaje -
de la Biblia que sale de la praxis. de lieración. La labor teo-
.lógica opera coro mediadora 'entre la nueva fornia de vivir la fe
y su comunicación. En efecto, la teología es una re-lectura de
la Biblia. Esta~hecha para proclamar el mensaje (33).

1.- Una experiencia Eclesial de Fraternidad y Her-
mandad

a) Comunicación de A'legrla v onvocación en "Ecclesia"

Pqra saber cuánto nos ama el Señor',para -areciar el
regalo gratuito de su amor está el profundo encuentro de alegri
del qze vive de la palabra. Comunicar esa alegría es Evangeli -
zar. Evangelizar es comunicar el Amor ,d Dios quién ha cambia-
do.nuestras vidas. Yo proclamo de forma gratuita, como es gra-
tuito su ' Amor, de donde se origina.- En el punto de partida; de
la labor de Evangelización hay siempre una experiencia del, e -
ñot: dina vida sin el amor del radre que nos hace' hijos y que y.<
nos transforma haciéndonos más hombres y hermanos de los hombre

Proclamar el Evangelio es anunciar el misterio dd -
filiación"y.de fraternidadl,. el misterio oculto desde el p:iinci-
pio de-'los tiempos y revelado 'hoy en Cristo (34). Por. consi
guiente, proclamar el Evangýelio es' convocar en "tEcclesia"_, es u
nir en asamblea. Solamente en comunidad se; puede. amar y vivir
la fe, s olamente en comunidad se puede- celabrarla y profundizar
la, solamente en comunidad se puede vivirla en un único gesto -
de fide lidad al Seior .y en solidaridad con todos los hombres.

Aceptar la palabra es convertirse uno mismo en el -
otr, de los ot.rqS, y vivir con ellos esta ýalabra, La fe no se
puede vivir a un nivel privado o intimo, la fe es la negación -
de replegarse en si mismo. . En el dinanismo de la Palabra de -
Dios, que nos revela como Hij:os del Padre y hérmanos. entre noso
tros está l'a creación de una comunidad que -es un signo ante -
los -hombres dý la liberación de Cristo.

b) Evangelizar a partir de la solidaridad con el oprimido

Esta proclamación del evangelio que convoca en "E -
cclesia esta hecha de la opción real y actira c\e solidaridad -
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con las preocupaciones y luchas del pobre, de las clases explo-
tadas, razas y cu.lturas. Intentar colocarse uno mismo en este
"lugar" significa una ruptura radical con la forma de vivir, de
pensar y de comunicar la fe en la comunidad hoy. Todo esto exi.
ge una conversión a otro mundo, una nueva comprens-ión dms. la po-
sición de la de y trae consigo una reformulación del mensaje -
de l evangelio (35 )

En esta reformulación, lo que se ha. compirendido co-
mo dimensión polític' de.l evangelio, emerge de una. nueva forma.,
Porque se pýrcibe con mayor claridad que antes, muestra que no-
es simplemente algo que se ha añadido al evangelio para dar al-
go útil a las exigencias 'de la época, sino que estamos- pr.ýsen -
ciá'ndo una línea que parte necedariamente de la misma Biblia;. -
Por lo cual, data dimensión se ha tomado abiertamente y sin red.
servas. Debemos mostrár ' claramente' sus excedencia exacta y :evi-
tar toda forma simplista de mirarlo, je ro un pretendido politi-
cismo no puede alargar por mas tiempo ni cubrir la :ridente rea-
lida.d y debilitar una convicción que es .cada dia más firme.

El don de fraterhidad ha vivido en la historia, -há-.
ciendo hermanos de los hombres recibimos el don; no sólo de pa-
labra sino en -realidad ("o sólo el que diga Señor, Señor entr_
rá en el Reino 4 e los Cielos., sino el que cumple el deseo de mi
Padre"). 'ara luchar contra toda injusticia, robo y explota -
ción, para. comprometerse en la'creación de una nueva sociedad -
más fraternal y más humana, se ha de vivir el amor dl Padre y
dar testimonio de ello.

La proclamación de un Dios que ama a todos los hom-
hres igualmente ha de ser sólida en la historia, ello ha de ha-
cer historia. #'roclýmar el amor en una sociedad que es extrema
damente desigual, marcada por la :injusticia y la explotación de
una clase social. contra otra, éonvertirá el "hacer.historia''. en
algo que será interpelativo y conflictual. Es pot esto que he_
mos dicho que la dimensión política es"'el dinamismo de una Palr
bra que busca encarnarse en.la historia. Lis exigencias -del E-
vangelio son incompatibles con la situación social que se vive
en Aérica Latina, con .las formas en las que . se hallan las rla
ciones. entre los hombres, y con las estructuras en las que se -
encuentran estas relaciones. Pero noó es cuestión de rechazar -
esta' o la otra situación individual de injusticia, nos 'encontra,
nos de cara a las exigencies de un orden social distintivo. So-

`lamente un cierto'grad'o de madurez política permitirá una mayor
cotmprensión de la'diinensiónpolítica del Evangdlio y nos ayud.-
Sa. evitar la deducción d e "una actitud de ayuda-", no importa.
lo so)fisticado que pueda resultar, o a la simple labor de "desa
rrollo humano".

Esta madurez poli:ti'a eliminará también la sustitu -
éión de la acción política. c'ue tiene a sus propias leyes y exi-
gencias por la labor evangélica.

la proclamación del amor de Dios. y el compañorismo
y la igualdad radical c tod's los hombres, de los explotados
en nuestro continente, nos ayudará a comprender que e'sta situa-
ción es contraria al Evangelio y esto ayudará también a tomar -
conciencia de la injusticia profunda del estado de cosas. Los
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sectores oprimidos no adquirirán una clara conciencia política-
excepto en la participación, de sus propias luchas, pero en la -
globa'lidad y complejidad del-proceso político que ha de romper-
con el orden social opresivo;, y conducirlo a una sociedad sin -
clases, la lucia ideológica tiene un lugar impoi-tante. Ahora -
se ha de juzgar; que en Latino Arérica. el "cristiano" tiene un
lugar en la ideología dominante,.el cual reafirma y está junto
con la sociedad- capitalista y que está. dividida en clases socia
le s.

Es frecuente que-los sectores conservadores recu -
rran a las nociones del:cristianopara justificar el orden so -
cial que sirve sus intereses y-mantiene sus privilegios. Esta-

-es. una de las grandes mentiras de nuestra sociedad Latinoamrrica.
na.; Asi pues, la comunicación del mensaje re-leído del mundo -
del otro, del -oprimido, - tendrá la labor de desenmascarar toda -
intención de juzgar el evangelio ideológicamente y justificar
na situación contraria a las exigencias más elementales del e-

vangelió.

2.- La Labor Evangélica

a) Una Evangelización Liberadora

¿Estamos en una época de "redubción" política del E
vangelio?. La respuesta es "sí" para: aquellos que utilizan el
Evangelio para ponerlo al servicio del poderoso, la respuesta -
es "nó" para aquellos que tpman del Evangelio el mensaje gratui
to y liberador para denunciar este tipo de utilización. Sí para
aquellos que lo ponen y se ponen ellos mismos en manos de los -
poderosos de e ste muno, "nó" para. aquellos que se identifican¡
con el Cristo pobre mirando con solidaridad .con los desposeí -
d.os del continente. "Sí" para los que mantienen el evangelio -
prisionero de la ideología y. al servicio del siste.ma capitalis-
ta, "nó" para los que liberados por el Evangelio tratan .a su -
vez de liberar esa esclavitud. "Sí" para los que, quieren nautra
lizar la liberación de Cristo reduciéndolo en un estado religiQ
so con un mundo -concreto de hombres, "no" para lbs.que, creen -
que lá salvación de Cristo es tan corpleta que nada se le esca-
pa. Praa. estos últimos la evangelización es liberación, porque
es un anuncio de la liberación total 'en Cristo, lo cual incluye
una transformación .de la historia y de las condliciones políti -
cas en las que vive el hombre, pero que conduce -a esta misma -
historia más allá de él- mismo, a una plenitud que está más allá
del alcance de la pre-visión y de toda empresa humana,

Sin embargo podemos preguntarros e insistir, si que
remos escapar a una utilización ideológica del cristiano, en 'no-
caer en otra. Exisfe-él peligro, negarlo sería ingenuo y poco
honesto. Es necesario estar alertas. al riesgo.. La re-lectura-
del .Evangelio desde el sentido de la solidaridad con el pobre y
el oprimido nos permite denunciar la apropiac-ión que el rico ,y
el poderosò han hecho del Evangelio para ponerl. al servicio de
sus intereses, pero no habremos alcanzado las últimas consecuen
cias de esta acusación si no somos conscientes del carácter -
siempre creativo y crítico del mensajs liberador del evangelio.
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Un mensaje que no se identifica con ninguna forma social, a pe-
sar-de lo justo que nos pueda parecer e n u' momento dado, pero-
que siempre`' habla desde la situación del pobre y que. pide de ne
sotros unas- solidaridad. concreta en el presente de nuestra pro -
pia situación y nuestra. capacidad. para analizarlo, incluso con
el 'riesgo de estar equivocado. ~La palabra del Señor interpreta
cada. situación y la sitúía en una perspectiva más amplia de la' -
liberación radical de Cristo el Señor de la Historia. -;Pero -
nuestra comprensión de la Palabra del Señor se renueva mediante
la necesidad histórica de la praxis de liberación. El peligro
de volver a caer en una ideología justificadora de una situa -
ción social determinada es inevitable cuando no se vive el Evan
gelio como,la alabra del Padre que' nios ama de forma gratuita
con un amor que cambia latierra y que nos llama. constantemente
a' una nueva vida en, su Hijo; con un ámor que impide la separa -
ción del regalo de hermandad y nuestra solidaridad con el pobre
y con · toda persona explotada por otros.

Para darnos cuenta de la dimensión' política del e -
vangelio y de su anuncio, no hemos dé reducir. el Evangelio~`sólo
a esto, es por el contrario' para poder compre-nderme j'r la ori-
ginalidad de esta labor. Esto, a pesar demalentendidos deplo-
rables, ha permitido a mucha gente a- redescubrir el significado
de la evagelización, y está dando experiencias ricas en la `crea
ción de comunidades cristianas. La labor evangélica req.iere
esfuerzo y constaeración.. Este t±eabajo tiene también sus pro -
Pias exigencias y su campo, pero- somos capaces de percibir qui-
zas mas claramente que deánunciar el .amor libre y gratuito del-.
.Señor, cambiando, la historia actual.

Sin embargo, si las personas .9. las" que se les .pro -
clana el évangelio no son seres abstractos o apolíticos, sino -
miembros de una sociedad marcada por la injusticia y. la explota
cion de unos hombres por otros en la comunidad cristiana, a. la
cual de alguna forma pertenecen es.tos 'hombres, y por los que es
proclamado el mensaje, tampoco 'es una realidad hist'orica. Su
pasadQ y su presente estan unidos estrechamente a la. historia.-
del pueblo Latino-Aýmericano.de'sde su nacimiento. Sin una pers-
pectiva histórica es imposible comprender la evangelización que

p uedan dar a una persona hoy-, a' una persona a la que el Evange-
lio Há. sido ya' anunciado y forma parte de una u otra forma de -
su vida¿ (36).'Desde otro punto de vista sin tomar encuenta -
la situadión. de la Iglesiá, unida en la mayoría de los casos al
orden sociaL existente en América Latina, nadie puebe percibir
lo.que esto'implica por el caracter liberador del Evangelio.

Estas condiciones históricas. y políticas necesitan-
ser nalizadas para hacer is concreto 'el foco de la proclama -
ción delmensaje .de la sitLaión Latinoare ricana. Para concreti
zar, el vivir la fe en una occión política y para marcar con u-
na precisión mayor la relación entre una. teología. tradiciona-l y
un intento de comprender la fe mediante una, praxis de;.libera-
ción. Esto evi.tara planes ideológicos y falsas teoras que no
se ajustan a la realidad.

Existe ya un Evargelio de encarnación en el pasado
y en el presente de la histo:ria. Latino-Americana. Esto marca -
los l{mites y las posibilidades de la proclamación actual .del E
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vangelio y permite una previsión de los conflictos que los a -
fronitareá e 1 avÉngelio. Casos como Enrique Tereira leto, Néstor

Saz Héctor Gallego, por citar solamente los nombres más recien
tes, s9n ejemplos de esta "situación. Otros aún vivis son torta
tados en nombre de la "civilización occidental cristiana". Ellos
B muchos otros tratan de dar testimonio de su fe por caminos -
sin marcar, bajOlos canales aceptables del poderoso continente.
Canales. en.los que el Evangelio está hecho para ser una función
en apoyo al orden socio-cultural opresivo que m vive en ármérica
Latina, ,Toca disidencia es cdstigada por aquellos que tienen -
el poder, quiénes a. menudo son justificados firmente por aque -
llos que se hacen llamar cristianos. Señalamos lo que dijimos*
al principio, la inserción en el pro ceso de liberación marca u-
na línea divisoria, dos experiencias, dos tiémpos, dos. mun& s
dos idiomas.

.) Clases Pu rFs . ?s_ Hios de Dios

El evangelio proclamado desde la postura de identi-
ficacion con elpobre une a una Iglesia en solidaridad con las
clases populares del continente. Solidaridad con sus aspira -
ciones y luchas~ e.stando presentes en la historia de América La-
tina. Solidaridad con la abolición de la sociedad construida
por unos pocos y para unos pocos, y con la construcción de un -
orden social distinto, que sea más justo y más humano para to -
dos.

Esto nos llama a rupturas y reorientaciones en la -
Iglesia deHoy,(37). Esto no sería fértil y vivificador si so-
lamente expresa ang stia persona, crisis de identidad, reacción
emocional de satisfacción personal sin tener en cuenta a los o-
tros. Mediante ese camino se'encuentran solamente actitudes de
fensivas, medidas autoritarias ciegas y gestos inspirados por el
'iedo y por el deseo de seguridad. · Luego ya comienza una espi-
ral interminable de luchas internas.éclesiásticas. Si las rup-
turas de real impaciencia-debieran ser radicales , deberían ir
hasta la raíz, y .la raíz está más allá' del ambiente estricto y
estrecho eclesial. La raíz está en el camino del ser humano
del sér cristiano en la realidad presente de América Latina. .E
te chamino es evidente hoy con la identificación de las clases
oprimidas de este continente de injusticia y desposesión, asi -
como en la aspiración de liberación y de qsperanza que es Lati-
no-américa

Esto presupone ndevas experiencias. y labor· de .evange
lizacion, .en la union como-"-glesia" . Preaupone nuevas formas
de estar presentes en el mundo popular más allá de toda rigidez
institucional. El poder escuchar una vdi diferente a la que es
tamos acostumbrados escuchar en la iglesia. Percepción crítica
de las categorías sociales y culturalds que aprisionan nuestra
forma de vida y anunciar el evangelio y hacerlo extraño al mun-
do de las masas opriiC.as e incluso contraria a sus aspiracio -
nes profundas de libertada (38). Presupone también una busque-
da. autéóica del Señor en este encuentro con el pobre, asi como
una explicitación lácida de lo que significa esa experiencia es
piritual
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En, esta perspectiva -estamos bablando de la 'creación
-de comunidades cistianas en las que"los: propietarios privados
-de las materias de este mundo cesen de ser dueños del Evangelio
Hace 'unos años se les denominaba "comunidade s re belde g (39) Co -
munidádes , podríamos añadir hoy, en las que el desposeido pue-
ae, ealizar una apropiación social de'l evangelio, grupos que a-
nungian a una iglesia enteramente al servicio, siempre craativa
y"critica, de personas que luchan por ser personas. Ser perso-
nas es en cierto smodo difícil de corprender por el- viejo mundo
en el que la Palabra es vivida, anunciada, enseñada.

Solamente partiendo de las clases y culturas margi-
nalizadas y explotadas , incluso compartiendo sus mismas aspira
ciones, intereses, luchas y categorías alturales, podrá ser for
mado el Piebro de Dios que es la Iglesia del Pueblo, la Iglesia
que hace escuchar el mensaje del evangelio por todas las perso-
nas j que es un signo de liberación, de liberación de la histo-
ria del Señor.

Nadá de esto endría el mínimo sentido si no estu -
viera yga trazado, si bien timidamente, en intentos que podemos
ver, en varias partes del continente.- Estos intentos tienen co-
mo punto, de partida una inserción de un gran numero creciente -
de cristianos, ttibajadores, profesionales, granjeros, obispos,
estudiantes, sacerdotes en.el proceso de liberación en Latino -
América0

Una, inserción especial llamada a profundizar y ex -
perimentar ruAch's connotaciones y sobrevioraciones fue llevada
a cabo en cada proceso político simplista que no tiene en cuen-
ta las dimensiones de 'la persona llamada también a desarrollar-
se de tal forma que la voz de los sectores populares cristianos
puedan ser eséuchados en sus propios térmihos. Est,a es una in-
-s'rción difícil que avanza a veces por terrenos arenosos y en -
cuentra -resistencia y hostilidad en aquellos, cristianos o nó
que e stán sujetos al viejo orden -de las cosas, pero que es un -
compromiso reá1 que comienza a revelar su fertilidad- por la op-
ción revolucf2oaria y para re-leer el evangelio.

Los tiempos no permiten una actitud de euforia. 'El
sistema ha mostrado su capacidad y teracidad para oprimir '-o do-
mesticar cualquicr intento de renovac::ón. En el medio .'rístia-
n o aparecen claramente las invencione 3 de resistencia que han
de ser superadas para, poder introducir un mensaje continuo de -
liberación del evangelio. - La espiritaalidad d1l exilado es im -
portante hpy en 1atino-Am4rica, mas que el inspirado;'por la ex-
periencia p:scual del éxodo. La alegría de la res.rrección re-
quiere en. muchos sentidos 'la muerte eXi la cruz. pro la expe -
rncia que los movimienfs populares han acumulado en sus lu -
_chas y en su deseo de. quarer constnir una sociedad diferente,
son energias que auturizAn que marntienen.alerta y en acción
Por- otro lado, la renov^,ad idelidad al Se.or de la Historia se
hace más amplia e n lo que se refiere ,a este compromiso. y hay -
siempre mas cristianos que comprenden que el único canino de r2
cibir el regalo de lá amistad es hacidindose hermanos de todos -
los hombres, una fidelidad que signifi.ca crearse en las condi-
ciones históricas y políticas del continente desde la posición
del mundo del'otro, el pobre, el explotado.
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Además, la esperanza es por siempre, la situación -
en la que vivimos hoy en Arérica .atina quizás nos hace vivir y
comprender de una nueva forma lo .que ·Tabloa llamaba "esperanza
contra esperanza".
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2,2 DEBATB GEIIRAL EN SSION PLENlRíji

t
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2.2.1 Sínte s dd _los Trabajòs de Grupo e

Introducción-al Debate_ (Presentado

por Gustavo Gutiérrez)

Voy a plantear tres puntos que espero retomen las -
cuestiones que han aparecido estos días en el trabajo de los g-
grupos. serán lo basiante amplias como para que puedan un poco
recoger todo sin grandes. dificultades.

A.- Aclaración Previa

Todos los que estamos aquí pertendcemos a diferen'-
tes movimientos, con experiencias distintas, comoes.ormaIl, -
siendo esto- una dificultad a la vez que una gran riqueza.

Mi ,propuesta es que trabajemos en una" perspectiva -
teológica dentro del cuadro del I4ovimiento, tres cuestiones.

No se trata de una revisión de nuestro Movimiento,
hábrá otros momentos para ello. Entornces hemos de trabajar en-
una perspectiva teológica dentro del cuadro del Movimiento y -
muy cercana a nuestra experiencia.

B.-. Cuestiones

1. La primera y central de las cuestiones sería: relación 'en -
tre coruniar la Fe v la perspectiva, de -conpromiso(incluso
del compromiso político que entra, por nuestro intento de s.
lidarizarnos con el pobre y el oprimido).

Comunicar la Fe, entonces, con relación a lo que he
mos llamado de diferentes maneras (solidaridad con;-el Po .
bre, con aquél que pertenece a sectores sociales sobre los
cuales ya hemos trabajado en la primera part.e de la. Sesión.
al hacer el análisis de tipo social,económico y político).

Detallando un poco más la cuestión diré que ser -
cristiano es vivir y comunicar la Fe. Vivir y Comunicar la
Fe en, nuestra Vida de todos los días, es decir en una vida
que se mueve en un determinado cuadro cultural, en ngestra-
cultura y con nuestros condicionamientos... Intentándose ha
cer a través de un compromiso que asume frecuenteménte una
perspectiva de tipo político, con enfoque y matices diferon
tes entre los que estamos aquí ,

2. La segunda cuestión podíamos centrn.rla alrededor de la ceda
Rodia de la Fe en el Movimiento.

Qué quiere decir al interior del Movimiento? ¿cómo intenta
mos tratar esta relación entre comuricación y compromiso?
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tlgunas cosas se han ido diciendo. estos -dias: -hemos
hablado de la Relación Fe-Vida como una uniddy pë-o corno u
na unidad que no pretendía suprimir los extremos,- eso es lo
que llamabamos dialéctica.

Hiemos visto también como el tema Fe-Vida debía ilu-

minarlo a partir de lo que constituye el objeto .de la Fe y
el objeto del Compromiso:, esto nos llevó hablar de Dios y

Pobre, cómo hacer de todo esto un instrumento de pedagogía,
de formación de la Fe.

De aquí un tema que apreción varias veces: la espi
ritualidad en la vida militante, el encuentro con el SpMír

en la vida militante .

3. Finalrmente- ; :eb tercer punto que os propongo sería roferent
a. la Igle sia

`Comunicar la Fe es orientarse en la construcción de

la Igl;sia. .

Podríamos tal vez reflexionar sobre -cuil es e- apor
te del movimiento, a partir de sus opciones, en la onstruc
ción de la Iglesia hoy.

C.- Elementos Metodolóricos

1. , hemos de hac rsun esfuerzo para tratar cuestión por cues -
tión. Es decir `ñýo::r intervenciones a rededor del punto pro
puesto iniciaimeñte, de manera que hagamos un debate que re
toma las cosas di chas, se discuta y naturalmente vamos aia-
diendo nuesttos puntós de vista.

2. Os habréis. dado cuenta quedos, puntos propuestos para la Pl
nariá no son diferentes dé los que hsmos estado trabajando,
por el cont> ario; son los rismad MúcM'as-de las cosas por-
lo tanto que podemos decir- ahora se ha dicho ya en los gru-
pos de trabajó .Tanto me jor, ló intérasante es poner tdóo

en òonjunto y así 'ayudarnos mutuamente en la reflexión.

3. Los aquí presentes, estamós legítimamente marcados por nues
tra propia experiencia. Esta tiene la ventaja de ser una-
experiencia concreta, pero el límite de ser también una ex-
periencia que no cubre la de los otros. Esto es v4ñido pa-
ra cada umo de los que estamos acé y naturalmente vale tam-
bién para mí 'que forma parte de una experiencia y de un con
texto determinados.
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Sin duda que esta Sesión Plenaria puede ayudarnos a comple-
tar, a criticar, a enriqucer experiencias demanera. que podamos llegar si no a coteusiones firr-sp por. menos a dar -testimonios que nos estimulen. Unai experiencia concreta noquiere decir que sea inútil para otro, quiere decir simple-.mente que esti marcada por una historia personal y de grupo=''---
que de algún modo es útil a los demús óom-.o estimulante de -la reflexión y de la acción.

-y
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2.2..2 Una Primera Confrontación

Camille - Costa de Marfil

Mi intervención no quiere 'responder solamente al -
primer punto, ha sido preparada por un grupo de aseso.res y co'n-
sejaros africanos fracófonos y esperamos que toque un poco el -
conjunto de la discusión que se. plantea. Con todo si creo que
puede ser un punto de partida.

Antes que nada una constatación: hemos tenido duran
te la Sesión muchas dificultades de comunicación, no porque em-
pleemos distintas lenguas, sino porque no empleamos el mismo -
lenguaje.

Ciertamente que venimos de culturas diferentes y -
nuestras realidades no son las mismas.

Es entonces fácilmente compransible que nuestras es
trategias de acción, de comdnicación de la fe, no sean idénti -
cas. En todo caso hemos tenido la impresión de no ser compren-
didos, desde el punto de vista del lenguaje y esto se ha mani -
fstado en los informes de los grupos. Esperamos, sin embargo ,
que nuestras delegaciones no se irdn-de aquí con uha cierta car
ga de desengaño.

En esta intervención no hablaremos de la situación
económica, porque mientras que nosotros intentamos sobrevivir ,
muchos buscan hacer revoluciones populares, con el fin de poder
nadar en la abundancia y el despilfarro.

Sólo dirá algunas palabras de nuestra Fe. La Histo
ria de la Iglesia, de nuestra Iglesia comprende tres etapas:

1.- Implantación de la 'glesia en Africa, con la negación e in
cluso destrucción de los valores locales . La Fe fue im -
puesta por una cultura extranjera que es hoy un obstaculo
a la inteligencia de la misma fe.

2.-- Toma de conciencia del error misionero. Se constata que -
la evangelización es deficiente y por una evangelización
más auténtica se pasa a un intento de adaptación.

3.- Esta etapa es la actual. En ella se piensa en una teolo -
gía africana a partir del Evangelio, pero una teología que
tiene en cuenta los valores africanos. Africa tiene una -
visión dle la Fe que no es la de nuestros amigos de otros
continentes.

Expresa esta Fe con un lenguaje propio y en una teo
logia que partiendo del Evangelio 3e fundamenta en los va-
lores tradicionales esenciales. DFe las palabras de Cristo
"no he tenido a destruir sino a pe::feccionnr". Africa hoy
renueva su teología para facilitar la inteligencia de la
fe, asi como la comunicación de esta fe.
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Se ha dicho siempre que el africano es profundamen-
te religioso. Es cierto. En su concepción de 'la vida no hay -
separación entre teología y espiritualidad'. Todos sus actos -
tienen una referencia a Dios, o si queréis la referencia a Dios
se hace en la acci6 n misma. 'Be puede dec ir qe su vida no tiene
ningdn sentido sin esta referencia a Dios. Tenemos aquí una. -
piedra dé toque que nos permite a los cristianos, africanos de -
cir gon ban Pablo "para mi vivir es Cristo.

Esta referencia permanente a Dios es un valor 'que -
násotros no tenemos el derechó de olvidar.

Otro valor para nosotros: la familia. Es la base -
de todo. Nuestra reflexión teolótica parte de esta base, sobre
todo, cuandotenemos que hablar de la Iglesia. Nuestras costum
bres valoran el grupo, la comunidad. El individuo encuentra en
esta comunidad no sólo elsmarco de su vida, sino sobre todo. el
fermento para su desarrollo, la alegría, e5cd en perfecta armo-
nía con todos los miembros de la comunidad: De ahí la iáportan
cia a las diferentes edales en los países donde existen.

Pero la comunidad más importantes es la familia, en
el sentido africano del término, sin esta familia, todo se de -
rrumba. La familia lejos de estar cerrada sobre si misma, está
abierta a los otros; sobre todo al extranjero, incluso si-esto
exige un esfuerzo especial.

Hoy la urbanización individualista ha creado expre-
siones como "parasitismo". Pero él sentimiento de pertenecer a
una comunidad, a una familia permanece vivo..

En esta reflexión teológéica la Iglesia es una fami-
lia con toda la riqueza/le palabra encierra. Es en esta fami
lia que el cristiano encontará su desarrollo completo y-se preo
cupará de la inteligencia de la Fe. Es también aquí donde des-
cubrirá gracias a, la inteligencia de la Fe la'necesidad de com-
partir, que le conducirá necesariamente al compromiso.

La noción de familia es tan rica y tan querida pa -
ra nosotros que nos apasiona. Es porque, lo mismo, que uno no
habla mal del pueblo, de sus padres, el Africano, a no ser el -
desarraigado o el imitador de los extranjeros, respeta la Igle-
sia, su familia.

No hablo de la solidaridad que es la fuera de toda
familia, dé toda comunidad. Des-solidarizarse de la familia no,
entra dentro de nuestras categorías mentales. Y para nosotros
lainteligencia de la Fe no es posible. sino en el interior de -
la Iglesia,. mal que le pese a los revoluuionarios.

En cuanto a la comunicación de la Fe-, se hace por -
los miembros de la iglesia y el dinamismo de estos miembros se
manifiesta en forma de levadura y no a la manera de una fuerza
revolucionaria de destrucción.

No estamos ahí, ni tampoco estamos tentados a lle -
gar a eso.
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Después de la familia podemos' te"ner una reflexión -
.teológicá sobre valores .como. "acogida", "oración " y sobre ,tode-
lo que nosotr.s llma mos "la palabreria a ricana"

"Palabrería africana" es la búsqueda común de Una -
solución a partir 'de posiciones diferenteá, incluso opüEstvs, a
partir de confrontaciones, pero una solución que salve siempre
la cohesión del grupo.

En otros términos, la "palabrería" es la bisqueda -
de una solución pac'ifica y totalizante de los conflictos. Nadie
se deja al lado. Es para nosotros un lugar de privilegio para
el dialogo como valor.

Pero no se debe abusar de vue.stra atención .y es por
eso que quiero terminar con esta reflexión: la ;olítica,. tenien
do como principio fúndamental la revolución nos parece empetar
de nuevo. Esperamos que no se. caerl en la tentación de recha -
zar la- Palabra de Dios por- la acción únicamente revolucionaria.

Para nosotros .que creemos todavía que la Palabra de
Dios"es vida y luz'", sin exclusión del compromiso, para noso -
tros que creemos aún que Cristo es nuéstroGu a, continuamos a-
firmando: a un comp omiso temporal debe corresponder una sóilida
inteligencia de l- I'e y una concretización en lo e spiritual.

Le ý,nardo

Greó qüie Camille 'ha plarteado algunns cuestiones pa-
ra el debate, partiéndo d, la visión de un ciertd grupo dé africanos, especialmente asesores, pienso que' las intervenciònds qu
sigan han de ir en la misma 1 nea. - Teniando colo fondo esto y
las. preguntas de Gustavo.

Daniel - Quebec

No se en que medida recuperaré lo que acaba de de -cirse.. EEpero, que si. ro lo hago de un modo directo, si tocaré
lo que Camille ha dicho al menos de manera indirecta.

Tengo la iripesi6n que nuestro comp.-ñero de Africa
plantea fundamentalmente la cucstión de nuestro movimiento.

Quisiert entoices ver, partiendo de las reflexiones
que hemos tenido en conjunto después de 12 días,. después de mu-
chas reuniones dn grupos de'trabajo, 'ue existe un mal entendi-
do-en cuant. a la manera de- comprenider- el ovimiento.

;lara hacer mi aclaración empiezo por lo que 'yo pien
so que no es la JEC para llegar a l afirmaciSn de lo que es por
contraste.
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No greo que er movimiento JEC sea un rovimiento de
"espiritualidad. , un iiovimiento del encuentro con el Dios inti-
mista, en la subjetividad, y como Gustavo ha- dicho "a partir de-
mi. vida, de mi c ompromiso" Nuestra vida, nuestro compromiso".

No creo que la JE sea un movimiento de "comunica -
ción ardorosa" en el interior de pequeños grupoa..restringidos ,
que podr'an ser los equipos de base y que sobre larealidqd pri-
man los mecanismos que. se desarrollan- dentro dé estos equipos.

No creo que el movimiento JEC sea un movimiento de-
formación, en el sentido de una modernización del Mensaje de
Cristo, en el sentido de una catequesis.

No creo que; el movimiento J.C sea un movimieëhto'deZ
j6venes cristianos, queencuentran~a Jesus su amigo, que caen -
en un.ciert-o.activismo, qe no pone en tela de juicio profunda -mente las situaciones de ruptura que se desprenden de un funcio
namiento social, económicó y político que se ha intentado defi-
nir anteriormente.

No creo tampoco que se pueda definir, al movimiento
JEC como siendo,. en cierto modo, la recuperación de los jóvenes'gpistianos en.el interior del regazo de una Iglesia que la Lis-
toria nos ha hecho conocer frecuentemente como. siendo m4s, pater
nalista que eficaz, movimiento de re cuperación protegido.

Quisidra terrinar diciendo, que a pesar de todo lodicho, nuestro punto de partida es"Cristo, es más, por todo loque he dicho. Estoy convencido que solanente partiendo de Cri.to, como nuestrio guía al que yo me refiero, todava no soy ateo

Mi@hel - Togo

A entras hablaba el compañero de Quebec he pensado
que cala de la silla escuchando qué la JEC no es un movimiento-
de "espiritualidad", de. "formación" es -decir de -actualización -
de la talabra de Dios.

Si hablamos de la JEC, es decir..de la Juv.ntud Estudiante Católica, yo jecista soy antes que nada católico.

La JEC como yo la entiendo, como yo la conozco, es
antes que nada un iovim.ento de Iglesia, de esto, estoy bien convencido. Es asi que la J.C' como tal representa a la 'glesia enel medio estudiante. La. JEC no es un movimiento como los otrosSi fuera un rovimiento como los otros no creo quefpudieramos -reunirnos para hablar de la comunicación de la Fe.

La JE4 como movimiento de Iglesia, tiene por misión
llevar el Mensaje de Cristo a los otros. l jecista quiere aynadar a los otros a descubrir a Cristo. Si el jécístWtrabaja ensu medio y su acción no desemboca en el conocimiento y el reco-nocimiento de Cristo, el jecista ha faltado a. su deber. Me hequedado igualmente sorprendido' cuando dijo que t odo lo afirmaba
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Blitz - Bélica

uespués de .las dos dltimas intervenciones, me pre -
gunto si en adelante no se debería precisar que es lo que cada
uno entiende por terinos como espiritualidad, formación..

Leonardo

Creo que la cuestión de. Blitz es pertinente-, en el-.
sentido que nos puede ayudar a ver que es lo que hay detrás de-
cada uná de las posiciones. expresadas hasta ahora. De lo con -
trárío podemos lanzarnos cosas unos a otros `y. el debate no ayu-
dará en profundidad.

No es necesario que sean las mismas persoúas quienes
han de hacr tales aclaraciones.

Entonces veo interesante que se hagan esas precisio
nes, Temas como espiritualidad, acción, Iglesia, teología....l
incluso tradiciones culturales que han sido marifestadas, espeu
cialmente en la intervención de Camille, y que es posible que o
tras personas puedan explicarlas de diferentes manera a partir
de valores çulturales , ideológicos,... que :se han. metido dentro
de -esa3 trad cidnes.

Es necesario que seamos muy claros en nuestras ex -
plicaciones, pero d4ndoles un contenido a esqs afirmaciones a -
fin de desenmascarar todo el peso ideológico que tienen en sí -

m ismas.

Michol - Nueva Zelanda

Quiero responder a la posición del P. Camille sobre
la..familia en Africa. IMe alegra decirlo desde el punto de vist
de/mi propia sociédad de hueva Zelanda.

Mi sociedad, se -supone, que también yalora altamente
la familia. -ersornalmente reafirmo la convicción de los africa
nos sobre los valores de la familia. Quizs la situación,en.A
frica es diferente a la de Nueva Zelanda, ya que en dicho país-
la-familia estd muy presente por las mismas fuerzas que laro
dean.

Lo que quiero decir por libertad, es la publicidad
por los monopoli¿p capitalisgas que controlan la economía de -
NueVa Zelanda y qtié.'médiahite la influencia de la política del -
gobierno han conVencdo ' la gente de que la familia es:

a La. casa que poseen.
b) La tierra que les pertenece
c) Los muebles que tienen,
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Nos damos cuenta aquí que en ningun caso manda la, -
gente. Las preguntas más importantes que se hacen los jóvenes.
de mi país cuando ven a sus familias es: -.Se preguntan cómo edu-
car a sus hijos? Cómo tomar parte en la comunidad que les ro -
dea? bual sería la mejor forma de mantenerse unidos en la su -
puesta~comunidad cfistiana? La respuesta a todas estas pregun-
tas és no.

Las preocupaciones de una joven pareja - o de una
vierja pareja para estos casos- es cómo conseguir un buen crédi-
to para la casa tierras y nuevos muebles que quieren poseer: A
si pues en Nueva Zelanda hay una negación de los valores reales
de la familia por la.. sociedad que permite que los valores super
ficiales sean mantenidos como buenos, De dónde viene esta si -
tuación de minimizbción de los valores familiares? Viene de un
sisfema materialih a y capitalista La situación en Africa pu·
de que sea diferento , ya que en Nueva Zelanda, la familia está
amenazada'por el sistema capitalista y por los monopolios que -
tiene un podcr muy grande con la publicidad.

I no ser que la familia se vuelva en una fuerza re-
yolácionri a de- esos monopolios y' se desprenda de la publicidad
para perm tir el 'desarrollo de -los valores reales de la familia,
enfocando a la gente en lugar de enfocar a cosas materiales, la
situación solamente podrá empeorar.

Así pues en hueva Zelanda, si no en Africa, veo a
la familia intentando unirse a una comunicación de fe con un -
compromiso pol;itco y cristiano.

Jean Pierre - Suiza

Tomado las intervenciones de Michel de Togo y. a -
niel de Quebec, e intentando ver los puntos.de vista diferentes
que represdntan, me par'ece que la intervención del P. Camille -
daba con 3laridad las diferencias profundas que se manifiestan
en estas dos intervenciones.

El dec•a los siguiente "parece que se nos aconseja-
la política antes qe nada en vista a la revolución" Esperamos
que esto no se hará rechazando la palabra.

½ensamos que para nosotros la palabra es Vida y Luz
Asi pues a un compromiso de la Fe debe corresponder un sólido
enraizamiento de la mioma.

Fareoe que se encuentra lo mismo entre Michel y Da-
niel: como una oposición entre política y revolüción de una par
te y-la fe de otra, -ara aclarar un `poco la.cuestión voy a ha-
cerle una crítica al P. Cam ille. 2arece que el .sfuerzo. según
lo que él ha dicho, se centra sobre 'una renovación de la compren
sión de la. fe basada- en el redescubrimiento de los valores afri
canos; este esfuerzo es importante y necesario. Lo que Se va a
hacer será uná apropiación de la fe, una supración de está I -
glesia importada, esto es f undamental

±'ero reconociendo este esfuerzo, creo que se trata
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de una perspectiva diferente, esto que nosotrQs llamamos compro
misoe . . .

La cuesti'n que s plantea ya .la encontramos noso -
tros en la Biblia "Qge es lo que has hecho de tu.h'rmáno? Es -
entonces cuando se ve el mundo nó.falto, de injusticias creador
de la miseriá', que esta cuestion se hace terrible..)

Hay otra cuestión "no es. diciendo Señor Señor, "

De todo esto se plantea la exigencia del compromiso:
-Es'-necesario hacer algo y para hacEr algo, hay que. ser eficaz.
Para ser eficaz es necesario tomnar los, medios que nos lo permi-
tirán, Y para tomar estos medios hay que analizar la situabión
en la que uno se encuentra, con figor, -competenciae. y de ahí
el lugar délanalisis político,, de la politización.

En un: mundo donde todo es global, dónde todo ës in-
terdependencia, no podemos contentarnos con buscar cada uno por
nuestro lado soluciones locales, Para responder a. las pregun -
tas que nos hemos planteado hemos de buscar a través del análi-

sis político las Pamas eficaces que nos perritiran :cambiar.la -
sitüación. e. hí la unión revolución entre hecho cristiano y
pólitización.

Y cuando se entra en el mundo político, se entra en
un mundo diferante; esto transforma a la gente: hay una trans -
formació6nradical en la imanera 'de pensar y de comprender, de -
comprender la fe y a Cristo.

Pienso que es en este sentido en el que hablaba Da-
n iel, cuando decía: "no creo que la JEC sea un movimiento de es
piritualidad, gentil, intimista donde la gente se caliÉnta y r.
calianta; que sea simplemente un movimiento de formafi ón, de re
novación del pensamiento y de la expfcesi6n; y que. sea un movi -
miento que no desprecia a la Iglesia, sino que pretende recupe-
rar a la I4lésia, a esta :Ilesia que el . Camille criticaba co
mo -impórtada, y que es también importada en un cierto modo en -
nuestros países.

Creo que este es el punto que se plantea: la rela-
ción de la política, de lo político con su repercusión sobre -la
expresi6n cristiana,

Marc- Québec

Michel haihecho las dos afimaciones siguientes: la
J C es un r oiviento de Iglesia y que tiene como nisióni anun -
Ciar 'el mensaje de Cristo. Creo que si.. Pero también yo qui -
siera definir en qu sentido yo veo la JEC como rvimiento de -
Iglesia y coio portadora del mnsaje. de, Cristo

la JlC como movimiento de Iglesia forma parte de u-
na Iglesia, que según mi parecer se cánátruye, y no como una :I-
¿lesia que se toma como sQi.estugiera muerta o paradaó Para mi
construir la Iglesia es Langolizar. Evangelizar es presentar-
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el Amor de Dios, que es para mí el fin~ del cristiano.

Actualmente es difícil p.rá muchos hombres creer en
la existencia del Amor de Dios, a causa. de la explotación, de -
la opresión, dce la.marginalización en la cual muchos de ellos -
estánv. rara creer en este Dios Amor es necesario antes que na-
da reconocer 'e stá situación.

Gustavo ayer decía que la espiritualidad era vivir
según el Amor de Dios. Esta vida en el Amor, de Dios en el mis-
mo sentido en que yo acabo de definir la Evangelización, es pa-
ra mi imposible sin una opción radical por los pobres. Lo que
implica un cámbio total para la persona y un cambio de toda la
realidad. En este sentido, diré que evangelización y espiritua
lidad no se deben hacer solamente de palabra sino también. por -
gestos

Leonardo

Se estan ermplFando algunos tórminos . es-pirituali -
-dad, compromiso, evangelización... que es necesario,como ya he
dicho antes,se predisen, cuando se emplean, pues como vemos tie-
nen contenidos diferentes para las diferentes penonas que los
están utilizando.

Si estamos en contradicción por nuestra experiencia
con lo que se ha dicho, digamos claramente donde se sitúa esa -
.contradicción y las razones por las buales disentimos de la mis
ma. Es así que evitaremos hacer ataques al aire y nos centrarr
mos sobre contenidos determinados, sobre cosas concretas~

Isidore - Burundi

Para mi la espiritualidad no es'un tranquilizante,
sinoeun encuentro íntimo con Cristo. La espiritualidad de todo
jecista es vivir el espíritu de Cristo, un espíritu de caridad.

Por otra parte en cuanto n la formación creo que la
JEC es un movimiento de formación contrEi lo que pueda pensar Da

n iel. "e parece que en todo movimiento, en toda asociación que
parte del análiáis y de la reflexión sobre la acción es un movi
miento, una asociación de formación en sí mismo. ero si esto
lo aplico al movimiento JEC, desde los, cadetes hasta la entrada
en la universidad, como sería. posible concebir un movimiento -
que ignora la formación? ¿Cómo, concebir un movimiento jecista
que no ayuda a los jecistas a formarse, es decir por este anéli
sis de la fe del Evangelio en el corpromiso,. en la acción.

Contrariamente a lo que. Daniel decía, yo diré que -
la JEO es un movimiento de forniación, ciertamente 4ambién de ac
ción, que esun movimiento de espiritualidad en. el sentido que-
he dicho más arriba.
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Paulinus Tanzania

No voy a hablar en nombre de Africa`.. No voy: a re -
flejar Tanzania, si nó más bien hablaré como un miembro de mi -
propia tribu. Porque Africa, no e s un gnan animal del que, poda
mos hablar.

En los últimos 20 años he intentado comprender Lfri
caí Quiero comprender mi propia tribu antes que Africa como -
continente. He leído libros sobre Africa y quiero hacer un an4
lisis basado en ello, juno con la pequeña experiencia que ten
go de mi propia tribu.

Hablamos de una extensa familia en Africa con la i-
dea de querer demostrar que Africa vivía en comunidad. Lo que
yo comprendo--por fámilia extensa es, el padre, la madre, los ni
ños y posiblemente los abuelos. Recuerdo los problemas y con -
flictos que hicieron imposible el desplazamiento de una tribu
de una área a otra. Esté es.el africa tradicional, como lo era
lo que es Africa hoy vuelvo a mis propias experiencias. Veo`
también la extensa familia, el padre, la madre y el número de -
hijos, si eres polígamo, y la tendencia es mayor al individua-
lismo. Esto es el resultado del rumbo económico, jde la educa'-
ción de las viej'as ideas de modernización que hacen que' re.sulte
un sacrificio mayor el- pensar en la .extensa familia tal como. e-
ra en el pasado, asi como las tribus y aún mucho más las tribus
en conflicto existentes en los países.

Reflexionando en las religiones tradicionales, mi a
buelo antes de morir me. dijo, que siempre que hubiese un diablo
'en la sociedad intentaban buscar al hechichero, cuando lo encon
traban o bien lo mataban a golpes, o bien ofrecian sacrificios
*a los dioses para limpiarlo. Cuando había una sequía, se junta
ban todos intentando averiguar por qué Dios nó quería que llo -
viese, aai hacían sacrificios para complacer a los. dioses. En-
resumen, quiero decir que sus vidas estaban unidas a lo.s -que é
llos parecían cfeer. Cual es la situación hoy? ne de confesar
que. en los 27 años no he participado en ninguna religión tra.di-
cional y, muchos de nuestros anigosl han sufrido el mismo golpe -
intentando hacerse católicos o mahometanos. Cuando vuelvo a mi
casa y me encue=ntro con algunas de las personas mayores que son
cristianos, lo que descubro es que sus vidas no están unidas al
cristianismo. Existe una lucha constante para referir todo lo
que sus antepasados hacían.

Refirióndonos a la política que me dijéroón existía
en Africa, era una sociedad feroz con el. Jef como centro de -
sus fuerzas y esperanzas iara sobrevivir. Con l interferencia
del colonialismo en aquella soc4édad -ésto 'está claro ya que he
mos hablado de ello .en los åltimos 12 o 14 cías- .la situación -
hoy dia incluso en los paíeés que' han adquirido su indeponden -
cia, -y specialmdnte aquellos que yo conozco, han aceptado cla-
ramente la actitud capitalista, su mentalidad y sus valores ydebido a este- fuerte compromiso con esos valores, hemos puesto
nuestros gobiernos y en otros casos gobiernos militares vtengo-
cuidado cuando digo en otros casos.

Volviendo a la comunidad y viendo la iglesia en A -
frica, lo que ocurre en mi propia iglesia en Tanzania, y en par
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ticular en la parroquia de ni )ueblo, re encuentro todos los -
d,min..rgos con personas que no tienen nada en' comuh ,excepto el -
hecho de que van a rezar juntos, pero incluso cuando rezan no

,se miran el uno al otro y ver si el que está al lado tiene mala
ria o ýstá en buena salud Hoy corno cristiano (intento serlo )
es cómo participar como miembro de la Iglesia y miarar por una
comunidad cì-istiana

lefiriändome a la revolución, no quiero hablar so -
bre las muchas r vo uc ores existentes ahora en Africa, no quia
ro detenerme en la ro iOn.pol tica, sino que. solainente re. -
calco la lucha constante que se ha de llevar a cabo para la 're-
volución económica :n la rayoria de los paiseá africanos. Es -
tas son mis reflexiones sobre mi propia comprensión~de la situa
cion en Africa

cVe que el mundo o oes perfecto y que se ha de con-
tinuar`la ereain, pero somos nosotros los s-res humanos lós -
que hemos de continuaria) Descubro como cristiano, cuando rea-
l izo mi partiipación en traer justicia, amor'y paz una mira de
comunidad ccmpart ida; per'o.. est ds ' sol amente . posible llevando a
cabo una revolucióýn de desarrollo o bien unaÁ"evolución drásti-

- ca de cord.o con ' e deseo de' Dios mediante- su elección del hom
bre. 'Debo rechaza., la mala educación que he recibido. Recuer-
do que cuando ten`a .7 años me decia un sacerdote: tignes que -
ser crítico pero nunca revo1 iucionario. Lo, que ahora digo es -
que no.b asta con sr ico 'h de ser tambien constructivo y
ser constructivo en lä a ción es ser revolucionorio. Esta re -
flexión ces i esfue r o constante para liberar al'homíbre de su -
medio, para híumänizar la sociedad y para salfarla, Veo mi ac -
ción como tna contribuióni a. la histori a de liberaciíón, la cual
si intento ser crt. etiano, sir la historia de la salvación y es.
poro OL e.e ah pueda construir una.tedlogia. He intentado ser
yo mismo 'antes que un pcta retrato del aspecto africano.

P., Armand "adaýascar

Con mi .interven icn voy a intentar satisfacer el de
seo exprcsado por Bli.tz qu clfnaros la palabra espiritualidad
formación, ara ello `haré. refCencia a algunas intervenciones
anteiore s

punto de partida lk la exposición de .Camille es-
taba fundado sobre la idea de fa:1li a, fundamental en A.frica,
la cual quKremps .s lvg1liardar a t cCa costa. Es necesario ex -
plicitar la especificidad del crl 'stianismo que parte de la reve
laci¿n de un Dio-fmilia, adre i jo, Espíritu Santa, lo que-
cors tituye la base de niuestra fi'aýción y de nuestra fraterni -
dad.

En.esta l nea la esp ualiad es la comunicación
de esta vida de fami E-_ is el ,- _vir según el Espíritu de San
Pab'lo, del cual ha hablado el ?. G tiérrez

Dado que no codo el tutndo el mismo. nivel de c orpren
Sión del nspi ritu, será necesar5-> educar y formar al mayor nume
ro posible de gente (".óvonos en x. estro caso) en éste espíritu,



- 59.-

en esta comprénsion.

Es un deber, que incumbe especialmente a la madre.

En el Cristianismo, la madre es la Iglesia, la jerarquía y toda
la comunidad. Ella ejerce ste deber por la catequesis y el tes
timonio, lo que nosotros hemos llamado comunicación de la fé

Este deber puede estar también confiado a una organización espe
dalizada, en. nuestro caso el movimiento JEC, que. en tanto que -
movimiento espéc±alizado de jóvenes trabaja con los adultos (a-

sesores, consejoros...) m4s avanzados. en esta ihtelitencia de -
espíritu de familia,ayudando 9 los otros a entrar en este espí-
ritu de familia, a éste proceso .nosotros lo llamamos educacion,
formación. Todo esto es una respuesta a la pregunta de. Blitz

dentro de una perspectiva' africana.

En cuanto a la crítica que Jean-Pierre hace a Cami-
lle, cuando se plantea la cuestión del evangelio "qué es lo -

que has hecho de tú hermano", me ha parecido entender que en -
nuestra concepción del espíritu de famioia, de la vida de f ami-
lia, tenemos ausente el análisis globalizante. Que es sino "la

palabra o el dialogo hablando en terminología occidental, sino
una búsqueda de una solución, de una solución global a los pro-
blemas que se plantean.

Refiriéndome.a lo que dice Paulinus en. cuanto al ma

lestar en el seno de su comunidad eclesiastica, Tanzania o de -
su pueblo. Compréndo su rialestar poque justamente se nos ha..
presentad( a la Iglesia no como una comunidad, sino demasiado -
intimista, demasiado individualista. Y la referencia que hace
a lo que sus antepasados ha hecho, no lo plede encontrar en es-
ta Iglesia que nos ha presentado. Por eso en la síntesis que -
ha hecho Camille se refería a las palabras de Cristo: "Yo no he
venid a .destruir sino a construir".

Gerrv Koffi - Ghana

Daliel de Québec tiene una dificultad en ver el lu
gar, el papel, la importancia de.Cristo, de una espiritualidad
de gente con una cierta fe dentro del medio y la acción dela
JEC. Qué tiene que 'rer Cristo con nosotros en las realidades -
politicas y económicas de hoy dia? Daniel refleja solamente u-
na patética pero interesante evolución del desarrollo dentro de
la vida moderna de los jóvenes de hoy. Por que es mayor en la
cristianda'd la duda de la importancia de Cristo? La importan -
cia de la éspiritualidad dentro de la. vida y sus acciones? Que-
remos preguntarnos, pero quién fue Cristo? Qué quiso decir? -
Quiso ser temporal? Quiso ser para todos los tiempos? Esta -
muerto. ahora? Fue dirigido para evacuar a la gente del desier-
to hace miles de años?

Siento no haber leido el libro de Gustavo Gutiérrez
pero encuentro una deficiencia en los creyentes cristianos moder
nos, quienes siguen dando viejas respuestas a nuevos problemas
y nuevas situaciones, seguimos dando las mismas viejas. interpe-
taciones sobre la fe a nuevas exigencias, nuevos requerimientos
-y un gran ofensàr - podrilmos decir- sería la establecida comu-
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nidad cristiana. :Todas las iglesias afirman poseer la única re
velación válida de Cristo; por tanto continuan interpetando un
Cristo rígido, incambiable, inmovible, opresivo. En lo que me
concierne, Cristo en su.espiritualidad es de ayer, 'de hoy y de-
mafñana. Puede 'ser visto en los tiempos de' la luna, en l.s tiem
pos de la llamada en el desierto,-en los tiempos de la ficción
atómica, podemos ver a Cristo, su mensaje , su espiritualidad,
su relevancia.

Es deber de los. futuos intelectuales cristianos de
las tan nombradas élites, producir un dristo -que se adapte, que
fue para adaptarse y que El mismo quiso adaptarse a las situa:-
ciones y exigencias polítiéas, económicas y sociales de hoy y -
máñana. Volviendo otra vez al sentimiento de-espiritualidad ,
quizás alguno de. nosotros pudiese'relatar más sobre una. cierta-
relación de espiritualidad. Por ejemplo para las personas que
vienen de lls p4ises africanos o árabes, esta integración les -
resulta más fácil de aceptar en sus vidas.

No todas las cosas son tal como las vemos , sino -
mas prOfundas. For .sto c.uando un africano coge su tambor (no
estoy diciendo todos los africanos) antes de empezar a tocarlo
se comuni.ca espiritualmente con el tambor,, le agradece antes de
empezar a'-ocarlo Esta unión, esta integración, va con todas
las *osas en la vida. No diría que es perfecto, pero está uni-
do con un cierto ser sobrenatural. Para nosotros es más facil-
vet a Dios, verj a Cristo, incluso hoy cuando vamos a la-luna.

Otro aspecto que quisiera tomar es el problema que-
Gustavo escribió en el encerado, algo sobre "comunicación cris-
tiana con el pobre", cómo comunicarnos con el pobre? La prime-
ra charla que dio fue algo como, de qué forma se puede llevar -
un cierto mensaje , el mensaje de Cristo a los- pobres---que su
fren? Pienso que esto es muy fácil. Para una persona que le
faltan tantas cosas,que.está luchando tanto para mejorar su vi-
da material sin encontrar un resultado real, es más fácil mos -
trarle que su fracaso está unido a otros muchos aspectos que es
tan mas allá de él, y quizás el conocimiento de estos aspectos
pueda mejorar la situación, o hien hac eéncole ver a su salva,.-
dor , de alguna parte, del más allá. El -problema es cómo' comuni
carse a este nivel de espiritualidad, aun nivel de ir más allá
de las cosas materiales que le rodean y unirýus `causas, sus, pro
blemas -o lo que. tenga en su vida- al hombre rico y satisfecho.
materialmente? Cormo revelarle que el gran- coche qu^e conduce:,'l
leña que corta, para construir su casa, los alimentos que come,todo lo que consume, todo ello está unido .a unas* fuentes, a unafuerza establecida que está más'allá d.e él? Est.s son los pro-
blemas que yo encuentro.

Ledonardo

Tres observaciones en cuanto a nuestro debate:

l.- Dada la duración de las intervenciones creemos que es pre-
ciso limitar él tiempo a partir de esté ,momento, entonces
os pido que seais mas concretos.
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2.- Creo q ue hemos tocado todos los puntos de la primera parte
de nuestro programa de-hoy, recordar que nos quedan adn -
dos partes más.

Creo que hay posiciones divergentes en cuanto a la -
manera de comuhicar la fe. Unos insisten más en lo que po
dríamos -llamar catequesisj otros ,incidenm en el testimonio,
no pocos intentan hacer una'i sntess de lo' idos¡

Tanto en uno como en otro caso, no o olvidemos,
partiendo de posiciones pastorales, es deqir de gisiones -
de trabajo de Iglesia. diferentes.

±iagamos un esfuerzo por situar esto dentro del movi
miento, movimiento de laicos como el nuestro y tenar en -
cuenta la función del laico dentro de la Iglesia.

3.- NLiestras diverencias se plantean también anivel de cómo -
entendemos él compromiso. En esto continuan las .incompren
siones de no pocos términos: revólución, político.... tér-
minos que provocan cierto miedo en algunos. Por qué este
miedo? ¿Como se entiende eso?..-

Paulinus explicó como él ve en una cierta línea, me
parece qué es a ese nivel que nos hace falta aclararnos.

le pido a los que van a intervenir que hagan un es-
fuerzo en aclararse a partir de su experiencia, y de su a-
n~lisis para hacer desaparecer los malos entendidos en la
manera de lo posible.

Roberto - Filipinas

Quisipiara .comenzar con una definición de lo que yo -
pienso que es la glesia, ya que esto es muy importante en nues
tro diálo 'o .de esta mañana.

L rimeramente la iglesia que tengo en mi mente, es u
na comunidad de creyeñted. .No es por lo tanto los obispos o les
sacerdotes, a los que yo refiero como constituyentes de la gle.
sia Institucional, 'ax a mí la Iglesia se encuentra en niveles
diferentes, no. es'jamás uñaídglesia rüniversal, sino. una Iglesia
indígena local. Es indígen; porque está determinada siempre -
por la cultura y el pasado histórico de la. comunidad de creyen-
tes que la forman. No obstante, la Iglesia no es solamente mi
Iglosia lócal, as también mi solidaridad con otros miembfos de.
una comunidad que son también creyentes.

Esta Iglesia puede hallarsee también en una familia,
yá que. la iglesia bátsica es la familia por 'ser una comunidad de
crekontes Una de las características básicas de cualquier i -
glesia.a cualquier nivel, es un abrirse a los otros y estos o -
tros pueden ser mi hermano o mi padre a nivel familiar, o puede
ser un amigo del pueblo donde vivo, puede ser otro filipino de
la iglesia nacional, a la que llamo la iglesia de Filipinas, -
puede ser un africano, un europeo, si sori también creyentes en
el más alto nivel de comunidad de vida.



Quisiera decir que si cualquier iglesia local como-
comunidad no so abro a los demás, esa iglesia moriría. Si
yo nado en' tal sentiao voy a morir, pero. si nado en tal otro ,
abierto hacia los demás viviré .

i. cualquier iglesia local, bien a nivel -amiliar,a
nivel de comunidad, a nivel nacional, no piensa en la solídári-
dad .con los demás pienso que esa iglesia es egoístas

En 1973 el sínodo de obispos sacó un documento titu
lado QJusticia en el Mundo" y pienso que si los diferentes nive
les de la Iglesia, de la Iglesia dinámica no -responden a esto,
hay algo equivocado en Cristo quién inspiró la Iglesia.-

Donald -- Q0uébec

Partiendo de la cuestión planteada al principio de-
nuestro debate; el movimiento y la comunicación de la fé en el
mismo, durante mi intervención no estableceré todas las, reía -
ciones necesarias, os supongo lo suficientemente inteligentes
como para que la hagáis vosotros mismos. Intentaré entonces ha
blar de como yo entiendo la espiritualidad en el:movimiento.

El movimiento es una experiencia espiritual que se
construye a partir de un compromiso, que se quiere o ya lo es -
político.

Es entonces la perspectiva política (y aquí por po
lítica entiendo la construcción de la sociedad y la construcción
del mundo) que es permitido releer la fé, coiistTuir la iglesia,
en un cierto sentido, en el sentido de construir la iglesia po-
bre, hecha por los pobres.

Vivir segun el espíritu , nuestra espiritualidad,
es comprometernos en una -perspectiva política, -porque situamos
a los pobres polítilafhente (clases sociales pobres,, los oprimi-
dos, los explotados).

El movimiento tiene una espiritualidad, pero ,es la
espiritualidad del compromiso político. Este còmpromisQopolíti
co tiene 'su. propia espirit ualidad, pero el cristiano relaciona-
esta espiritualidad o ve esta espiritualidad con- los ojos de la
feo

Unifica la espiritualidad del compromiso político -
en la fe, porque es en el compromiso político que creemos encon
trar el Señor, el Señor de la historia, el Cristo que acta-y -
está presente en la historia de hoy, el espíritu de cristo. resu
citado que se realiza .ahora.

En todo esto lo que me parede esencial en el movi -
miento actualmente., Es necesario hacer hablar a nuestra expe -
riencia, buscando las riquezas espirituales ya contenidas en el
compromiso. Creo que sería muy importante cambiar en el fondo
cuando hablamos de pedago¿ía de la fe en. el movimiento.
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Otro, punto .que no quiero olvidár:

Gustavo ha hablado de Dios y de la fe como .irreduc-
tibles a la teología. Creo que se podría hablar 'sin embargo de
las vivencias de los comirometidos, de los militantes, de la ex-
periencia política como conteniendo .yan, la unidand de la fe y la
vida. Habría que. explicar esto, hacerlo hablar a la luz de la
fe -'los ciegos ven, Los cojos andan'.." en el:interior del com-
p romiso hay ya una viVencia que contiene la unidad entre la fe
y la vida.

Cualquier que sea nuestro nivel de comprómiso, nues
tra vivencia tiene un contenido deIsentido, :que nosotros rela -
cionamos conýla fe. Yo creo que es esa la generación espiritual
que se realiza en el mogimiento, hacer hablar al sentido ya con
tenido en la vivencia, Es también la pedagogía del movimiento
y que cuando se habla de iniciación de los secundarios hasta= la
universidad es para hacer descubrir todo esto.

En esta experiencia espiritual que acabo d; descri -
bir creo que se encuentra la participación del movimiento en la
cónstrucción de la Iglesia; Y creo que es a'eso que nostros lla
namos evangelización:, Y es en eso que deberíamos trabajar los-
asesores y los militantes. Y es as'i como nosotros queremos ser
cristianos que actúan en la historia de hoy.

Paul - SIA

Sentía un cierto temor por algunas intervenciones -
que me parecían buscaban deginir y por eso justificar elmovi -
miento por sí mismo'. ;Yo pienso en los asesores, en mi caso, e-
so quiere decir muchas veces querer conservar la fuente de tra-
baáo.

Creo que el mqvimiento es una función; que no t iene
sentido en si mismo. "Yo quiero,mticho a la JEC, pero si no sir-
ve nada mas que para nosotros mismos yo prefiero que muera. O
sea que el c'entro de nuestro movimiento está fuera de él mismo.
El centro de nuestro movimiento es la evangelización. Digo en-
tonces que el movimiento es una fucnión, un instrumento, un ser
vicio para la, evangelización;existe en' función de ella. Y pa-
ra no hablar dnicamente con mis palabras sin querer hacer nin -
gdn tipo de tefrorismorvoy a citar , diagmoas asi, las instan -
cias más altas de la ortodoxia católica..

El Sínodo de los Ubispós que citó recien el asesor
de Filipinas dice en el documento sobre la Justicia en el Mundo
que eq contenido esencial, de la .evangelización.'la lucha por la
justicia, por la li beración., Pablo XI en -su carta al Cardenal
Roy dice que hay, después de criticar, la sociedad en que vivimos
diversas formas de comprometerse por transformarla, unas humil-
des, otras un poco mas comple jas y ricas. Pero dice que todas:
dstas formas adquieren su nivel más rico en el compromiso polí-
tico, porque el compromiso político es el' más-globalizadór, el
que engloba más la existencia humana. Ypor eso mismo es el -
más rico compromiso. O sea la política no es algo sucio, sino
que tiene "la nobleza de la vida que es ambigua y por eso mismo
apasionante.
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Cuando hablo de. un compromiso político por la libe=-
raciórn cno decía el Sínodo, hablo también de revolución on el
sentido en que el nismo Papa lo ha definido: buscar hacer una so
ciedad en.que el hombre sea más y no sobre todo que el hombre -
tenga más. :Mas adn, el mismo Papa dice que el anuncio de la pa
labra no tiene ningún sentido sin la acción de los cristianos -
que revele la fuerza histórica del Espíritu actuando entre noso
trosc

O sea que laevangelización, el movimiento como e -
vangelizador, la evangri ización hecha por el movimiento debe pa
sar necesariLamento por el análisis y la acción política, econó-
mica, social etc. (Fue lo que hizo Paulinus en su intervención).
guardando evidentemente las especificidades de cada región,pero
tratando de integrarlas criticaraenteo Es decir, tratando de q
cada experi:encia sea para la otra una autocrítica sincera. re-
ro esto no agota la evangelización0  Es necesario anunciar a -
Cristo. Es necesario anunciar nuestra experiencia de Cristo'qU
es también necesariamrnte exp rc.ý-ncia del hombre y de sus con -
traicciones, . Es necusario anunciar la experiencia del pueblo
que dree a Cristo. Y aun que sea tal vez inutil tengo que decir
que .soy muy fel z do ser cristiana, pero con una felicidad, una
a]legria que ]larýar a atormentada, recordando a Jeremías: Si yo
grito y lucho por la ju.ticia;, se que hay gente que espera que
caiga. Pero Cristo, pero Dios es la róca, es el fuego encendi-
do en los huesos. que no deja que uno se pare. Y termino. Sin-
esto, sin lo anteeior, no hay evangelización, y si no hay evan-
gelización, ni no hay comunicación d _la fe, tail vez ni siquie-
ra, hay fe. Yo, personalmonte creo que las experiencias que· no -
se logran comuhicar no existen o casi no existen.

En función de todo esto, creo que tenemos que defi-
nir concretamente lo que es, lo que debe ser nuestro movimiento
Dejo de lado la cuestión de la Igldsia.

Oulona - C B C. t

Se ha señalado esta mañana que no se llegan a com -
prender a veces el sentido dé ciertos tórminos. Por ejemplo Po

ítica, potizar, re-volución.

Quisiera decir que e s lo que entendemos por ellos--
en mi pais.

La palabra pol:tica aparece en mi ciudad durante las
campañas electorales. Esto viene de lujos. Lhora cuando se ha-
Úla de política ,se .hace- cuando se quiere calumniar a alguién.
Cuando se habla de p)oltica .o politiza ción tanto en Ja ciudad -
como en el. campo produce miedo a la te ate, porque se ve inmedia
tamente detrás la carrera por el poder

En cuanto al acto revoluciconario, la revolución se
entiende como un cambio radical, de lucha armada. Entonces creo
que es necesario matizar un poco sobre .te punto.

Si,- por politización entendem.os como ef tener una vi
sien global; una comprensión global de l . sociedad de cara a su
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transformación , podrían enonntrarse otras fórmulas que el- tér-
inino politizr en el mismo sentido que lo emplean los políticos

Quisiera referirme ahora al paternalis,o-tradioio,-
nal al que se han referido no pocas intervenciones ,de esta maña
na.

Cuando se habla de "vuelta a las fuentes" , en la -
política de .autenticidad creo que es necesario explicar que es
lo que `estas palaýrs encubren.

Para nosotros la "vuelta a las fuentes" sobre todo-
en el fenómeno de iniciación, se pone el acento sobre todo en -
la suminión del jovén, de la juventud, porque se piensa que los
jíveres, pueden estar animados de un espíritu revolucionario que
pueden cambiar bruscamente una sociedad que se está "construyen
do"1

Cuando se habla del dinamismo de la familia tradi -
cional creo que hay que hacdr distinciones. Actualmente existe
una corriente entre -jóvenes sobre todó, que nó da. el misno va -
lor al dinamismo tradicional que..le dan otras personas. En la I
glesia`los jóvenes están por una encarnación de Cristo en las. -
acciones dé todos los días.

Para terminar quisiera decir algunas palabras sobre
el problema de la Jerarquía,' Se habla de participación, de ju.
ticia en la Iglesia, de justicia según Crito, pero se constata
que la Iglesia ha sido no pocas veces egoista por medio de su -
Jerarquía.

Marc - Suiza

Mi intervención quisiera ser a la .ve.z una .respuesýa
a la presentada por algunos asesores de Africa, una prolonga -
ción de las intergenciones hechas por los compañeros canadien -
ses, por Paul, -por Jean Pierre mi auesor nacional. _dsta inter-
vención quisiera igualmente partir de las experiencias .acumula-
das en los movimientos, y al hablar de movimientos me refiero a
los llamados movimientos de los países del c entro y de la peri-
feria

La constatación que hago es que normalmente se per-
cipe una graninsuficienciá de la fe en los militantes, en otras
palabras, una ausencia casi total de=la dimensión evangélica.

Creo entonces que es importante hacer unaridlisis
de esta constatación. Me parece que no se:puede'encontrar. una
4xplicación por la crisis actual de un cierto tipo de fe, de u-
na cierta enseñanza relic iosa que se ros ha inculcado.

R1efiriéndome a ni experiencia personal, en mi prime
ra infancia he vivido una enseñanza reliiosa en la que se me in
culcaba las verdades avangé]caspará que yo las aprendiera de-
memoria, recitádrc las daespués en vista a una buena nota. A' con-
tinuación el problema e:ra aplicar esto en la realidad. Aquí era
donde se planteaba el verdadero problema.
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Mas tarde, cuando se han dado transbrmaciones en mi
vida y he llegado a comprometerme de una manera más Politica,he
entrado en contradicción por una .parte.mi compromiso y por otra
el tipo dI fe fradicional.

Me parece que esta cóntradicción se manifestaba en-
el hecho'de que en mi acción utilizaba forías dd conocimiento ,
de práctica que eran medios que se pueden lIamar más científi -
cos, instrumentos científicos para actuar, conocer la realidad
y ser~más eficaces para transfòrmar el mundo. Pero la teología
que se me había enseñado era úcne/teología caida del cielo, sobre
la realidad pdr mi intermediario.

Entonces creo que todo él trabajo de los imovimien -
tos nacionales y regionáles es crear una nueva teología. Pero
una teología; qu.e no nos caiga del cielo, sino que, viniendo de-
la práctica nos permita llegar a una coherencia interna.. Y po-
der asiesquematizar este proceso por la Acción-Fe-Teología.

Este breve análisis me conduce a formular una hipó-
tesis: que de cara a una coherencia interna entre mi acción po-
lítica y mi modo de cfeer mi "teología" , puedo plantear una hi
pótesis y decir: de cara a'una historia que es una historia de
compromiso y una historia de salvación. Es decir que todo se
da enuan mismo 'circuito, en un mismo compromiso, en una misma
línea.

Maroòs - República Dominicana

Me parece importante en todo momento hacer concien-
cia de que los cambios sociales -deben ser hechos en referencia
a Ios va]lores en el pueblo.

Es por sta razón que la mejor forma de. asegurar -
esto es que el pueb]/omismo haga estos cambios. Creo que el pue-
blo nos esneña muy eficazmente formas concretas de vivir el Se-
ñor. Es en este contexto que quiero ubicar la problemática de
la familia en Africa.

Me parece muy rico y un elemento arespetar la vi -
sión de la familia si es que existe conio lo han expresado en el
Africa; pero el problema es: que esta visión de la familia en el
Africa ho debe ser de una familia patic.ular, individual, sino -
que._ esta visión de la familia en el Aflica debe ser vista como
punto de referencia para la oonstrucción de la familia s ocial..-
Hemos visto en nuestros análisis anteriores que la sociedad ca-
pitalista nos impide la construcción de esta familiasocial, :por
que no puede haber familia e uando hay explotación.

En. este sentido el sistoha :apitalista entra en con
tradicción con el espíritu familiar y entra en contradicción -
por tanto oon. la especificidad- cristiana filiación-fraternidad.
Al entrar. en .contradicción con -el espíritu famili r en cuanto -
valor -impide., concretizar la familia social,
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Por tanto el comprpmiso del, creyente en Africa es-
la construcción de esta familia s ocial haciendo conciencia d e
que la estructura económica, política, ideológica existentes -
impide esta concretización de la familias ocial.

Pero e sto es ya uná acci^n política. Esto es ya -
una practica politita. saber que la única forma y actuar en e
se sentido de concretizar esta familia es pasando a' traves de-
una determinaciores económico-polticas , es aceptar que:la ú
nica posibilidad eficaz de concretizar una vivencia del Señor
que tiene el pueblo es la práctica política. El cristiano en-
tonces deb'd vivir esta construcción de la sociedad nueva, cono-
una exigencia del Sdñor y en unidad con el Señor mismos Y=me
parece que esto es el priJer punto para poder construir dentro
de la práctica de 'construcc ion del hombre nuevo, una nueva es-
piritualidad.

Carlos_-Por;'

M intervenci-6n girará en torno a la fe y a la co-
municación de la fe y a la importancia de la espiritualidad pa
ra la comunicación de la fe.

primero diré que cuando hemos hablado de la comuni
cación de la fe nos hemos referido a la necesidad de comunicar
una experiencia espiritual. Pero me parece que hay dos. mane
ras de ver esta comunicación de la experiencia espiritual: hay
una, manera de ver que parte muchas veces de las clases dominan
tes y que comunica la espiritualidad de las clases dominantes,-
una espiritualidad decadente, basada en una interpretación del
Evangelio que incita a la resignación y que habla de la muerte
de Cristo y no de' su resurrección,.

Hay quienes pretend*ndo cambiar esto, pretenciend6o
reformarlo, intentan modernizar esta manera de ver las cosas y
muchas veces a lo máximo que llegan es simplemente a reformar
folkloricamente la. liturgia. Esto pasa en mi país con grupos-
que quieren adaptar las viejas colas que nos decía la Iglesia .
a la cuál pertenecemos y que pretenden hac.er una misa criolla

o cosas por el estilo. I estoy. en contra de ellas pero me pa
recen insuficientes E tas coas viven en la cultura del pue -
b].o, la resignación, la muerte porque se trata de un pu.eblo o-
primido, Pero estos elomentos son usados por las clases domi-
nantes y son utilizados inconcientemente por aquellos que no
cuestionan a las clases' dominantes.

En el pueblo también existen otras cosas. La vi -
vencia de la opresión i:iplica también una vivencia, de solidari
cad, de ayuda mutua ante-el dolor, ante la desesperación y mu-
cho más todava estos olementos de solidaridad, de, ayuda mutua
se agudizan cuando el p>ueblo como en el. caso de América Latina,
empieza a levantarse, empieza a querer acceder a la liberación.
Se empiezan a agudiza:: a hacer más efectivas sus formas de amar
y hay la gran espdrarza de liberación en este pueblo.
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El militante comprometido o el militante que empie-
za a comprómeterse ve. que tiene que morir .a su forma d' vida, -
que tiene que cambiar su manera d- pensar y ve que tiene que ae
sumir además de convertirse a las formas propias de amar que el
pueblo va creando. Yes en ese`sentido, en la dialéctica del -
que se compromete, del qúe se convierte) en la dialéctica del
pueblo que va emergiendo que va construyehdo algo nuevo que se-
suscita una nueva espiritualidad.

La nueva espiritualidad está baáada en la esperanza
del pueblo explotado y no -en la desesperación de aquellos que -
están por perder todos sas privilegios. Ahora comunicar la fe
desde esta experiencia le: creatividad, de amor, de solidaridad,
de esperánza, de formas propias de justicia, es dentro de..la-ri
queza de la experiencia colectiva de amorque, el militante inten
ta comunicar esta experiencia, esta vivencia y siente que no -
puede lograrlo si .es que/s organiza políticamente, se organice

.bajo formas capaces de coger la Palabra del Señor y de poder ha
cer más plena la esperanza que la misma.lucha por la liberación
provoca. En definitiva esto es un.gran reto para. nuestros movi
miontos porqué implica inteligir la práctica del pueblo, su fe,
la fe que.-,está viviendo allí y es necesario que el mismo pueblo
la haga. para que no se iba' a apropiar en manos de unos, cuantos
que muchas veces gracias a nuestras formas tan inocentes de yer.
la realidad olvi'lamos

Nairice - Hong Kong .

Quisiera aclarar algunas de las cosas que se han di
cho esta mañana. No me importan mucho lás, definiciones que se
han dado sobre palabras como Iglesia, Política u otras, pues pa

ra mi las diférencias no son tan grandes, queriendo la mayoría -
decir lomismo aunque para la definición empleemos diferente pa-
Jabras.

A pesar de esta especie de confusión no dudo que ca
da uno =de los presentés tiene.,claro que lo fundamental de la -
JEC es tJ amor. Sin embargo aunque queremos los mismos fines -
diferimos en lamanerq de llevarlos a -la práctica,

Unos piensan que cambiando la actitud, lis ideas,el
corazói ce tal forma que se vuelva radicalmente unido a Dios,
se- llegará a la realización de la comunidad de amor.. Ésta gen-
te piensa que para ello -han de realizarse acciones de tipo per-
sonal..

Otros pensando que estos están equivocados y pien
san que los prolemas no son a nivel personal sino que se sitúan
a nivel del sistema social y quisieran crabiar este sistema con
actitudes radicales, políticamente-. desconsiderando lo que los
otros hacbn.

- La división que acabo-de hac.er no se da de forma pu
ra, pero si es cierto que unos se situan más en una posición que
en otra. Yo creo que lo fundamental no es una posición o la
distinta, sino que lo fundamental es que cuando actuemos lo ha-
gamos cán coherencia y no haciendo ejerci.cios de palabras.
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Lauréfht - Alto Volta

Voy a intentar hacer una reflexión sobre la Iglesia
como familia

Eero antes una aclaración. He formado parte. del -
grupo de asesores africanos francófónos que elaboró la expQsi -
ción que estamañana presentó Camille. Quisiera precisar que no
es ni con un espíritu separatista,' ni para afirmar un. cierto pa
ternalismo eclesiastico que hemos presentado la síntesis. Digo
todo esto con el deseode no ser mal intepretado por mis herma-

ms africanos.

Nos reunimos con. la íntención de intercambiar nues
tras impresiones, hubieramós querido confrontarlas con los otrca
asesores afficanos aquí presente, el tiempo.nos lo ha- impedido,
con tdo.creímos que era necesario hablar. Pensamos'que esta
exposición tiene algunos marices, a<orta algunos .elementos nue-
vos; la.hemos presentado aún preveyendo estos problemas y pen-
sando que los hermanos africanos intervendrían aportando las c.

.rrecciones necesarias para su complementación.

Creo que e s una gran riqueza para la JEC en todos
los continentes y con culturasdiversas. Hay que decirlo y es-

iar contentos. Pero esto impone a lá. JEC 48tar abierta , acep -
t ar la diversidad y ser muy flexible. Esto nos impone sobre ~t0
do que nunca debemos canonizar las experiencias, los métodosel
lenguaje o la cultura de un continente o de un pueblo. Esto co
rre el riesgo de crear problemas y malos entendidos. Por esto
se explica en parte la reacción de un buen numero de, afr.icanos.
Sería deseable que para el futuro el Equipo Internaci~I¯ténaý-
en cuenta estos elementos a la hora de preparar las sesiones y
cuando tenga.que elegir los expertos que estos sean representa-
tivos del conjunto del movimiento,ÁLa diversidad es enriquecedo
ta. Es posible que esto no se haya escapado al Equipo Interna
cional, pero los africanos tienen la impresión que esta cues -
tion no ha resultado favorable.

Finalmente quiero insistir sobre la visión africana
de la Iglesia como familia. No se trata de reducir a la fami -
lia de sangre, de raza, de nacionalidad, de cultura u otros eri
terios simplemente naturales y humanos. Cristo ha dicho en el
Evangelio que. es necesario "hacer del a gua y del espíritu". Es-
purs un nuevo nacimiento, un'hacimiento misterioso con signos -
de pertenencia que van mas allá de la. simple naturaleza humana.

Sin embargo, el ¿ondcimiento que cada uno tiene de
su familia varia. El niño conocd primeramente a su madre, des-
pWs a sus hermanos y así sucesivamente, poco a poco el círculo
se va a¿rarlando. En toda fargilia cada uno tiene su lugar, su -
pápel. En unafamilia todos son solidarios tanto en las penas-
como en las alegrías, en el bien como.en el mal. En una.fami -
lia la reputación , el honor son bienes comunes que tddos han -
de salvaguardar. En la familia se alegran por los.nacimientos,
las, bodas; pero adn reconociendo que unos son diferentes de los
otros, se quiere permanecer comunitariamente.

En la Iglesia debe ser igual, Dios, Cristo- son el -
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centro de nuestra unidad. La Jerarquía constituye la unidad vi
sible. Las agrupacionesecundarias pueden ser numerosas,.con fi
nes diferentes. Es el caso de la JEC. El parentesco religioso
debe permanecer. Como dice un proverbio en mi país: "la sangre
el parentesco, no es como un yestigo que uno se quita o se pone
cuando uno quiere.

Lo que importa entonces es que cada uno se situé en
el coújunto,donde verdaderamente le corresponde.

Silvio

Antes de pasar la palabra a Rober, quisiera solamen
te señalar que el Equipo Internacional ha procurado tner en -
cuenta la realidad no solamente de Africa sino de todos los -
continentes.

Es cierto que existen problemas que no pueden resol
verse a partir de las exposiciones de uno o de varios expertos.
Es un problema que debe resolverse en los países mismos por di
ferentes acciones.

De todas maneras lo que nosotros estamos haciendo
es un dialogo, una crítica de las diferentes posiciones. Esto
puede posiblemente ayudar a los movimientos de todos los paí -
ses para poder realizar mejor su misión, su vocación.

Robert - Reino Unido

En Inglaterra hemos intentado definir la orienta -
ción de nuestro movimiento a partir de un debate muy similar al
que estamos realizando aqui ahora mismo. Nuestro movimiento es
espiritual, educativo o político?

Para responder a esta pregunta si nosotros queremos
alcanzar una visión global del hombfe y del mundo es necesario
tener la verdad en todas sus dimensiones, utilizando todo lo -
que tnemos por nuestra experiencia practica -en la vida y lo que
nos viene de nuestra fe. Esto quiere decir que es necesario -
estar comprometidos tanto en un análisis político como en una -
reflexión teológica.

Podemos de'scubrir que a partir de estos dos puntos
de vista podemos acercarnos a la respuesta a la cuestión: qué -
es el ser humano? Un compromiso político con otra gente puede
educarnos para ver cual es lo que caracteriza al ser humano, y
puede ayudarnos a compronder la verdad espiritual, es decir,que
Dios vive en el corazón hunano. El hombre puede ser cniente -
de si mismo, y preocuparse por esto, preocuparse por una identi
ficaci6n 9ractica con los demás. Asi pues nuestro movimiento es
un intento de ac-ýrcamiento a la verdad, p=ro la verdad puede es
tar bloqueada.
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Silvi

Dado que se ha agotado la lista de las inscripciones
pasamos la palabra a Gustavo que quiere presentar de una manera
global las aportaciones que habéis Estado haciendo a través de-
toda la discusión.
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2.2.3 Comentarios de Gustavo Gutiérrez

Quisiera, entonces hacer algunos comentarios al de -

bate que acabamos de tener, comentarios que asuriran entonces

algunos de los puntos presentados intentando hacer algunas ob

servaciones sobre ellos.

l. Nuestra Diversidad

Pieñso, que en primer lugar hay algo que ne parece -

fecundo'y qué ha sido fuertemente subrayado en este debate.in ̀

cluso por momentos tal vez al inicio como una oposición aparen-

t emente fue te perol que señalaba creo algo muy real y muy hondo

Estamos acá reunidos cristianos de continentes distintos, de ra

zas diferentes, que formamos parte de procesos políticos distini

tos también y de movimientos que intentan situarse como comuniA

dades cristianas en esas realidades.

Se han marcado fuertemente con razón estas diferen-

cias, diversidades. Y como una intervención lo recordó esta .

misma tarde:.para nuestro trabajo, no solamente el de la Sesion

Mundial sino para el trabajo ordinario del novimiento interna-

cional, esta diversidad es un dato fundamental..

Esta diversidad se hace más compleja todavía cuando,

como es normal percibimo.s que al interior de nuestras propias.-

regiones ó continentes hay también procesos distintos. Se hace

más compleja también cuando percibimos que como comunidades. -

cristianas estnuos en búsqueda de arraigarnos en esa propia rea

lidad para aquellos. que pertenecernos a pueblos donde el cristia

nismo llegó cuando exisg an ya culturas máduras y con realiza -

ciones.

Esta búsqueda de echar raices en nuestro propio pue

blo y nuestra propia historia me parece fundamental. Si digo

que esto añade a la complejidad, es porque como ahi lo recordí

tenemos que ser auténticamente iglesias locales sin olvidar sin

embargo que pertenecemos a una Iglesia Universal. Esta univer-

salidad no significard homogeneidad sino enriquecimiento a par-

tir c estas diferencias.

Creo que haberlas subrayado, aunque por momentos pie

da haber parecido en el debate que se acentuaban algunas oposi-

ciones, crëo sin embargo que eso es recor-dar un-kealidad, es rc

cordar un hecho y no hay nada mas macizo que un hecho. No hay

nadamás exigente que una realidad. No caigamos en aquello -

que~ un amigo conocido de algunos r los que estamos acá decía -

bromeando que bien estaríamos si no fuera por lá realidad. La

realidad es que hay una diversidad y es a partir de ah{ que te-

nemos que intentar construirnos como comunidad humana y como co

-munidad cristihna,

2.- Comunicar la Fe

Una segunda observación gira alrededor de lo que co
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mo señalaron varias intervenciones constitye,.me parece que po
dríamos hablar sobre este punto de un consenso, constituye el-
corazon mismo de nuestros movimientos.

Somos, intentamos snr comunidades cristianas que co
muhican Ja' fe. Es más, como se se ñaló también, nuestros movi -
mientos no son sino medios, instrumentos para esta comurficación
de la fe en el -Señor que reconocemos como Señior de nuestra exis
tencia y como SeñLor de la Historia.

Como se dijo también, situar asi el movimiento es -
deginirlo. en función de una tarea y no en función de él mismo .
Nuestros movimientos no existen sino en proceso de comunicación
de la fe y todo en ellos, pedágoÉ•ía, estructuras; está en fun -
ción , debe estar en función de la comunicación de la fea

Se subrayó tambiéi y me parece importante, que en
el fondo en ultino analisis 'es sólo c omunicando la fé' o inten -
gando haderlo -que nosotros mismos tomamos conciencia de nuestra
fe de Aquel en qua creemos.

3,- Sinificýbión de "Pobre"

Un tercer punto subrayado de Vrarias: maneras también
es que nuestros movimientos, buscan desde hace un tiempo t por -
caminos distintos redescubrir lo que nuestros pueblos signifi -
cap., los pueblos a los que pertenecemos y' en ellos fundame-ntal-
mente los que heros llarado los pobres, los marginadós, los -
oprimidos. Se dijo en varias intervenciones, que nuestra vida -
como cristianos estaba ligadá a. esos pueblos y a sus; valores.Se
nos. recordó también que muchos valores de esos pueblos, solida-
ridad, ayuda mutua, experiencia del Señor, religiosidad, son pa
ra nosotros exigencias, normas de vida cristiana. Para muchos
de' los que estamos acá, esta solidaridad con el pueblo se ;expre
sa bajo aquello que llamamos el corpromiso, que como se recordó
puede tener caminos distintos. Pero en'l ·fondo lo que busca,-
lo dijo otra intervención, es la creación de una sociedad huma-
na y fraterna, l que busca es la liberación de esos pobres y -
de esos oprimidos.

Vuchas Veces este coipromiso tomará, para muchos de
los que están aqu presentes un camino político. Se señáló ya-
l9 dificultad en comprender Esta noción en todos -nuestros .con -
textos. Sin embargo' de una iianera u otra es una realidad para
'todospertendcemos a una sociedad humana que. es- cada dia m6s u-
niversal y una. Alguién dijo que la sociedad capitalista a la
que 'pertenece la mayoría sino todos los países aquí presentes -
es una ysociedad que tiende cada vez más a ser internacional y
por lo tanto a ligar relaciones de 'orden económico, social , po
lítico y cultural. ,

Se recordó taribién que nuestra propia Iglesia es I-
glesia universal a la que perter.ecemos que nos .ide -:ue- por ca-
minos distintos , propios', peculiares, adaptados a nuestra rea-
lidad, partic>emos en la construcción de una sociedad justa, en
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dna lucha por la justicia. El sentido del pobre, 'cualquier. -
que ma la forma: concreta con la que encontremos en 'nuestras rea
lidades me paredée 'definitorio de una vida cristiana y ,me parece
que también lo es de nuestros movimientos. Movinientos enton -
Ces evangelizadores, pero movimientos -también qu 'buscan por ca
minos distintos ligar su suerte a la de nuestros pueblos y en e
llus en particular. a los pobres, marginados y oprimidos.

4.- Espiritualidad

Un cuarto punto que me, parece 'muy importante e i nt`ë
resante lo comentabamso con algunos en el descanso, quella apá
recido con tanta insisencia esta maañana y en estos dias es el
tema de la espiritualidad. Creo en realida que si no ponemos -
el acento en el encuentro don el Señor, estamos fuera de una vi
da cristiana auténtica.

Somos testigos sin embargo de que esta espirituali-
dad, cuando vamos t,-mando el camino. del compromiso:, .corre el p.

ligro de situarse como algo separado de la vida. Lo decíamos.
ya dcsbel; otro dia. De ahí nuestra búsqueda de una unidad, de
una unidad que calificabamos de dialéctica. Es' una expresión
para recordar que los dos términos no pueden suprimirse, que.

no, se puede reducir el uno al otro, pero que siempre debemos -
buscar que se enriquezcan mutuamente.

Como a mi me lo señaló hay casos en nuestro copro-;
miso cuando toma fuertemente un carácter político y esto es va-
lido 'pra muchos movimientos preáentes, plantea ún desafío gran
de a l . fe Es lo que nos hizo hablar de una cierta insignifi
cancia de la fe. Pero cuando lo decíamos lo decíamros dolor -
mente. Lamentabamos que para muchos cristianos en el momento -
en que, descubren una manera concreta de entrar en relación con
el prójimo su relación -con Dios parezca obscurecerse e incluso-

algunos desparecer por lo menos a nivel explícito.Bin embargo -
testarudamente pensamos que en el corazón de nuestra vida y en
el compromiso que en ella tenemos, que debemoá enconftrar al Se-..
ñor y la Biblia nos lo repite de distintas maneras, algunos tex
tos t.ueron redordados ahora,, otros en estos días y otrs; mu -
chos más los tenemos todos presentes. Pensamos que el encCien -
tro con el Señor puede y debe hacerse en el corazón misrlo;de la
vida; en el corazón mismo del compromiso. -Alguién en una inter:
vención habló de una unidad en lo vivido de una unidad que cuan
do intentamos pensarla, se nos escapa,. de una unidad a nivel de:
la oxperieno-i ,que teologías ;dicotómicas nos la hacen perder, -
cuando intentamos analizarla y por e so se señalaba como una ta-
rea .del niovimiento haer ver 1a profunda unidad de; la Fe, dél
encuentro con el Señor en el encuentro con el Pobre que se da -
en nuestra vis a que se da en nuestro compromiso.

Aquí hay algo qeue me parece igpoirtante; lo diré. en
forma 'de paradoja, tal vez' por momentos -el propio mensaje tvan-
gélico .puede para algunos cristianos dificultarle el encuentro
con la parsOna isma de Cristo. Aclarando diré que el Mensaje
Evangélico no solamente es un conjunto de nociones religiosas -
exigente de ideas humanas muy nobles, si el Mensaje vale para -
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nosotros es por que lo dijo Cristo y nó al revés. No es el Men
saje el que nos garantiza a Crito, es Cristo quién nos garanti
za el Mlencaje. Ls la Persona misma de Jesús en la que .reconoce
mos a Cristo', a Dios que le da al Jlensaje todo su valor y toda
su plenitud y si temas. como Amor, Solidaridad, Infancia Espiri-
tual, Pobreza... nos parecen profundos y exigenres es porque. -
Cristo , su persona', ostán detrás de esos temas, es El el que
les da valor ' es El el que, la hace permaýnentemente nuevas. ¡Nun
ca termnaremos de saber lo que significan cada uno de ellos.El
Señor es una irrupción, permanente, sorpresiva y gratuita en -
nuestras vidas y nos hace releer constantemente y dar fuerza -
nueva al mensaje.

Creo haber subrayado suficientemente .lo que una es-
piritualidad significa para una vida cristiana y de una espiri-
tualidad dentro de la vida misma y del compromiso me parece ca-
pital.

5.- La Reflexión Teolóida

Una quinta y última reflexión. En nuestros movi -
mientos intentamos una reflexión sobre nuestra experiencia de -
Fe. Dije haca un momento que teolbgías que separan las cosas no
están en condiciones dé valorar l,, unidad. profunda de. la expe -
riencia deFe que viven muchos militantes, de. ahí lo que Algunos
dijieron en el debate que en nuestros rovijientos ten. nos que in
tentar crear nuestra reflexión de fe, nuestra propia teología.
No tiene eso el sentido. dd la creáción de una teología académi-
ca, quiere decir, crear nuestra propia inteligencia de la fe ,
irla haciendo a medida que. la vivimos. Me parece importante, -
creoque nuestros movimientos son centros de creatividad teológi
ca s, de una teológía cercana a la acción, cercana ql compromiso
Es en esta perpsectivá que quisiera subrayar la importancia de
una toologie que venga desde nuestro propio mundo- cultural y de
nuestros propios Valores

Se habló, por ejemplo,de un'a ,teología que ýení a -
partir de los valores. del pueblo africano, me pare ce importante
creo que en l iglesia hemos tenido una teología fucrteme:nte -
marcada por los países cen.trales. No es una te Jogía falsa,el
cristiano de un pais central es un. cristiano, un ser humano,vi-
ve su fe, la respetamos t odos. . Pero simultáneamente pensamos -
también que no es la- nica cultura, la unica inteligencia de la
fe posible. Afirmar esto no es negar ese aporte. Es, imposible
negarlo. Desde el .primer dia decíamos que el esquema-era rígi-
do, pero decíamos que se. criticaban mutuamente en ese 'primer in
tento de señalar desde .donde partían nuestras reflexiones sobre
la fe. Se ha dado un ejeriplo pare. la teología africana: la ex-
perienciaýde la vida de familia. El lenguaje, la experiencia
hist'rica del pueblo que nos trasmite .la palabra de Dios está
muy cerca de esos valores y es por eso. que imágenes.como.la del
Padre e hijos para comprendernos en nuestra relación con Dios y
entre nosotros me parecen imágenes fundamentales. De una mane-
ra ,u otra todos nos acercamos a ellas, responden a la experien-
cia histórica de ui pueblo. De un pueblo pequeño, de un pueblo
agrarios de un pueblo que no conoció nociones filosóficas= En
ese lenguaje .hemos recibido verdades que están mas allá de esas
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im¿áenes, más allá de esos términos. cero a esas verdades, a
ese conocimiento de Dios nos acercamos a través del lenguaje. -
Creo que hay una riqueza muy grande en el futuro de la comunidad
cristiana universal, Si intentamos hacer teología desde ambien
tes y culturas distintas. 'Si intentamos 'hacer teología también
desde nuestros pueblos. Se subrayó la importancia--que tiene la
fe de nuestros pueblos (aquí hablo en general.) la re-igiosidad
popular. Creo que. tendremos una auténtica-teología que- se sepa
insertar en el proceso de liberación cuando nuestros pueblos -
distintos logren expresarse con sus propias categorias.- --En ese
momento nuestros actuales esfuerzos teológicos habrán terminado
nos habrán servido como muletas en el.cahino, -comn catalizado -
res. Yero creo que una. teología autática, honda, solamente la
tendremos cuando el pueblo pobre, oprimido, exprese sus valores
y su esperanza en la -liberación política, humana, en la libera-
ción de Cristo, en ese momento lo que hoy intentamos como una
teología estará muerto, pero tal vez'habiendo dado ocasión a -
que surja esa apropiación de la Fe a partir de nuestros pueblos
qe es a la que llarmamos teología.

Al comienzo del debate se discutió lo que nuestros
pueblos significan como formación. Expresiones un poco udas no
dejaron comprender quizIs lo que éstaba én causa, Que en nues-
tros movimientos hay formación todos estamos de acuerdo. Pero
ésta ha de ser una reflexión a partir de la práctica, a la luz
de la Fe y en función de la comunicación de la misma. Es cier-
to que lo que no' queremos. es una formación "que nos caiga de a-
rriba",. como alguiénrdijo. Es decir, que debe venir de una ac-
ci6n comprometida, conflictiva, de una opción clara por el po -
bre y por el oprimido, que significa muchas veces optar contra
todo lo que lo oprime y lo explota, contra sectores sociales, -
contra poderes, que mantienen a nuestro pueblo en una situación
de esclavitud. Es de esa acción que todos vivimos o intentamos
vivir nuestra fe. Es a partir de esa accióm gge paa.esur6ir -
una teología apropiada a, nuestros movimientos.

Acción·comprometida, opción clira-por el pobre y -
por el,òprimido, opción contra todo lo que margina a los hijos
de Dios en este mundo y saber leer eso a la luz de la liberación
total de Cristo, a la luz del valor de nuestros pueblos que se-
encamina. nuestra reflexión intentando una pedagogía-aprópiada
para 11 varlo a cabo.

Pasamos, ahora al segundo punto de 1a reflexión que
_ se basará sobre la.pedagogía en nuestros movimientos. La preLn

ta que nòs hacemos ahora será ¿Qué significa una pedagogía de -
la Fe en nuestros movimientos.
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2.2.4 Continuación del Debate

Tomes - Viet Nam

Intentaré abordar algunos problemas puestos por
Gustavo, a través de mi propia experiencia -de comunicación de-
la.fe en mi país, país'.en guerra después de 25 años y que hoy -
continúa mis viva que nunca, de tal manera que envuelve todas -
nuestras actividades desde el punto de vista económico, cultu -
ral y social.

Después de no pocos años de esfuerzos en comunicar
nuestra fe cristiana , -compartiendo el dolor, dolor por el tria-
bajo, por los problemas;del pueblo causados en 'su mayorýa por -
la guerra, .por cumplir las palabras de Cristo "amaos los unos a
los otros", nos hemos dado cuenta que nuestras actividades han
sido en vano.. Esto no quiere decir que no hayamos hecho nada ,
algo se ha hecho, pero la guerra sigue ahí como problema mayor.
Mas se trabaja por ayudar a las víctimas de la guerra, m&s ésta
extiende sus consecuencias.

En el fondo de la guerra entán ls tensiones entre-
capitalistas y-comunistas. Hoy yo me platteo la cuestión de si
cortinuar amando a mi pueblo, sin hacer un profundo análisis ,
sin un compromiso político podremos solucionar el problera.

Jeanne - India

El primer punto de mi intervención quiere ser sobre
la unidad dialéctica. Unidad di aléctica entre el hombromiso y
la reflexión sobre la fe, parece estar claro y teoricamente a -
ceptable para todos nosotros, pero no está tan clpro en la vida
pitcticá así como en la experiencia del movijiento y én p rti -
cular en nuestra. experiencia de India.

A partir de nuestra experiencia podemos decir, que
los grupos, qué concfetamente estan muy comprometidos, expresan
su fe a través de este compromisos preconizando en él este lle-
ga a ser cada vez maás auténtico. Pero la cuestión de la, Fe yo
me la planteoíen una sociedad no-cristiana.

Por otra .parte otros grupos esperan con un cierto -
misticisro en el cual los participantes se sienten contentos,en
paz pero su cpmproLiso en una opciónpor el pobre y el explota-
do se hace cada vez más débil. Mi pregunta aquí es la siguien-
te:-Esto es cuestión de tiempo dentro del proceso dialéctico en
tre compromiso y, fe?

La srgunda parte de mi intervención es el compartir
la experiencia del compromiso de/Los grupos en India. Nuestro -
compromiso de opción por los orpimidos como expresión de fe no..
es monopolio de los militantes cristianos, sino que lo comparti
mos con muchos otros. En socieades no-cristianas como la nues-
tra, desde mi punto de vista incluso los no-cristianos pueden,-
comprometerse como un grupo cristiano especifico. Nosotros com
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partimos con indúes y ,mahometanos y vivimos nuestra fe en una -
comunidad única a la medida que cánstruimos la comunidad humano
Viendo esto como la única y posible forma de comunicar verdade-
ramente nuestra própia fe.

Silvio

Creo que Jeanne. ha planteado algunas cuestiones que
van lejos en el sentido de'naestra discusión. De un 'lado el -
problema que existe entré compromiso y la fe, poniendo un.ele -
mento, el tiempo, que puede ayudar a la soluciór del problema T
de la fe. Otro probl.:ma planteado es el de la relación con-los
ne-cristianos.

Paul - SLA

Quisiera decir algunas cosas que tienen 'que ver don
.un cierto cuadro, para situar la cuestión de la Pedagogía de la

Fe con respecto a la relacin fe-vida; Dios Pobre., Amor a Dios,
Compromiso con el Pobre, etc... Bien entendido al interior del -
Movimie nt o .

Decimos que se trata de crear una unidad dialéctica
de estos dos polos. Para utilizar otra palabra, yo diría que -
se trata de buscar al mismo t iempo una "unidad vital" pue's en -
ddfinitiva que mas -dialectico que la vida., Se trata entonces
de una cuestión a resolver, de una lucha -- combatir.durante to-
da la vida que va a ir progresando por sucesivas síntesis, pero
que siempre va a conocer nuevas contradicciones, nuevosdualis-
mos. Lo expreso con un ejermplo d la Biblia, esperando no ha -
cer una interpetación que sea herética. Creo que en Jess. se -
da un proceso de "cristificación" en su'vida1 es decir un proce
so de unión entro Dios y el Pobre, en Jesús de Nazaret.

Seguna la carta a. los Hebreos, el aprendió la obe -
diencia., es decir el; ser hijo obediente del Padre, aprend.ió la
obediencia por el'sufrimiento y porque murió fue resucitado, y
en cuanto hombre resucitado es el Hombre.reconciliado, es el -
Hombre-unificado, es la verdadera imagen del ,hombre, nuestra -
verdadera imagen, lo que queremos ser desde ahora. Pero por el
momento creo que nosotros somos una especie de "bastardos" que
buscamos ser hijos. Y esta lucha.'por pasar de esta vida contra-
dictoria a una vida unificada, reconciliada es un combate que -
tal vez nunca llegaremos a resolver sino cuando Di'os nos lo conceda; como se. lo concedió*a su Hijo. Pero también este mien -
tras tanto .a lucha por hacerse hijos, es decir, por ir reali -
zando esa unidad vital, dialéctica, que dura toda l vida.

Para concretizar pienso que para el movimiento, de
acuerdo a algunas experiencias que hemos vivi do en América Lati
na, es necesario no ser "puristas" en esta búscueda de la uni -
dad entre la fe y la vida, etc.Creo que debemons tener la .sufi -
ciente ýamplitud para aceptar trabajar con los dualismos con
quienes vivimos todos los dias que. pertermen a nuestra vida .
porque ienso. que pedagogo es aquél que es capaz de aprovechar
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todas las ocasiones para avanzar en~el sentido de lo que se bus
ca.-- Y creo que esto vale para toda la cuestión de la relación
fe-compromiso, va.e para la cuestión de la Fe, del elnguáje a,
re-crear, de la nueva espiritualidad a vivir. Es decir'; creo -
que sin conceder nada siendo muy firme, c0nstantes, en~la bué -
queda de esta unidad dialéctica el movimiento- debe ser al mismo
tiempo muy pedagogo, muy amplio, para saber trabajar en estados
ambiguos, imperfectos las formas menos perfecta de realizar es-
ta unidad. Lo digo, y termino, porque en América Latina nos -

hemos frenado, hemos dejado de buscar, porque no encontrabamos
la fórmi. pura. Y la fórmula pura tal vez nunca la encontrar~~

mos, y sea el don.de Dios si luchamos por encontrarla.

Sr. Sandra -_Tanzania

Me gustaría hablar sobre la espiritualidad de los -
militantes. hablamos sobre la africanización del cristianismo

y aquí creo que hay un punto importante que deberíamos ver.Sien
to que en la JEC existe la mejor oportunidad para llevar a c&&o
esa afirmación del cristianismo que es una exp resión de fe en u
na·situadión dada.

Por ejemplo esta mfiañna se dijo que el espíritu de
la familia en la sociedad africna debería ser tomado en conside
ración. Sin embargo existe un peligro, y vuelvo a la 'interven-
ción de esta mañana, esta familia ha de ser rechazada por noso-
tros en una base -nacional, con el fin de tomar ese espíritu, ya
que no podemos imitar a una tribu, no podemos imitar a la mayor
tribu, tenemos que ver -qué es lo que la gente expresa en esto
Si volvemos a; juzgar a la JEC, vemos que estamos acostumbrados
a cargarlo todo en los principios cristianos solamente, y a me-
nudo en mi experiencia, veo que esto puede ser muy abstracto.

Si no.de jamos que, la. JEC descubra lo que la cultura
y su pasado histórico nos dice sobre la sit uación, pienso que -
la JEC oorre también el riesgo de presentar la misma cristian -
dad que vemos hoy dia y que tiene ciertos defectos en el pasado
cultural. En algunos países tenemos la política de dar ciertos
márgenes de re-flexión que pueden ser utilizados, si bien existe
el peligro de empeorar el proble.,.

-Estamos acostumbrados a interpretar nosotros mismos
la Biblia, por el concepto que tenemos de ser los cue poseemos
la verdad, y que no se ha de deciV nada herético. Creo que: es
importante el que dejemos a la J.2U interpretar la Biblia de a -
cuerdo, con el pasado cultural y mediante ello alcanzaríamos una
expresióh africana de la fe, lo c:ual en mi Experiencia no lo he
visto más que en la JEO,

Joseph - Kenya

Quisiera llevaros a .lenya por un minuto. Mástravos
como es el movimiento: dela JEC ý Kenya.: A sus riiembros se eles
ha enseñado en una parroquia. Ean aprendido las oraciones fo-
~males incluyendo el "Padre Uues trW' o el' "Credo". Han apre·ndido
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también lo que no deben hacer, en lo que se incluyen los Diez -
Mandamientos. Aprendieron respuestas prácticas para ciertos -
problemas que pueda surgir. Asi pcr é jemplo si seý les pregunta
"Quién te creo" responde automáticam nte 'Wios me" creó", pero
si se les pregunta qué es lo que quieren decir con ello se en'-
c.uentran.perdidós.

Por lo cual, en la JEG de Kenya tenemos el problema
de, no so]lamente educar, s'ino de re-educar a los jóvenes en su
fe, debido a que a nivel parroquial han recibido una fe fija,un
método fijo. A veces..en las escuelas han recibido otra educa -
ción de la fe; cuando vienen a la JEC se les desafía a.practi -
car su propia fe y es aquí donde surge el prob.J.e ma.

Esto es lo que llamamos fe viva de hoy, fe, activa o
fe que resuelve probamas. Encuentro difícil el hacer real el -
problema de la. pobreza entre r:iis nmiembros. racionalizar la po-
breza, verla a nivel nacional, debido a que las catequesis o -
los sacerdotes en- su buena fe;·han incalcado a algunos de mis -

niembros la pobreza sin explicarles qué tipo de pobreza han de -
practicar( Por lotanto, intentamob actuar en nuestra fe, educar
nos a nosótrós mismos mediante la acbi6n.. Como ejemplo cada a-
ño vamos al norte de Kenya donde vienen los turistas a ver el -
Massay de-ánudo sin apenas qué comer y donde a veces todas sus
provisiones de alimentos se acaban, llevamos allí a-nuestros j6
venes y convivimos durante un mes con ellos intentando estudiar
sus vidas, construyendo pozos de agua, cocinando para los que -
no tienen qué comer y cuando volvemos reflexionamos. sobre este
tipo de educación. tersonalmente no .creo en la educación que -
la catequesis o buenos -sacerdotes' e'nséían en sus parroquias.;Pe-
ro parece que eseiipo de educación permanece aún exi la mente.

Jean - Pierre

Hablando de Pedago ía yo veo tres cuestiones impor-
tantes. Primeramente una cuestión de iniciación, la formación
,de nuevos ̀ miembros de miembros que no pertenecen adn al mov'-miento.° En esta cuestión yo veo dos problemas: cómo hacerpara
que gente que tiene una base de "catecismo" , c~oLo d ecia el com
pañero de Áenya, descubran poco q poco la incidencia practica -
en la vida cc ncreta y desde la cual nosotros debemos repensar -
toda una manera de pensar la fe y a ló que las esposiciones del:
Padre lustavo. nos Pueden prestar un buen servicio.

Un segundo problma dentro del punto de la inicia -ción es cómo ayudar a los jóvenes comprometi'dos en el medio, 1o
que puede ser una comunidad cristianas Pero ahi solamente los

grupos , un grupo de cristianos, puede mostrar lo que la fe pue
de aportar a lo que se comprometen.

En cuanto a la'éegúnd'a cuestión;se refiere a la -
gente que se encuentra en el movimiento. Se plantea el proble-
ma de la Revisión de Vida Creo que es uno de los problemas cen
trales de esta parte. Sin duda todos hemos practicado el ver.-
juzgar-actuar, pero muchos detamos. de acuerdo en que este camíi--
no es-un poco mecanicista, que ya en Londres se revisó en una -
cierta manera. Nosotros intentamos encontrar un ritmo diferen-
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te- para que el método lleve a la gente hacia un.com roniso erg
la. fe. En esta hay algunas investigaciones que de be ríán apare-
cer en la Asamblea de esta tarde.

Veo una tercera parte en la Pedago,ía que es la -
cuestión de la reflexión teológica. Cómo y :quién púede ayudar
a expresar, a teorizar la. experiencia de Fe? · Piensó que estos-
tres" puntos pueden ayudar a un cierto debate.

Oulona-B. C. A . C

Quiero hablar de una experiencia referida a la .Peda
gogía del movimiento. Como decía rmestro companero de Suiza há
ce un momento, me parece que la menera de expresar :lafe para
un militante es en la-Revisión de Vida.. Cuando seestudia unía
contecimiento, pongamos una huelga de estudiantes, despuésde
la misma, haya tenido éxito.o haya fracasado, ls jecietas sei
reunen e intentän analizar los e fectos d-e esta huelga con el mg
todo de la Revisión de Vida, en·.<cierto modo hacemosr uht revi -
sión de la acción buscando perfeccionarla. Y oiuna cierta ma-
nera los jecistas dlejando a un lado' los moralismos hanI ebis s
car ma forma ;de tráxf mitir su fe en el medio de su exitenc-ia.

En todo esto se éncuentran los jecistas así como -
los asesores. Las dificultades vienen no pocas véces ofrecidas
por los assores que con una mala orientación que dan al moviràán
to son una traba a ciertos jecistas que .pretenden nuevas formas
de expresión de la fe, que- van més allá de actos como asistir a
la misa del domingo, no cometer tales pecados indicados por un-
padre, etc.

Pienso que de esta manera no lle gamos a profundizar
nuestra visión sobre el problema dela.IRevisión de Vida.

Jean Paul - Suizá

Quisiera retomar algunas cosas que se han dicho ya
sobre .la peda-gogia, lo que Paul ha dicho como pasaje continuo a
una vida 'unificada,;.también matizar algo sobre, lo dicho por -
Jeanne de Indiaý Imag;no" a los jóvenes adolescentes que quie -
ren formar parte del. movimiento, que también puede' ser válido-
para un universitario. Tiene como vivencia a un nivel~que-llama
ría micro-social, -un cierto numero de-relaciones en su familia
con sus-amigos, y dé- otra paitte, t.iene: un tipo de fe. Creo que
el movimiento, partiendo de lo que se :vive, de: o que el joven
hace, de. los conflictos que tiene, de las preguntas críticas -
que formula, es capaz a la vez de hacer evolucionar el nivel mi
cro social hasta hacer explotgr esto.a un nivel macro social,de
ver que lo que hace, que lo fue es en du 'relaciones esta atra
vesado por los conflictosý.ociales y por le situtación social
global. Y que el movimiento es tambié-- capaz partiendo de sus
vivencias no dar soluciones a nivel de 1-a fe sino retomar con
los militántes d-e' ms experecia , de :reflexionår, de crear ex
presiones .nuevas de, l fe eh relación con sus luchas, sus pro -
blemas, sus acciones. ,.
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Pienso pues que la pedagogía del movimiento puede -
ir de una, parte de lo midro a lo tacro social y que de otra -
parte puede no tener miedo de las cuestiones de ihcertidumbres
sobre la Fe pero en el ihterior de estas cuestiones participar
a una reformulación de la Fe para que sea vivida con una unidad,
unida a la-práctica. Se trata a nivel pedagógico en el movi -
miento de no hacer lo que hace la escuela en general, la escue-
la da conocimiento que más tarde deberán' ser aplicados más o me
nos bien si se tiene trabajo¡

El movimiento tiene ese camino a tomar, creo que el
movimiento cree en la riqueza de la vivencia, es decir en la -
prácticasral, de la situacion real, en la cual cada persona se
encuentra. Y con ella utilizar los conflictos, las luchas para
enriquecer, para sobre pasar el cuadro restringido.

Inés - Portugal

Voy a hablar sobre la experiencia de Revisión de Vi
da que hacemos en Portugal y que creo muy importante. Al con -
trabio de lo que ha dicho Jéan Pierre que en otros países se em
pieza.a poner èn cuestión la Revisión de Vida.

-- Para nosotros la Revisión de Vida no tiene nada que
ver con un método esquemático ,.es álgo muy dinámico que. pone -
en cué¯stión toda nuestra vida cada vez que somos capaces de ha-
cerla. Nió digo que siempre seamos capaces de hacerla cuando -
nos reunimos.;pero se intenta y eso es lo importante-. Es impor
tante porque para nosotros se es social si se tienen opciones
que se comparten con los otros- la manera de ponerlas en prácti
ca. Es decir nuestras opciones políticas, nuestra'manera de re
lacionarnos con los otros nuestro coipromiso en una lucha en la
Iglesia, toda nuestra manera de comprender y vivir la fe en la
vida concreta. Es importante porque es.una manera de poner. en
cuestión a la iglesia tradicional, en la manera como funciona
es decir, un lugar donde hay una jerarquía a la que la gente de
be obedecer , donde la gente no tiene el derecho de intervenir-.

para nosotros el lugar de la Revisión de Vida, el -
movimiento( y aquí ya toco el tercer punto del esquema, porque
es imposible aislarlo) es una manera de vivir en la Iglesia y
de plantear desde ese momento una alternativa concreta a la I -
glesia tradicional que se critica. Es vivir en la Iglesia ace-p
tando ser criticados en todo el dompromiso por gente que a ve -
ces tienen compromiso polítioo que no son los mismos que los -
nuestros y que de esa manera nos ayudan a separarnos de nuestro
compromiso para redefinirlo y para que tome otra dimensión más
importante. que un compromiso político aislado.

Lasa - Espaía

Partiendo de las intervenciones que se han hecho has
ta ahora me refiero al punto de la Pedagogía de la. e. En pri-
mer lugar pieñso que esta Sesión podem-s elaborar una líneas de
orientación pedagógica que sirvan para que luego en cada situa-
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ción' ea punto-de, referencia a una aplicación ya concreta.

1Hubo un gran hombre en la historia del pensamiento
que planteo lo que era un método revolucionario, lo planteo en-'
tres puntos.:

1.-' Partr de la realidad, integrarse en una realidad y descu-
bri'los signos, los problemas, la situación dentro de e -
lla.

2.- Confrontar ;estas situaciones con una teqría revolucionaria
ilumihar,~'dar una .orientación a todos estos .problémas.

3.- Volver. h la, realidad .una vez orientado, analizando a la -
luz de- la teoría todos los problemas, llevar a la práctica
este tipo de analisis. Verificar como nosotros hemps lla-
mado aqui.

Hubo .otro hombre mucho tiempo antes.que se hizo rea
lidád, que se vino a la realidad., que dejó una Palabra para .ilu
:inar es realidad. y que nos de jó a nosotro.s la labor de tráns -
formar esa realidýd. Pi'enso que estas cosas, estas líneas de -
ben marcar la'pedagogía que se siga en el movimiento. Pienso
que hay que integrar a la gente en la realidad,,esto ya&se ha di
cho, en los orpiná dos, ,por que sucede que a veces decimos que -
.partimos dé la realidad~y lo que estamos haciendo no es sino. -
construir esta realidad y asi nos encontramos con que las accio
nes que llevamos a cabo están muy de acuerdo' con' lá realidad y
con esa .teoría que nosotros hemos sacado de la cabeza. yero -
no con esa. realidad que está ahí que es objetiva, que no depen-
de de que nosotros queramos que sea de una o de otra manera, y
no es sino como es.

Carlos-Perd

Voy a sefñalar algunos aspectos fundamentales de lo-
que pueden ser bases para una pedagogía del movimiento a partir
de la experiencia de lo que' puedë ser la opción porlos óp imi-
dos y a -'-partir de la experiencia de vivir la Fe en el `corazn -
de esa opción.

La dinámica fundanentil del movimiento: verajuzgar-
actuar, fundamentada a su vez en _a din4mic a de la Acción-Refle
xión-Acción, es una dinámica que. se vive de acuerdo a como esta.
inos comprometidos y de acuerdo, a como entendemos·la fe en -ese
compromiso. ;:Desde mi punto de. yita estamos asistiendo a la ne
cosidád de un cambio en nuestra zanera de revisar, a un cambio
en nuestra manera de ser pedagógi«os en el movimiento. El pro-
blema de la pedagogía es el probhna -de cómo acómpafñar unPe/.xpe
fiencia de militante nueva. Por esta razón habrá qte-péñs Fde
la siguiente manera en la Revisi5A de Vida: por un lado, creo -
que la pedagogía del movimiento c.abe estar orientada no a. la-
justificación del comproiniso que ze tiene sino' a la crítica que
de-sde el. mismo corazón del comprcmiiso la fe le hace a él ... Est
si nific pensar en la` revisión c 3 vida como radicalizadora, co
mo un momento. de radica"lización de mi experiencia política, de
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mi experiencia humana, de mi experiencia de'Fe y como relativi-
zadora de los logros que voy teniendo en mi comrpomisoý Estos
dos elementos radicalización y relativización son fundamen5ales
en la medida en que permiten ir más allá de lo que yo me planteo
en mi. compromiso. De nada serviría esto si la Ixevisión de Vida
no situara la palabra de otra manera:. Muchas veces en las revi.
siones hmos justificado nuestra práctica con algdn texto bibli
co aludiendo a que coincide más o menos con nuestra experien -
cia.

Una experiencia pedagógica militante en donde a -
través del o mpromiso con el pobre quiero acoger la fidelidad -
al Señor necesita un momento de reflexión de la Palabra y nece-
sita atenderlá "Revisión de Vida como momento de con'nersin al
pobre. Pero yo en esa perspectiva tampoco me -puedio quedar ya s.,

Jamente en mi medio, en el medio estudiantil', en mi medio univur
sitario, Asumir la perspectiva del pobre significa hacer que
la Revisión de Vida tenga dentro de si el aspecto de acogida -
del Señdr en un contexto rnás amplio que el de los estrechos mar
cos de mi medio inmediato.

Toda Revisión de Vida, 'finalmente, deberá co'ncluir
en el anuncio del mensaje que nos es comunicado, del mensaje -
que critica nuestra experiencia, deberá concluir no en-un ac -
tuar que 'yo oriento una práctica, que-ya está de aln. modo -
siendo independiente de mi inter.és subjetivo, sino que' conclui-
rá en el anuncio del mensaje que me es revelado a través de es-
te momento de conversión.

Sin comunidad no hay Revisión de Vida y pienso que
esta comunidad tendrá, que romper lo estrechos marcos de un mo-

vimiento estudiantil. La comunidad que revisa no es solamente -
la comunidad estudiantil, sino en medio de otra gente que en la
misma perspectiva busca convertirse.

Liliana - Pr

Es posible que ,mi intervención no aporte nada nuevo
.a los cofripañeros latinoamericanos, pero quiero entonces compar-
tir esto can.los otros,

Por las diferentes intervenciones he podido ver que
llegamos a la conclusión que nuestro movimiento es fundamental-
mente una comunidad de creyentes que .intenta a. través de su prác
tica cotidiana hacdr la síntesis de su Fe y su Vida, de su Fe y'
de su compromiso b Es por eso pre cisamente que para mi es muy.
importante especificar eso como una mesa con dos patas, donde -
las dos patas podemos colocarlas de un lado a la realidad que -
nos rodea y de otra nuestra vida de Fe.

Creo que es en la medida en que nuestro movimiento
no se desligue de la realidad que llegara a cumplir su cometi -
do,'de-.. ser fermonto en el mundo. És en la medida en que no de-
je de lado el a;nálisis de la realidad que le rodea que podrá -
realmente eso que hemos llamado "gesto y 1,alabra".
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Por otro lado además de ser una comunidad que debe
estar en constante revisión de su realidad debe ser una comuni-
dad que no debe dejar de lado las bases que sustentan el ser -
cristiano hoy.. Me pjarece que de~ algunamanera si nuestro com -
promiso, se radiciz.a es ne.ce sario que ,ta mbién nue stra. fe se ra
dicalize. Y es nedesario:-mantener ehtos dos elementos a un mitt
mo nivel para. .que marchen las cosas en nuestro movimiento. Ha-
ciendo esto ilnte.tando no separarnos de la re;alidad que nos ro-
dea profundizando á la vez sobre-nuestro ser cristiano que lo -
gramos finalmente lo que nos hemos propuesto transformár el. -
mundo.

Voy a insistir sobre un aspecto de la pedagogía so-
bre el que dreo no se ha insistido bastante y que me parece que
subyace en -muchas ýintervenciones. Cuando hablamos de comunica-
ción de la Fe utilizamos que esa comunicación de la fe exige u-
na reflexión, exige un compromiso, de esto se ha hablado sufi -
cientemente, podemos decir qe se utilizan las *manos y la cabeza
pero hemos olvidado el corazón, me parece que pfra hacer-un es-
fuerzo de reflexión,' para coriprometerse es necesario estar moti
vados.

Acabamos de decir que la Fe nos motiva, pero nos mo-
tiva (al meno eso me parece que sale: de. las in:tervenciones) for
zándonos. Se ha hablado de Dios Amor, 'es posible forzar.se a a-
mar. Es que solo se puede amar conociendo. Yo me digo-e sta
solidaridad con los pobres, esta unidad de acción con Dios, Dios
Amor, es, posible sin un sentimiento. Pienso que subyace pero me
pregunto porqu&ése expresa tan poco. Y me pregunto también si-
no es debido a nuestra educación que frecuentemente ha relacio-
nado el sentimiento al pecado.

Pepe Argentina

Se ha. dicho en el grupo y en las sesiones1plenarias
que los jóvenes que vienen :a nuestros movimientos frecuentemnn-
te traen una experiencia religiosa mutiláda, deformada. uña ma-
la catequesis, un ritualismo sin conexión con la vida, Un dua-
lismo,, por lo tanto, entre Fey vida,- ser. cristiano y la histo-
ria concreta. Justamente cuando esto s jóvenes llegan al movi -
miento tratamos de hacer con ellos una crítica dé esta mala. ex-
periencia religiosa a fin de :lleyarlos a una experiencia correc
ta- Una fe que se .vive en la realidad y que se hace operante -
en el amor concreto. Lero ocurre con frecuencia que en este -
tránsito de ruptura dé formas antiguas y la creación de la inte-.
gración Fe-Vida hay un espacio que se caracterizó en nuestro -
grupo como de un cierto "ateismo implicito", al cual hemos, de
estar muy atentos para detectarlo, asumirlo y acompañar al.jo -
ven en esa crítica situación, porque frecuentemente ese "ateis-
mo implícito" desemboca en una pérdida práctica de la fe.

Una segunda re.idad que quiero presentar es que los
movimientos que tienen una fuerte experienci. de politización -
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viven una tensión fuertemente acentuada entre fe-compromiso, ex
periencia religisa-dedicaciòn a la práctica políticá. Frecuen-
temente ocurre que en esta tensión los ámbitos mínimos que nece
sita la experiencia de Fe, como son : la reflexión, la celebra-
ción de ese Señor,. no se encuentran por la urgencia dea las ac -
ciones políticas a realizar, acciones transformadoras de esa. -
historia que vivimos., De esta manera entonces habría una cier-
ta corrientd secularizante en la práctica política, donde la ur
gencia de la a cción. va minimizando la necesidad de esos espacio
para celebrar que el Señor nos ama, que ama a nuestros hermanos
que nuestros hermanos~deben saberlo y vivirlo. Por eso en el

~fondo de estas cuestiones, tanto de la' primera como de .la segun
da hay una pregunta que formular; para nuestros militantes,pata
nosotros cristianos, es una experiencia cotidiana eso del gozo,
de la alegra. de .ser, de sentirnos hijos de Dios, hermanos de -
todos, enviados a hacer, .a verificar constantemente esta frater
nidad?

Mi preocupación es que todo esto es algo que se supo
ne frecuentemente

* CriA-tini - Árkentina

Presentar una experiencia, o. una reflexión de algu-
nos movimientos, a partir del caso presentado por la compañera
de India, que .después no fue toMado en la plenaria, acerca)de -
la unidad dialéctica de fe-vida, pero s.obre todó cuando se pre-
senta la. realidad de que el compromiso es asimilado a la evanga

lización, es decir evangelizamos cuando nos comprometemos y so -
lamente en esa dimensión.

Diguiendo esto quiero, presentar una experiencia, un
descubrimiento que están haciendo algunos movimientos, experien
cia que ha costado crisis, incluso algunas rupturas, tanto de -
militantes como de movimientos y que llevó a'que nos preguntáse
mos sobre las causas de estos hechos.

Una de las causas que se vio más claramente es el -
dualismo entre la fe y la vida, entre la fe y la acci.n libera-
dora que llevan los militantes. Entonces surge también por que
esto?

Veiamos que había sido la fe de estos nilitantes la
que había actuado como motivadora del descubrimiento de la rea-
lidad, lo que había traido implicitamente una acción transforma
dora de la realidad y en esa acción se habían iniciado los mili
tantes.

Pero como ya vimos la semana pasada que lo que hay
que transformar es mucho esto llevaba al acrecentamiento del -
trabajo, con el nacimiento de nuegas responsabilidades, lo que-
suponía que ibamos avanzando en nuestra práctica adquiriendo -
mas elementos tanto de análisis como de acción. Pero si parale
lamente en este proceso no ibamos avanzando én-el plano de la fe
esta se iba quedando reducida á un plano .y rsonal e intimista.

Entonces ante el cuestionamiento, surgido de los -
propios movimientos o de afuera, de que es lo que aporta la fe
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acorpomiso sio e ramos capaces de responder con algunos bal
buce os o nos reltíamos ,l impulso inicial del que ya hable .

Estae es el centro más peligroso de la cuestión que
podia darse ýl poco tiempo de iniciar el compromisoo..a los
varios años. Es el centro peligroso porque si el movimiento --

no. es capaz de à yu(tar a los Lilitantes esta. puede llegar -signi
ficancia en la vida del militante. Por lo tanto para superar
-sta situación o evitarla, desde la misma iarcha del proceso -
en, el cua estamos es-importante descubrir una de sua/causas. Si
là Fe la vivirmos personalmente ó no la trasmitimos exclusiva..
mente' entré `los qud integramos un movimiento, o la dejamos re-
d_úcida al momento' del juzgar en la revisión , de vida, -vamos em-
p.obreciéndola constantemente hasta reducirla a algo casi yuúta'
puesto mecaiicamente en nuestra actividad diaria.

Esto sucede porque así como Pemos descubierto ana -
lizar un hecho disecado de su contorno, es en estanraisma prácti
ca que debemos descubrir como vivimos nuestraýfe, como la expl
citamos. Porque es solamente en la experiencia de la comunica-
ci6r/- la fe, de nuestro compatir con otros, la alegría de lo:
que descubrimos er estos días, como la relación filiación fra -
ternidad que nuestra fe se nutre, se alimenta y puede :seguir ,.
-compafe nd' oy es solamente de sde ese mismo nudo (la pr4ctica qé
debemos enfocar en nuestras revisiones juntamente los dos as -
pectos, tratando de descubrir como avanzamos en ambos..proce
sos, siendo concientes como se dijo acz que la integración de
_ambos nost. al principio del daminó sino tal vez. al final.



- 88 -

2.2.5 Còmentarios de Gustavo Gutiérrez

sobre Pedagogía y Revisión de Vida

Quisiera hacer al¿;unos comentarios en torno a tres
puntos. Normalmente al hablar de Pedagogía del movimiento la -
hemos centrado en su lugar, o sea en aquello que constituye la
experiencia de 'fe que intentamos comunicar, y esa experiencia -
de fe se da fundamentalmente en lo que llamamos la Fe y el com-
promiso político.

Hemos dicho también que la pedagogía del movimiento
en tanto que · pedagogía de Fe es una pedagogía que se. encamina -
hacia la unidad que hemos llamado dialéctica o unidad en la vi-
da y por lo tanto necesitando tiempo para realizarse. Es en e-
se tiempo en el que construimos esa unidad en el que se situa o
busca situarse nuestra pedagbgía. Sobre esto se dijeron varias
cosas, algunas de las cuales. retomo, otras.ms bien me incitan
algunos cometarios.

Se dijo - y creo es importante- que esta unidad. es
un proceso y que seguramente hemos de buscarla a través'de-no -
ciones muy marcadas todavía por un dualismo entre Fe-Vida,,y, -
muy marcadas también por métodos todavía excesivamente dualis -
tas. Sin embargo, sabiendo que hay que superarlos que se lleva
adelante ese trabajo.

Tengo la impresión de que para percibir realmente
que estamos frente a dos términos que de algunam. anera hay que
confrontar y a través de los cuales hemos de llegar a una uni-
dad profunda, creo que tenemos que ser concientés de los desa -
fíos mutuos de esa Fe y de ese compromiso pol, tipo.

Tengo la, impresiór, cierto que viene de algunas ex-
periencias aquí expresad^s y de una experiencia personal, te -
niendo la ventaja -de partir de cosas concretas -y la desventaja
de responder solamente tal vez - algunas realidades. Creo que-
mientras nos planteemos la cuestión de relación entre nuestra

Fe y nuestra Vida, nuestro problema sera cómo llegar a juntar -
esos dos elementos. La cuestión en términds de -relación Fe-
Vida, compromiso político' , fe y 'opción por el pobre y el oprimi
do, este problema se. acentúa y no solaménte es cuestión de sa-

ber cómo podemos unir esos dos términos, sino mucho mas aguda ,
cruel y conflictivamente: cómo hacer que no se separen mas, có-
mo hacer..que no se alejen el uno del otro, cómohacer para que-
el compromiso político no haga pensar al militante en lo que se
ha llainado la "insignificancia de su fe", cómo;hacer para que -
otros`cristianos no piensen que el compromiso político es lugar
donde naufraga la fe en el Señor de la Historia: Estene parece
que es el ir oblema para muchos movimientos. -

En la primera parte de este debate marcabamos y con
razón la diversidad de ex eriencia de los movimiehtös', diversi-
dad debida a diferencias.regionales, a-procesos históricos, pero

- también , por lo menos;lo quiero dejar como uha auestión, se de
be a situaciones políticas distintas , a procesós diferentés en
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el interior del mismo dovimiento; a maduraciones distintas. No

es cuestión de Gsaber donde hay más o menos valores, pero si -
creo que cuando tocamos este punto estamos t.cand, situaciones -
diferentes de .movimiento

Un segundo punto creo que podría 'ser el siguiente;
en varias intervenciones al hablar de la ReviWsión de Vida, pie-
za centrál de la pedagogía del movimiento hay algo que ha vuel-
t-o a aparecer y es la afirmación de que "la realidad de la cual
partimos en la Revisión de Vida -pririer momento de ella- es una
realidad hoy más amplia que la que estaba: en el marco de a ac-
c-ión estudiantil. Ya lo veíamos el otr.o dia cuando -estudiaba.-
mos' la acción estudiante. Hoy la realidad en la que se está. -
presente, de la que se busca estar presente está mís allá del -
marco de la escuela. Es una realidad que la consideramos marca

da por la situación de oprimido, de la clase explotada, de la -
raza marginada, de los po'bres de este mundo. Realidad masiva ,
de la 2/3 partes de la Humanidad, que no'. podemos negar y si/nos
definimos junto a ellos nos traicionamos como cristianos.o como
movimiento. de cristiano. Esa es hoy la realidad en la que esta
mos presentes, esa es la realidad en la que nuestra acción estu
diantil debe siturse, si no lo hace no tendr4 significado algu
no. Esa realidad es exigente y es en ella que entran todas las
exigencias de tipo político histórico.y conflictivo que hemos -
recordado en estos días.

Tercero y dltimo punto, la Revisión de Vida la he -
mos reconocido como particularmente importante -en la vida de 'los

movimientos.

Si algunos cuestionamientos aparecieron era funda -
mentalmente para recordar la necesidad que teníamos .de no prac-
ticarla .me cánicamente, sino por el contrario de hacer de ese me
todo algo creativo. Hay algo que me parece importante que fue
dicho y lo recuerdo comentándolo un poco: me parece, que en la -
Revisión de Vida sería un error pensar que la Fe no entra sino
en el momento en el que hacemos la confrontación con la Palabra
lo que llamamos el juzgar.

-ha primera parte de la Revisión de -Hechos. de Vidagl

Ver, el contaeto con la alidad, no es un análisis científico.
Hay manerasdé 'hacer un ýiálisis de la realidad mucho má4s inte-
resante que nuestras artetsanales Revisión de Vida. Si en una
Revisión de 'Vida vemos la realidad no es para ver estadísticas-
sobre ella, correlación d- fuerzas, análisis científico, lo que
nos importaeén el Ver e.s da qué modo nuestra fe está oomproieti
da .en esa realidad, de una forma más concreta lo que intentamos
en el ver es cómo estamos nosotros creyentes comprometidos en -
esa realidad, es a través .el creyente que la Fe está en una
realidad deterbinada.

Si la Fe, no 1. tenemos presente en el Ver no la vol
veremos' a encontrar mas, ei la revisión de hechos de vida, se nos
escapará en el Juzgar, se nos escapará en el Actuar. Si la Fe
no está en el corazón mismo de nuestro análisis, de nuestro aná
lisis de la realidad, si no estamos allí y no nos vemos o in
tentamos vernos como creyentes, l. d'inico que: haremos en el Juz-
gar; 'se dij,, es apelar a dos 'o tres textos bíblicos para cun. -
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plir con.la parte correspondienté al Juzgar. . Para quela Fe est
viva en el Juzgar y en el Actuar tendremos que encontrarla al-
estado-vivo en el compromiso·del creyehte en' el VER.

Si hacemos del Ver en la Revisión de Hechos de Vi-
da una especie de momento metodológicamente ateo, de ese ateis
mo.t que alguien habló, de un "'ateísmo. implícito" entre una ma-
nera de vivir la Fe y una que estamos buscando me parece que e
sa ausencia de la Fe en .el per va a desvitalizar nuestra Revi-
sión.

Si la Revisión de Vida tiene sentido, y con esto
termino, es en la medida en que toda ella está mardada por -
nuestra Fe, es decir por nuestro ser. creyente.

La Revisin de Vida en el movimierito me parece -
que es metodológicamente lo que nos permite, lo que nos está -
permitiendo, no rgicamente, encontar al Señor eri el corazón -
niismo de un compromiso político, de un cómpromiso por el pobre
y por el explotado,. es lo .que nos está permitien-lo que este com
proniso, lejos, como al'gunos lo temen, de desvitalizar nuestro
encuentro con el Señor, por el contario lo haga ~ás exitcnte y
por lo tanto máís presente en la Historia, lleno de Amor-a.l Se-.
ñor, amor al Señor queno puede darse sino en el amor y en la
solidaridad con el pobre.

Eso es lo que intentamos ver en las revisiones de-
vida-y es por eso que desde hace mucho tiempo (y sigue siéndo-
lo) la Rcvisión de Vida será el nucleo , el corazón de l Peda-
gogía de la Fe en nuestros movimientos.

El tercer punto propuesto. sería referente a la I -
gLesia. Comunicar la Fe es orientarse en la construcción de -
la Iglesia. Podríamos conversar sobre cuál es el aporte del -
movimiento a partir de sus opciones en la construcción de la I
gle-sia de Hoy.
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.2.2.6. Debate sobre la Iglesia

Bernard - Costa de Marfil

Quisiera definir a mi manera la Iglesia, insistien-
do sobre un punto. Se trata del ambiente,. del espíritu de fra-
ternidad, de ambiente entre perkonas contentas de vivir una mi.s
ma trinidad: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo..'.Creo que
este "espíritu" este ambiente debe ser vvido por todas pa'r;tes
donde hay cristianos. Sin esta vida no solamente ejemplar sino
también significativa, me parece que.se. hace .el ridiculo, es mits
yo diría que' se' está fingiendo, para que sirve promulgar. la. -
justicia social.. la caridad¿ .

Ser miembro ele la Iglesia y constnair una Iglesias
que se quiere misioñera, os preciso vivir como, miembro de la I
glesia antes para ddspués podremos ir a la ?.conquista del mundo

rara: esto pongo. el e jemp o de l.a missa, para, mi la
misa es celebtar la alegria de que todos perten:ecemos a una -
misma persona, paro que es lo que constatamos en esta Sesión
Mundial, y esto es un parecer personal, la misa no es ejemplo
de esto.. No podemos presentar una Iglesia solo con un rostro-
humano social, sino que es preciso p;resentar ala vez el ros -
tro de una Iglesia Humana, espiritual con hijos practicantes
de lo que han aprendido en esta Iglesia.

Nenona - Uruguay

. Cuando quiero analizar la Iglesia pienso que hay -
que tener dos actitudes básicás:

- 1.- Ubiuarnos dentro (* la cómunidad.
2.- Ser capaces de aceptar las limitaciones que tie

ne una comunidad que camina en la historia de -
los hombres, es decir ser humildes, para com -
prender a nuestra. propia comunidad.

Queda clara ya desde la-intervención anterior que-
cuando hablamos de la Iglesia hablamos de la Iglesia como Comu
nidad, no como estructura. adilicia o como otro tipo de inter -
pretación.

Evidentemente estamos dentro de la Iglesia Romana,
nos sentimos miembros de ella.

Creo que la iglesia históricamente ha tenido en la
sociedad tres actitudes para con ella.

1.- Instalarse dentro de ella y dominarla, regirla,
..· or ejemplo, la Iglesia de Constantinopla.

2.- Profética, inserta en una sociedad, le dice al-
go a la sociedad, le da, algo, le" anuncia algo a
esa sociedad.

3.-. Integrarse en la sociedad sin decirle algo.
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Nosotros estamos ubicados dentro de la Iglesia y -
creemos que la Iglesia es una comunidad fundamentalmente evange
lizadora, es decir capaz de insertárse en la historia de los -
hombres para anunciarles, ser capaz de. estar junto a los hom -
bres y ser capaz de luchar por la liberación de los oprimidos.

Un segundo elemento de le evangelización esel a -
nuncio de Cristo a esos hombres.

Un tercer elemento es que la Iglesia es también educa
dora de la Fe, es capaz de renovarse en la Fe.

Otro para mi es la Iglesia que celcbra, es aquella-
comunidad que vive y se alegra por la venida de Cristo a la His
toria de los hombres, por su muerte y resurrección y que acepta
el misterio de su Resurrección como misterio libeeador y salvi-
ficador.

Creo que la -Iglesia es el lugar privilegiadó para -
celebfar nuestra fe. Es justamente en nuestro encuentro con los
hombres , queriendo estar junto con ellos y dentro de sus lu -
chas que nosotros buscamos un momento dentro d nuestra vida pa-
ra poder celebrar ese misterio., que no es común a todos los .hom-
bres aunque Cristo e sté en medio de ellos.

Creo rque esto es valido para la Comunidad Iglesi' -
pequeña, del equipo de reflexión, para la comunidad local, na -
cional e internacional. Creo que la Iglesia que, es signo efi
caz de la presencia de Cristo es,1ambién indudablemente signo e-
ficaz de la Historia de los. hombres por ello es que' creo que de
bemos todos nosotros,. en nuestra experiencia, en nuestro traba-
jo como comUnidad de Iglesia, construirla, reconstruirla para -
que ella sea capaz de. decirle a los hombres. de qué isterio y

de qué alegría es portadora.

Coulde - Camerún

Quisiera responder a la pregunta que se ha puesto -
al principio:cómo el movimiento puede contribuir a la construc-
ción de la Iglesia? Para ello tomaré un ejemplo, espero que -
con esto me haga comprender mejor.

En una ciudad del norte, del Camerún cuando comenza-
ron a venir gente provenientes del Shael, sin nada, en un inter
nado empezaron a compartir con esta gente lo que tenían para co
mer.

Parecerá que esto no es nada y sin embargo es a par
tir de este hecho que comi nza la reflexión por un grupo de je-
cistas, y que les lleva al descub.fimiento del otro,.ese otro -
que es el pobre, que no tiene m=s que viejos bueyes que ,no puede-
vender sino a un preció mas queirrisorio.

Es a partir de aquí que ellos. descubrieron una soli
daridad totalmente nueva capnz de- sobre pa.sar su-. pequeño circu-
lo. Me parece que es a partir de aqu' que comenzaron a desct --
brir una nueva experiencia, una nueva'*noc:i6n de Iglesia.
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Muchas veces habían escuchado decir que la Iglesia
es una gran familia, etc. pero nunca la hab an verdaderamente -
vivido. Y me parece que la pedagogía del movimiento, el traba-
jo le ayudò a construir esta Iglesia comunitaria con nuevas vi-
siones.

En mi pais nunca he odio hablar a los curas hablar -
del Shael, el gobierno no iniciad¿ ninguna ayuda para -el Shael,
pero'esteequipo lo ha descubierto gracias ý una acción.

Quiero decir simplemente que me parece que es por -
esto que se construye esta Iglesia nueva donde · experimentamos
estós vnlores de Gran Familia> pero que los hace salir.'de esta
familia par.a ,sentirse' iembros de una familia mayor.

En segundo lugary esrménos importante> el hecho de
que católicos, protéstantes y nó-cristianos trabajen en conjun-

2to, es para los j-edistas de Camerún una experiencia de Iglesia
profética, y nueva, que me parece también muy. interesante.

Y :d hecho creando momentos de slidaridad estamos a-
portando elemejñtos pare la construcción de una Iglesia nueva.

Paul - SLá,

Dijimos que/uná de los contenidos esenciales de la
Evangelización era la congocación en Iglesia. En nuestro grupo
de trabajo comprobamos que el testimonio del conjunto de la I -
gelsia es a veces un obstáculo y otras una ayuda a.la evangeli-
zacion y que entonces, evangelizar -es también contruir·la Igle-
siar o sea transformarla.

¿Cuál será el .aporte del ínovirexnto en esta trans
forla Iglesia? :arto de un afrac.ión que me parece
eleriental "la Iglesia a ;que convocamos e s la que existe y/a
que onamos,

Me* parece fundamental que el movimiento sea capaz -
de partir para poder aportar algo de esta aceptación de la Igle
sia real tal cual ella existe en cada uno de nuestros países.

Como se trata también de comuhicarnos la fe unos a
otros, quisiera decir que de las cosas que más quiero en la tie
rra es la Iglesia y uno de los nombres que rias me gustan de la
Iglesia que le han dado los antiguos escritores es el de la "
casta prostituta".

rorqueíi<,rý,mí la Iglesia solo fuera Santd, sería -
poco humana, poco inter2esant.e porque ella está llena de contra-
diccionés es que, yo- la experimento viva, capaz de ttansformarse

¿Cuál es entonces el aporte del movimiento? Creo
que es el luchar en la ;glesia, en la que existe, por la verdad
de la Fe. Es una lucha que ha existido desde 'el comienzo en la
Iglesia:- Que han llevad .a cabo loscrittianoa. Recordemos el
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enfretnamiento de Pédrc" Pablo, por citar el más suave., Luchar
por la verdad de la Fe coro decía Inéses demostrar con hechos
que nuestra experiencia de Fe vale, es verdadera, es significa-
tiva para los hombres. Luchar con firmeza, pero con humildad
sabiendo que la verdad está delante de todos los que luchamos -
por la verdad de la Fe. Luchar con "temor y temblor" como de -
cía Pablo.

Me gusta mucho la reflexión de los africanos, sobre
la Iglesia, recordando la familia: Creo que esta lucha por lag
verdad de la Fe no destruye la imagen de la familia. En la fa-
nilia los hermanos luchan y luchan como hermanos por la verdad -
de la familia.

Finalmente estoy seguro, que es un dato de mi fe, -
que si nosotros trabajamos en este sentido, que si luchamos por
demostrar con nuestra experiencia,con la experiencia de las co-
munidades populares que hoy se ci-taban, que toman en sus manos
el Evangelio, que el Espíritu confirmará los carismas mejores
es decir las maneras de ser más. fieles en cada momento de la,
historia.

Jean Paul - Suiza

Quisiera afirmar que después que el movimiento en-
Suiza ha afrontado el problema Fe-Compromiso Político, est..es-
fuerzo y este enfrentamiento nos ha hecho completamente rede scu
brir la necesidad de ;la Iglesia, a la -vez para vivir la Palabra
de Dios hoy para construir un mundo nuego.

A partir de este descubrimiento hemos intentado for
mular afirmaciones positivas sobre la Iglesia, mas allá de las
críticas que todo el mundo puede hacer de manera más o-menos
prCfunda.

Estas afirmaciones nos llevan a la éxigencia -de -
transformación de esta Iglesia. las afirmaciones son:

1.- Que la Iglesia es un instrurúento indispensable. creada por
Jesucristo para continuar su experiencia y su Misión. No -
querer justificar su sentido, ella se consta en la Aisto -
ria. Nació en un momento determinado y en un lugar determi
nado y hoy aun existe en el seno de los rovimientos histó-
ricos de la Humanidad. Pára compender a la Iglesia es pre
ciso no especular sobre sus aspectos divinos, sino hacer
una reflexión de su historia en la Historia de la Humanidad

2.- Se refiere, a la Misión de la Iglesia tobjetivos y función)
Los titubeos actuales demuestrañ que la confusión de la I-
gle:sia proviene de su dificultad de situarse en la. realid-
dad presente. Ya no sabe qué es lo que puede aportar al -
mundo. Bobre esto ya hemos hablado suficiente, y el mundo
no espera nada de ella. Es a partir de estas constatacio-
nes que es preciso afirrmar que los objetivos de la Iglesia
no son un invento. Cristo se los ha dado y nosotros los
formulamos de la siuiente manera:· conducir la Humanidad -



- 95 -

toda entera a través de sus luchas. históricas a ser el corazón
de Cristo: Para que'esta humanidad llegue a ser Hijo del Padre
en Jesucristo., Una frase que ipuede ser muy sintOtica pero que-
puede darnos una idea.

Cuando yo hablo de Humanidad, no se trata de la i
dea de "humanidad" se trata de- la huraníilad re.l de los hombres
de hoy en su historia conflictual con los problemas y los desa-
fios a los que se han de enfrentar.

Estos objetivos de la Iglesia, esta·misión no cons-
tituyen un programa muy bien elaborado que hay que aplicar. La
Iglesia en este* sentido no sabe mucho mas que los otros' sobre -
el futuro del hombre, ella está abandonada en el tiempo como ca
da uno de nosotros. Y es justamente que en este compromiso poro
la Historia de los hombres que la Iglesia comprende y descubre
la aportación real.de la risión que le ha sido conf:E.a Es en
la medida en que dando su vida para que el mundo viva , que el
mundo se edifica en corazón de Cristo. Esta* Iglesia experimen,.
ta por su compromiso al mundo como capaz de Sa3,lvació i y ortadar
de la fuerza de Dios. Esta Iglesia será la sola realjdad hufia-
na capaz de expresar el encuentro de Dios y la: Humaniadá

Hemos descubierto estas afirmaciones y las hemos in
tentado reformular a partir de cuestiones que pueden formularse
sobre Fe-Pojítica y de estas afirmaciones se desprenden las exi
gencias:

l.- En principio la Iglesia debe 'ser eficaz. ajo tiene que te-
ner otra participación en la Historia que la que viene de-
una participación real, concreta, eficaz, se diría políti-
ca. Es posible que los cristianos hayan cultivado demasia
do la mística del f racaso o la suficiencia de las buenas
intenciones.

2.- Para ser eficaz la Iglesia debe ser una fuerza, unn fuerza
histórica capaz de influenciar por sus miembros, el desen -
volverse de los acontecimientos.

3.- Para ser una fderza, la Iglesia debe ser construida y re -
consitruida a partir de su práctica colectiva en la historia
Debe pue s organizarse y reorganizarse en este se ntido.

Todas estas afjirmaciones se pueden encontrar en -
otros términos en lo que llamamos la "t'radición' católica".

Pedo todo esto sign'ifida una crítica a un cierto -
ndmero de tendencias actuales deducidas. del Vaticano II.

1.- Primeramente un riesgo de olvidar la misión de la Iglesia,
es decir su funcionaniento para el mundos si la Iglesia
no debe construirse una Palabr, fuera de la Misión de Evan
gelización.

2.- Por otra porte sobre todo en lis .píÏes centrales, a causa
del de.spertar del espíritu reli.Lioso, por ejemplo de los -
jóvenes, la Iglesia. tie'ne el peligro de 'limitar la expe -
riencia relig.osa a los'dominiDs individuales y sicológi -
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cos..- la Iglesia se situaría entonces únícamente a nivel de la-
subjetividad ,_de los individüus..

Quiero terminar sefñalando que la Iglesia es un ins-
frumento transitorio llamado a desaparecer en la medida en que-
el mundo tenga éxito en llegar a presentarse como mundo nuevo,
es decir, Cuerpo de Cristo. Y en ese sentido no hay que tener-
miedo de re-examinar la organización de la- Iglesia y si como su
función con los instrumentos críticos con los que examinamos la
organización y la funci(n de nuestras acciones políticas de com

promiso.

Armand - Madagascar

Quisiera intervenir sobre la construcción de la Ig,
sia, a oartir de la comunicación de la Fe y el aporte del movi-
miento en esta contrucción de la Iglesia.

Hemos definido esta mañana a partir de una persoec-
tiva africana la Iglesia como una familia de creyentes. Como u
na familia, la Igl.esia es una determinada institución. Y tiene
una determinada estructura. La genre es frecuentementj cromati
zada por la imperfección de esta institución y de esta estructu'.
ra y hay quiénes se alejan. En mi país es una voluntad firme
del movimiento de no alejarse de la Iglesia, sino por el contra.
rio insertarse en ella para intentar cambiar en la; medida de lo
posible lo que no marcha.

Es cierto que esta estructura condiciona la vida dce
Fe de muchos de nuestors hermanos. Cómo ros hemos pronunciado?
En Madagascar, los obispos para ,preparar su asamblea anuzl, sus
cartas pastorales, piden el parecer de los cristianos. Lo que
frecuentemente sucede es que a pesar de su petci6n no se respon
de a su llamada. En la JEC hemos tomado como un deber comuni -
carnos nuestros pareceres. Por ejemplo cuando los obispos sa -
cn.ron sus dos últimas Cartas Pastorales "La Iglesia y el Desa
rrollo" y "la Iglesia y la Política". - Dos Pastorales quo, nos
han ayudado muchýí 'a afrontar los acontecimientos de 1972 qué no
s-otros hemos llamado "nuestra Revolución" que ha sido pncit ca,
Nosotros contribuimos.

Es asi que .nosotros partici-pamos a la construcción
de la Iglesia en nuestro pais.

Pee-__gentina

Hemos repetido durante estos días que nuestro ser-
cristiano nos sitúa en una constante actitud de canVersión. La
conversión que nos hace salir de nuestro mundo individual y so
cial y nos lleva a insertarnos seriamente en el mundo del Otro.
Con esta lectura; que nosotros hacemos de la realidad tal como
ella es, el mundo del Otro lo componen los marginadós, que no -
están ahí por casualidad o por fatalismo porque nosotros los -
hombres,los que nos llamamos hermanos, somos los que los fabrica
mos.
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Esta actitud de .convers'ión marca to'da la vida de -
los cristianos porque comQ Iglesia hos sentimos una comunidad
de pecadores que cada dia reinicia., el damino al e ncuentro con-
el Señor en los otros, en los pobres y-precisamente plantea -
descubrir al Señor en los otros, en los pobres, ,en los estructu
ralmente asi marginados, al querer-nunciar el moensaje del Se -

-ñor a los otros hombres, nuestros hermanos, en la Universidad,
en la escuela o en el barrio,nos identifican con la Iglesia -
tl como esa Iglesi.aaparece, asi socia]:mente; sensiblemente. Y
es bueno que nos identifique con ella porque somos esa familia,
porque compa_ timos y somos corresponsables de sus pecados y de
sus esperanzas, porque ocurre que la Iglesia la sienten nuestro
hermanos los marginados como apropinda por una clase social,]ýos
pobres, los socialmente marginach, aquellos-ique no"~tienen poder
real en nuestras sociedades tampoco tienen vigendia, ni papel -
propio, ni, xrotagonismo en nuestras Iglesias.

Tenermos fElizmente excepciones en nuestro continen-
te donde los pobres, los marginados pueden sentirse, reconocer-
se en la Iglesia. Los pobres no se reconocen e. la Iglesia, por

-que Vsta ha sido apropi da por la. clase que determinan. por la
clase pr-otagonista. PoJ eso entiendo que el aporte de. nuestro
movimiento al interior de nuestra Igle sia es pre cisnamente desde
éllay con ella convertirnos :cada. dia a ese otro socialmante es-
tructurado, a ese mundo nuevo que esta clamando por una verifie
caci6n del mensaje .de Cristo que ha venido para ll.mar. ,privile
giadamente a los pobres, a los oprimidos, a los ciegos. Esto
supone verificar en la realidad lo quo nuestros obispos ya dije
ron hace años en el Concilio Vaticano II, n el documento de la
Iglesia. en el Mundo Actual: "los gozos y las esperanzas, las -
tristezas y las angustias,. de los hombres de nuestro 'tiempo, so
bre tódo de los pobres... donde nuestros gozos y esperanzas,
nuestras tristezas y angustias"... Esto tenzemos que verificar-
lo,. t nemos que demostrar que no es una palabra hcrmosamente -
proclamada, sino urna tarea duramente realidada cada dia.. La I
g esia somos la familia del Señor, en. la familia -cada hijo se
reconoce con un papel, cada hermano tiene un lugar, cua ndo fal-
ta en la familia se nota, si los pobres no se réconocen en la. I
glesia es porqué no -se sienten en su familia y nosotros tenemos
que convertirnos, y toda la Iglesia con noéotros,para que los -
pobres se sientan en su familia, tenemos que rescatar a la Igle
dia para los pobres, tenemos que hacer que nosotros y toda la I
glesia verifiquemos cada din esto de que somos Iglesia, Pueblo
de Dios, Pueblo que vive, que sintoniza, que avanza, 'que clama
y quo sufre con los pobres, con los-,hombres rarginados de nues-
tro t iempo. De esa manera habremos realizado, o e staremos rea-
lizando aproximativamente eso de ser digno e instumento de co-
muni6n real con el Padre y entre nosotros.

Felix - Nigeria

He cuido a mis hermanos afriênnos hablar sobre la mu
tilación de. la cultura africana por la. Iglesia. Priíneramente
quiero señalar lo que yo pienso q ue es la Iglesia. Me guátar• .
ser de la misma opinión de Roberto de Filipinas, que concibe t
la Iglësia como una comunidad de creyentes, ?si pues yo diría
que :las críticau no deberían ser contra la Iglesia sino contra
los~misioneros, creo que hay uha clistinción entre la Iglesia y-
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los misioneros.

Se ha hablado mucho y se sigue hablando sobre la a-
fricanización de la Iglesia. Creo que debemos -criticar pero -
que debemos ser objetivos en nuestra crítica. Durante nuestras
discusiones, ié hotado que nos fijamos en todos los aspectos ma
los dé las cosas, erticamos sin reflexionar sobre los aspectos
buenos.

Por ejemplo, la sesión plenaria comenzó con ituachas
charlas condenando el capitalismo sin pensar en un sustituto po
sitivo o adecuado al capita·lismo. Es acaso el socialismo, que,
es justamente lo. opuesto? Bor supuesto que no, para mí. Así i-
gualmente en la africanización de la Iglesia, acaso toda nuestra
tradición cultural e s correcta a los ojos de Dios? Por supues-
to que no. Por e jemplo hace 40 años atrns en la tradición dia-
bólica no se aceptaba a los mellizos, .-si una mujer daba a luz -
mellizos se los quitaban y los mataban, no eran aceptados en la
sociedad, ahora, dice en algún sitio laLBiblia que Dios, quién
trajo a estos niños, no debieran ser aceptados en-la s®ciedad ?
Pero los misioneros que son los que traen la palabra de Dios,r.Q
garon por ello y afortunadamente, hoy los mellizos son aceptados
en la sociedad, si no me equivoco, estoy seguro de que aquí ha
de haber mellizos, incluso entré los africanos.

No estoy en contra de la africanización, pero digo
que nosotros como jóvenes estudiantes cristianos deberíamos re-
flexionar y ver dónde haS estos cambios y luego tratar de comu-
nicar nuestras ideas a nuestros padres .que son conser*radores,al
`unos de ellos, y asegurarnos de que no solamente por quefer a-
fricanizar la Iglesia causemos más daño del bien que intentamos
h cer.

Ahora, viendo un poco de Africa, existe el problema
de la Prostitucióh en todo el mundo, pero la Iglesia permite u-
na mujer a un hombre. Si decimos que la Poligamia va a ré'sol -
ver este proble.ra'es recomendado a los cristianos. Se resolve-
ría también la producción re sultante de la cantidad de niños y
el desempleo que esto acarre aría en cuanto a la cantidad de gen
te.

Como iba diciendo, la prostitución es un problema
en todo el mundo y lå. iglesia, la Iglesia Católica -dejónme es-
p'ecificar- que somos tu y yo, obispos y sácerdotes, y. que- no
hemos dicho que a un hombre le corresponde una sola mujer. * Si
queremos cmbios , quizas porque no queremos la prostitución; re
comendamos a la jerarquía que es el cuerpo ejecutivo. de la Igle
sia, que permita la poligamia en la Iglesia. Si creen que esta
recomendación resolvería los problemas de desenpleo y superpo -
blaci-dn. Así pues sugiero que en tanto que justifiquen la afri
canización, la europeización o lo que sea, lo hagan para tirar
adelante juntos a lp iglesia y no desintegrarla. Gracias.

Carlos - Perú

Voy hablar de la construcción de la Iglesia y de ma
nera especial haré hincapié sobre algunosnspectos que el movi -
miento tiene en su vida para poder contribuir a -esa construc -
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cidn' de la Iglesia.

No podemos olvidar que toda construcción tanto de -nuestra comunidad como de la iglesia vidne del anuncio de Cris-
to, viene de le- necesidad de anuncinr a todos los hombres de. -
que Cristo llega,.de que Cristo viene y,viene a juzgar. Y que
es necesario pre pararse para su llegada , que es necesario anun-
ciar que y est1 viniendo y juzgando.

Es necesario anunciar al mundo que Cristo va a 'reno
var la faz de la tierra, Pero no podemos anunciar esto de mo-
do general S aquí es que hablo de los pobres "(no repito que esa
esla opcion fundamental). Pero quiero decir dentro de la Igle
sia, eso implica enfrentamiento que no es fácil vivir dentro de
una Iglesia que ha riarginado a los pobres y afirmar' hoy dia -
que es neces`=a.rio que la Iglesia ses de los pobres.

Esto es un conflicto que debemos pensar mpuy s-riá -
mente que éso significa el riesgo de denunciar y da esigir. De
denunciar tod.o aquello que anuncia la muerte del Señór sin anun
ciar su Resurrección.

Me parece que este anuniar el Mensaje implica pa-ra nosotros anunciar el mensaje específico. y especialmente al-
2ueblo, irplica unificar a todos aquellos que quieren Iacer
que el Mensaje llegue al pueblo y el pueblo se lo apropie y sig
nifica.. hacer de nuestro movimiento una fuente de presió espi-
ritual, dentro de la Iglesia. Una, fuente de presión, espiritual
que no busque adaptar la Iglesia. o modernizarla, siriostransfor
marla radicalmeñte -para que cumpla la misión cono Cristo., cum
plió con su palabra nl encarnarse, al mori 'y resucitar.'

Estamos de un lado y no podemos e vitarlo,' significa
que en nuestro movimiento tenemos que aprender ya no solo a re
visar de otra masera como anteriormente se habió. . Tenemos. que
aprender a celebrar de, otra manera, a .ce'lebrar en medio del -
conflicto a.ceptando que estamos en medio de una Iglesia dividi
da y-ue hay:. que transformar esn Iglesia.. Tenemos que apren -
der en nuestras celEbieciones a anticipar la, unidad que busca-
mos. Las celebraciones son para nosotros, militantes do Améri
ca Iciñe., nomentos de þanrticipación de algo que todavía no vivimos, solo haciendo así de una celebración,, solo hacie.ndo del
movimiento un movimiento celebrador en este sentido, va a haber.
posibilidad de que no hagamos hipocresía en las celebraciones.
Hemos de pedir que 'venga el Espíritu y que· renueve la faz "de latierra, 'hemos de pedir que el bspíritu la renueve y 'que estó -
disconforme con ella.

T ambién implica que a nivel de comunidad ,busquemos
formas nuevas de vivir en scomunidad. No hasta quedarnos en el..
simple equipo, es necesario expresa.r nuestra. unidad con muchosequipos que muchas, veces estan fuera de nuestros movimientos -especializados y necesitamos a la vez que trabajar dentro de -las estructuras eclesiales diciendo nuestra palabr., exigiendo
la conversión al conjunto de todos los que forman esta Iglesia.
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Alex - India

Qui.siera-hablar de cómo veo yo en India la nueva I-
glesia que~qüeremos construir. Cuando habla de nueva Iglesia
no me refiero a la 1 glesia tradicional o de una Iglesia que ten
ga que ser construida por cristianos solamente, ya que esto
constituiría una mentalidad de "ghetto", porque hablar de una
nueva Iglesia hoy es hablar de la construcción de una sociedad
integrada y humana, la cual es una nueva sociedad y la construg
ción de una nuÉeva sociedad lan ven gtros muchos grupos que no a
pertendcena la fe cristiana, su comprensión del amor, de la il
gualdad y la justicia parten taríbién de la filosofía de otras
relgiones dominantes, y yo siento que el movimiento debería es-
tar abierto a estos grupos y con ellos construir una -comunidad
Es asi como veo la Iglesia en la Ihdia.~

A o - Nicaratu:

Quisi ra to{-r algo que ian dicho algunos de los qi
han hablado antes, en 4special lo que decía Jean Paul de Suiza
"de la Iglesia como instrumento indispensable creada por Cristo
para reanudar su experiencia, conducir toda la humanidad a ha-
cer el Cuerpo de Cristo,". Bas4ndonos en esta idea de Iglesia"y
tratando de ver lo que realmente, tenemros ahorita , me parece que
la manera actual de realizar esa ufición no está funcionando mu-
chQ que se diga. Creo que. se ha mal entendido la idea do condu
cir a toda la hu4nnidad con la idea de quedar bien con toda la
humanidad, hace un nomento Paul hablaba recordando a los santos.
Padres hcerca de la famosa "casta prostituta", en cierto senti-
do;.se relaciona con lo .que dice el padre y poeta Ernesto Carde-
nal qué define a la Iglesia poco menos generosamente llam9ndolni
solamente "prostituta". . El se basa en que mientrau el Nuncio
en Cuba es íntimo de Fidel, en los países de Centro América por
ejemplo los nuncions son unos totales fascistas. Por otro lado..
el Papa en su mensaje de Navidad habla d:e un mundo en el que -
se dan guerras, hambres, pestas y luchas d. cleses. Lo recono-
ce pues como una 'realidad en el mundo. Pero al llegar a las
realidades concrsetas de cada pais, como decía Pepe,- encontramos
a la Iglesia del brazo de-las clases doór-inntes o dirigida por
las clases dominantes. La Iglesia bajo la pantalla de conducir
a todo el mundo no quiere -quedar mal con nadie y como eso es im
posible, termina quedando mal con el oprimido, con el explotado,en la mayoría de los casos, siempre claro hay excepciones. Yo
creo,ya para terminar , basándome un poco en Pablo Freire, que-
la mejor manera de amar al opresor, consiguientemente la mejor
manera dé conducirlo al amor de Cristo es impidiéndole que opri
ma, es mostrarle tal y como Cristo se mostró y Actuó. hsí puesy-me preguntaría que si para lograr ese mundo nuevo del que habla.
bá Jean Pual , ese corazón de Cristo, para lograr que se renli-
ze la Bisotiránde la Salvación, que tiene como presupuesto in
dispensable -la Salvación de la. Historia,-no será neceesario que
la Iglesia haga realmente suya la výsión de la Virgen cuando
habla, en el Magnificat, que Dios derribó a los ,potentados de sus
tronos y levantó6a los orpimidos?
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2.2.7 Ultimos Comentarios de Gutiérrez

Voy a agrupar en tres puntos algunas consideracio -
nes sobre la. últiia cuestión que hemos tratado én nuestra se --
sión plenaria.

Nuestro último tema era entonces Iglesia. Y lo -
tratamos como es normal en relación co Évangelización. De ahí
partimos hace cuatro dias preguntançonos donde estbamos desde
ese punto de vista.

l.- iPrimera Consideración La Panlabra

Quisiera r~tomar algunas custiónes .sobre Evangeli-
zación. Hablar de Evangelizar, lo henos examinado de diferentes
maneras, es de un modo u otro tomar conciencia de que tenermos -
una palabra que decir en tanto que cristGianos. Decirlo de otro
modo; que sentirmos que debemos tomar la palnbra en la Historia,no que sea la unica que se debe escuchar er e-lla, ~no que sea-
la mas importante, no lo sei, pero sentimos que tomar la Palabra
y que tenemos .que decirla. y sentimos también que sólo diciendo-
la por el gest.o y por la palabra misma nos hacemos cristianos.
Hemos tomado conciencia tal vez, y lo he.nos recordado en estos
dias, que decir.. la palabra es unY man ia de evangelizarnos nosairos mismos.

Ahora bien, me parece que la Palabra es en primer lu
gar algo que encontramos, ,que encontramos en. la Biblia y'que en
contramos e n la Historia.

La Biblia es el relato del Amor dé Yavé por su Pueblo
del Amor de Dios por los hombres, tanto amó Dios a los hombres
.que les dio su propio Hijo. Eso es la culminación dé la Biblia
Y ese anmor de Dios a od-os los hombres ho lo entendemos si no -
comprendemos la preferencia. de Dios' por el Pobre. Ambas cosás
están en la biblia. Dios Ara a todos los hombres y prefiere a
los pobres. Es en estas dos afirmaciones que esta el verdadero
sentido de la universalidad, del amor *cristiano.' Es una univer
salidad que está marcada por una preferencia. y una pre-ferencia
que no es exelusividad porqu'e hay la universalidad y la Biblia-
nos revela eso.

La distoria es tambi n el lugar donde encontramos -
lá Palabra del Señor y en esa Historia lo vamos de'scubriendo en
el movimiento, lo que nos parece decisivo es lo que llamamos: -
lqs clases-populares.

Cómo f actor central rie su propia liberación. La re-
1ectura mutua de Biblia e His.toria e s, la clue nos permi'ir cons
tantemente encontrar de rodo aut4ntico la Palabrti,. _ero si la
Palabra se enounntra, debe tamb ién encarna1se, lo hemdos dicho -
de varias maneras, la ]Ilabra se encarna, es decir la: Ea Labra, -
debe hacerse ges1o, debe. hacerse Historia, debe hacer~se , lo dijirnos, verdad, es decir curplimiento. Verdad del amor de Dios
por los hombres, debe hacerse pof 1o tanto Solidaridad con las-
clases populares, lo que signiiica entrar en un mundo de con -
flictividad, de lucha, de política, de proceso de liberación.Pe
ro al mismo tiempo la comprendemos mejor. .. Y entonces viene los
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problemas. Es lo que ocurre hoy en la Iglesia. Descubrim9s ha
ce un tieepo que lo esencial en el Evangelio era el Amor, el A-
mor al prójimo y cuando los cristianos comenzaron a hacerlo ges
to a hacerlo historia, en ese momento comprendimos mejor lo que
habíamos dicho, e incluso nos asustamos de haberlo dicho, nos -
preocuiamos de haber dicho de que el corazón del Evangelio-era
amar al prójimo.

Cuando la palabra se hace gesto la volvemos a leer
y la comprendemos mejor. La palabra me parece también es algo,
que nzo poseemos, es algo que esta por encima de nosotros, nos
trasciende, esto es lo que quería marcar ayer cuando hablaba de
irreductible. Pero la Palabra no solo nos trascimde y es irra
ductible sino 'que nos interpela, nose%áimita a estar por encima
de nosotros sino que es una interpelación permanente en la his-
toria,

La palabra marca toda nuestra vida, de un sentido -
global a nuestra exitencia, liberando nuestra vida humana. Nos
libera para poder ser hombres con otros hombres en la Historia,
para podern,. rlizar con ellos realidades políticas, económicas,
sociales,

la palabra si marca la globalidad de nuestra vida no
lo hace monolíticamente, no hay una manera evangélica de analia
zar la realidad social, justamente por que es social nos libera
libera nuestra propia vida humana,.

La Palabra anunciada libera porque es anuncio de li
beraci6n total de Cristo y por lo tanto es anuncio de algó .que
se record6 en la conversación, anuncio de reconciliación total.
Ciertamente comunicar la Fe, anunciar la Palabra es anunciar u-
na reconciliación total.

Pero porque anuncia la reconciliación de CristoLa
Palabra simultaneanente denuncia. En la Palabra no solo hay a-
nuncio de reconciliación sino que hay denuncia y por lo tanto -
separación, ello opera en la Humanidad. La Palabra se dirá en
el Antiguo Testamento es como una espada, divide. Es un juicio
y el juicio parte dn dos, dice si o no. ,Y es por -so que erg la
Escritura tenemos cosas casi contrarias para hablar de, la Pala-
bra, se nos dira por ejemplo que Cristo ha venido para anunciar-
nos la Paz "mi Paz os dejo mi Paz les doy" Pero en otro momen-
to se nos dirá que no ha verlo a traer la paz sino la Guerrz.. Y
es que en en,'realidad ha venido a traer las dos cosas, la Paz,
pero no una Paz fácil, no una paz de etíqueta sobre las profJun-
das divisiones que hay en la Humanidad, no le podemos poner. una
etiqueta de reconciliación a lo que estd profundamente dividido
en una reconciliación .que es vencimiento de dificultad, supera-
ción de enfrentamiento, anulación de las causas que dividen y
es por eso que la Palabra es siempre denuncia y es también por
eso que la Palabra ayuda a tomar conciencia política, a anunciar
el Evangelio. Es ayudar de algun modo a tomar conciencia de -
que es un ser humano, a tomar una cierta conciencia de que hay
que destruir uha sociedad injusta y cònstruir una sociedad huma
na y fraterna, siempre es así: anunciar en una sociedad profÉn-
damente desigual que Dios. ama a todos los hombres por igual, mis
que prefiere a quello que la sociedad desprecia y explota, anun
cia eso es tremendamente subversivo.
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La Palabra nos hace vivir constantemente enrique
ciendonos con la relación de estos términos: Biblia - Histo -
ria, Gesto-Relectura de la Palabra atravós del'gesto, Trans -
cendencia-Interpelación,, Globalidad del sentido de la existen
cia y libertad para actuar en este mundo.

Anunciar y denunciar la Palabra juega allí estas.
dualidades, cono aquella central que henos trabajado estos -
días Fe-Compromiso, son dualidades que en proceso deben tratar

de vivirse como una unidad. Yo diría que el movimiento es co

mo un instrumento parà que esta unidad se vaya haciendo en no
sotros y sobre todo en nuestra comunicación.

2.- Segunda consideración: La Iglesia

Se trata de la Iglesia, en relación con lo anterior.

Creo que es innegable, ya algunas intervenciones

lo recordaron, que hoy formar parte de esto quet llamamos la -
Iglesia a la que pertenecemos, la Iglesia a la que amamos, no

es una tarea fácil. Pertenecer en' este mundo contempordneo a

esta Iglesia que tiene la situación histórica y la situación

social que conocemos, no es fácil para el militante de nues -
tros movimientos y por el contrario es mds bien una pregunta,

una cuestión a veces la ocasión de salidas fáciles.

Ciertamente la Iglesia Hoy es para nosotros un -

problema o si quieren una cuestión. Sin embargo si hablamos

de Evangelizar estamos hablando de Iglesia. No es posible di

simularlo, comunicar esa Palabra, con los rasgos que recorda-

ba hace un momento, es necesariamente convocar en 'ecclesia".

Ahora bien, se trata de una convocación "debido", "gracias.",
";por medio', de una palabra que busca hacerse' Historia en la

solidaridad con el pobre y por lo tanto una Palabra que entra

en la conflictividad de la Historia si a''eso pobre lo leemos

como hemos hecho estos días como al oprimido, el explotado, -
el marginado, convocamos entonces a una Iglesia que queremos

hacer Historia en esta solidaridad y es por eso que nuestra -

palabra estará marcada por este gesto,por este hacerse Histo-

ria es eso lo. que nos lleva a decir, y lo hemos hecho de dife

rentes maneras en las intervenciones que la Iglesia que inten

tamos convocar por esta Evangelización, mds exactamente la -
convocación que queremos que .toda la Iglesia haga tendrd algu

nas notas que nos parecen import:antes: quisiéramos que los -
dueños de este mundo, del poder., dejaran de ser simultáneamen

te los dueños del, Evangelio, lo que administran el cristianis

mo para apoyar su propia situctción, quisiéramios que aquello -
que llamamos a partir del Vaticano II, un Pueblo de Dios, y -
creo que esta manera nos ha sid) reveladora y estimulante, -
quisiéramos que este Pueblo de :Dios, fuera una Iglesia del -
Pueblo, lo que alguión llamó en una intervención "rescatar la

Iglesia para el Pueblo".
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Ro habría que olvidar sin embargo que esta convo
cación en "ecclesia" este rescatar a la Iglesia para el pue -
blo, rescate al que quisiéramos dar como cristianos y como mo
vimiento, alguna contribución, es sin embargo una convocación
que hacemos desde una. Iglesia determinada, no somos los prime
ros evángelizadores, nuestra. evangelización no es un comienzo
absoluto, es pues en esta Iglesia, que fue llamada una "casta

prostituta' que es una 'expresión moderada, en la Biblia y en
los Santos Padres hay cosas peores, esta Iglesia sin.embargo
a pesar de ser todo -eso es en ella donde hemos recibido la Fe,

es en ella que esta Fe que hoy nos hace tremendamente crí1i -
cos, es allí- en esa Iglesia que la hemos recibido.. Este Evan
gelio que hoy descubrimos como liberador, queriendo arrancar

a los grandes de este mundo, y contribuir a que el Pueblo se
reconozca en él es en esta Iglesia, en esta "vieja, gorda y -
fea" que lo hemos recibido y no habrá que olvidar nunca que -
nuestra situación estará marcada por esa situación, aunque -
eso nos haga sufrir de tiempo, sin embargo también en momen
tos límites nos recordar.`gue -no josée ós la Palabra, lo dije
hace un momento. Esa Iglesia tiene un proceso. histórico, tie

ne una Historia, desde ella tenemos que anunciarla, tiene tan

bien una situación social, juega un papel en la sociedad con-

temporánea, papel complejo variable según circunstancias, pe-

ro juega un papel, desde allí convocaré por medio de una Pala
bra, que quiere hacerse gesto y solidaridad con las clases po

pulares.

Sin embargo a pesar de todó eso, o más bien gra-
cias a todo eso, esta Iglesia tenemos que hacerla, alguién lo
dijo en coñversación esta mañana, 'esa Iglesia hay que hacer-
la". Una cierta formación nos ha hecho pensar-que la'Iglesia
ya estd hecha y que tenemos que aceptarla y si no nos gusta -
nos vamos. Ser cristianlos 'es hacer Iglesia. Aceptar ser -
cristiano es aceptar la responsabilidad de construir la Igle-
sia, alguno me dirá no es cómodo, porque hay gentes que tic -
non poder en la Iglesia y si yo intento hacerla sufriré repre

sión, marginación... es posible, LiLds aun es cierto, para mu -
chos cristianos lo es. Pese a eso sin embargo, formar parte

de la Iglesia, es ser un obrero de. esa Iglesia, las dificulta-
des no eliminan la exigencia fundamental. Pero es-tas no de

ben ser motivo para no sentir esta responsabilidad. Creó que
hoy de una manera u otra estaaios creando en la base, experien
cias germenes de una Iglesia al interior de. esta misma Iglesia,
de paso dir- que esa es la actitud propia del profeta en el -
Antiguo TestaLiento, el profeta es tremendamente crítico del -
Pueblo Judio, pero no crea nunca una alternativa instituci.o -
na.l religiosa, el Profeta pelea al interior del propio pueblo
para que sea fiel, no intenta ser creador de otra alternativa

institucional sino el renovador de esa comunidad de creyentes

en Yavó.

Hoy en la Base creo que tenemos muchas experien

cias que van construyendo Iglesia. Tal vez estemos necesita-

dos de una gren creatividad al respecto, creo que nuestros mo

viientos pueden caminar por esta creatividad, tal vez por -
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sus circunstancias puedan ser un factor de esta creatividad al
interior de la iglesia,exigiendo de olla una fidelidad al Evan
gelio y una fidelidad al pobre.

3.- Tercera consideración : La celebración

Celebrar la Eucaristia es fundanentalnente dos cosas.

- dar gracias por el anor do Dios por nosotros

- y sinultdnoamente es hacer 'el nenorial de la
muerte y la Resurrección de Cristo,

Celobrar la Eucarístia os hácér nuestro hoy el sen
tido de la Vida, de la Maerte y de la Resurrección de Cristo.
No es recordar a alguión que falleció hace nucho tiopo, es ac
tualizar el sentido 4o la muerté, y resurrección de Cristo.

Celebrar la Eucaristia es celebrar. anticipadanente
la comunión con Dios y la CoLunión entre nosotros.

Cuando juzganos que lá Ecaristia no -es autóntica,
porque' 'sta conunión hunana no exis-te todavía, nos estanos -
equivocando sobre el sentido misno de la Celebración, la cele-
bración es hacer presente en nústra nonoria humana, aquello -

.justam!ente en lo que creenos, `en lo que creenos que es el sen-
tido final de la Historia y de nuestra existencia, es decir la
comunión con Dios, con todos los hombres, celebrar la Eucarís-
tia es vivir algo que coiienza a ser verdad en la Historia .pe-
ro que todavía' no lo es enteramente, toda fiesta, toda alegría
es sienpre, un adelanto que no es todavía pleno y que quisióra
nos que lo fuera.

Toraino con un punto tocado en la últiraa interven-
ción-

Heras hablado estos día, de espiritualidad, de Dios
y de Pobre, por lo tanto de la diaensión J•stica de la vida,
cristiana, y de la diaensión política de la vida cristiana, la
primera dependiente de ese gran teia que es Dios ,y la segunda
del otro gran te-a bíblico que es el Pobre. He parece ýon efec
to cono se recordó que el Tagnificat es el texto del Nuevo Tes
tanento que no es sino un. construcción en base a grançles- tex-
tos del Antiguo Testanento, nos dice bastante bien lo que es -
la vida cristiana y creo que es un texto central de una, espiri
tualidad centrada en la liberación, es por eso que es un texto
de los pobreas de Yavó, coo los "anawin". Hay dos grandes te-
aas en esto texto, el prinero la acción de gracias, "engrande-
ce ni ala-al señor". Gracias por las acciones de Yavé hacia
laría, os una acción por lo que ha hecho, actitud contenplati-
va, actitudLilstica.
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Pero este texto de agradeciniento dirá sinultáneamente,lo
que se recordó hace un momento,"derribó a los poderosos, ajlos
ricos despidió vacíos, ensalzó a lós humildes" .El j islmo texto nos
marca por un lado la acción de graeias a Dios y simultáneamente
lo que el Pobre significa y no como objeto personal intimista si-
no- como pobre opuesto a grande, opuesto a poderoso y opuesto a ri
co.

Entonces este tezto profundäente espiritual, y es espiri-
tual porque une las dos. cosas: Dios y el po.bre, la dimensión con-
tenplativa y la dinensión política, es por eso que me parece un -
texto central para lo que hemos estado llamando estos días una
nueva experiencia espiritual, en la que creo que nuestros movinien
tos están entrando, y creo tanbién que es una ;posibilidad de fecun
didad muy grande si en el movimiento mantenemos esta unidad difi-
cil, no nos ponemos anteranonte de acuerdo, las cosas nos dicen
cosas distintas, nos asustan algunos térninos, nos inquietan'otros,
abuanmos otras expresiones, sin enbargo el novimiento tiene tiempo
por delante para ir buscando esa unidad al mismo tiempo que movi-
miento y como la buscamos cada uno de nosotros en si mismo y en su
equipo de base.

2.3.- Cierre de-la Sesión Mundial (por Leonardo Aragón. S.G.)

Quisiera que nos situ:tramos en la perspectiva en que nos
veíamos cuando abríamos la-Sesión, Se dijo, lo que vaIos a hacer
es un acto eminentenente religioso, se dijo esto porque en él in-
tentábanos ver un acto de reconciliación.

Hace unos días, Gustavo nos decía una frase del Evangelio:
"Si tu piensas que tu hermano tiene algo contra ti, vuelve hacia
tu hermano, reconciliate.con él y luego vuelve y ofrece el sacri-
ficio".

A La RdV que hemos hecho durante estas dos semanas es en par
te ese proceso. Henos hecho un proceso de volver a descubrir de -
intentar descubrir si nuestro hernano, ese hombre pobre que noso -
tros venos en la Historia, tenía algo o tiene algo concretamente
contra nosotros, no sé si todos habremos descubierto si ese pobre
tiene algo contra nosotros, estudiantes que intentamos llevar a ca
bo un compromiso en el mundo.

Me parece que a lo largo de la Sesión hemos descubierto mu -
chas cosas:
. situaciones de dominación y de opresión que existen en el mundo.

. hemos visto simplemente una gran. palabra de. lo que hemos hablado
sino que son situaciones, hechos contretos o condicionados por
estructuras.

El final de toda. RdV, normalmente, debe ser de acción, por-
que nos hemos convertido, si nos=.hemos convertido nosotros en tanto
que cristianos, nos hemos convertido profundamente a Alguien. Ese
Alguien es'Jesucristo, que nos nuestra gna actitud y una manera de
vivir.


