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MEDELLZN su Coý,yRiExrj o ( 1968`-' 19727

1. e EF T`ýEhTCI . Y` .L f E?ýA^ION' LATINCAMERICANASr :.." . '.

La"s cx:i. ýis dýe'1'" capiý.ý:ý1.isiný` (1as" de- 18gO.--9ý, `'.1'919:-22f1929-45,,.

1958-61) y "gin especial 1,a ecmenzada- en" 1'967 pródu3eron d-e ma-

nera in` méd ib ta` Lzna gr-zn mov i. i izac-ión'., popular , ya qua - como, . he-

fi á ros d1Ch0ý ` son`lás ii,]Sci 0--tiampe lncý las primeras en re-

cibir, el "impact'ó en un- nivel de subsistencia :cotidiana " -(bajos

salarios, d`i'ficul-tad para la- al irerntaci.ó7, .la v"ivi.end:aí etc. =F Por ello, éntx` 1963'. a; 1,97"1"ars.istimo a uh-, fuerte ascenso de
.,s 1.os movim toS' de as`~ C'1 rses 0p- c'a;ý en nodo el mundo, ' pe-

' ro muy es ec la 1 retente en - Amér i'ca la t i n- a'.

Entre lo.s arlo:.. 1964--1967= se* había' proaducido un' rrorcento' dei gran

=4 retro'cieso::a `los procesos .ýpopúlá 1 es. El,.golpe de, Estado¡'en 3ra-

t s i.l "'"en '19 .4', ' oigo culpé ae atoe j ýn t':', en Argentina: en-1 1966 , '.la de-

y.s rróta d.d1. F ?3ý en Ch:le. én' 19"ó4 1:a invas ion de 10 = i :mar ners

en 1965 en '''*Sa'n'to DoMingo, er:an" muchos síntomas de un. fen,ómeno

neneralizado de acentuacion de la dependencia.

j , < Piro hd b .en` comen .ó 1 c.ý la is mund. La1' en -1967, se pudieron

vé lc'; "éfeétos en lag án -- ióv¡I¡zaciýn estudian til del año

si uiýenté.. Io 'solo inf? uencj adá porl ýevol ucion cultural.Jj"cýí na= cbrýenaý a an s ~anees, si.no.:ee ,eriaimente motivada por la

aúnterio5' ýd ,a la abé-, e.ra° cóblt_ z.s1 i ý vcý'ueña:.burguesla de tc-

dos los países,-no -sólo. Európá o Estados Unidos--, -sino igualme::=

x, te l.ás riacione:sý "depenclfen°tes r capitalistas perifer'icas, "e1 mo-

f, vimiento estudiánti'i-'mun'dial,, en más -de 69" paises., maníf.estaba

de manera iriesperad:ýý.ýuR-ameni:e radical. un rnál.esta.r de: todo
.. ý ý e s t eme - ý." - __..._._....,___ -.-._.__._

E r r Aý ý^ r r negro Ma fiing Robert
f n n' -l eýa:ý ý+`aý...,lnadý. a_ astor r.tin L, ý.'y ---
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Kennedy (este último en los Angeles el 6 de junio). Los estu-
diantes ocupaban prácticamente París el 6 de mayo, lo que pro-
dujo la declaración del Estado de sitio por parte del General
de Gaulle el 18 de mayo. El 2 de octubre se cumple el asesina-
to de más de 300 estudiantes en la Plaza de Tlatelolco en M-
xico, ante la cercanía de las olimpiadas. De manera muy parti-,
rular se reproducirá el 29 de mayo de 1969 en el llamado "Cor-
cobazo", en Argentina, donde el pueblo se expresó por medio i
los estudiantes y obreros de los grandes centros fabriles, mo-
vilización que producirá la ca ida de Onganía poco despuás. No
sin relación a todo este proceso histórico se encuentra la -
caia~1re nama el 30 de mayo-de-196 , lo
mismo que el go]pe militar eruano encabezado por Juan Velas-
co Alvarado el 3 de octubre, o el triunfo de Velasco Ibarra el
3 de junio.
En relación a la crisis, es aplastado el levantamiento de Che-
coslovaquia y se organiza en Jordania e Movimiento de Libera-
ción Palestina. Recordemos todavía la contestación universita-
ria en Berkeley; en 1967 y siSuientes crece el movimiento con-
tra la cuerraAcel Vietnam_ en USA, la New Leftt;, el BlackPower;
3966 Conferencia Tricontinen enljHabana; l967, conferen-
cia de las OLAS; 1967 y 1%8-acInL_ños de violencia en Europa
y en todas las Américas. 96

Sa¯ crisis del ca4tal sxI19e e. 1967 y 1969-1971,permitió, en- 4969=
tonces, un movimiento popular a nivel mundial y un enorme de-
sarrollo de 1s ;sepa socialtas.Eapoca (la segunda del
décimo,.perIocdo) termina.sin embargo por una recuperación *qe

*jse~inig a en el segundo. semestre de 1971_y dura hasta 1972.

9Ls gast9s nortegmeriganos habían superado un limite aceptable
ula, & dqa-etnar produce por e llo 1 una ýreaccioni ñtérn&

fd profundas consecuencias. Lainflación sumada a la. egipec ón
prQdge una cris íscombinada con repercusiones polítia i..,nter-
nas externas, En América latin la política -antig?errilera
había dado sus frutos, con la muerte en Bolivia del "Che". Gue-
vara en 1967, ,gracias a .la formación de grupos militares espe-
ciálmepte adiestrados- por Estados Unidos, pero al mismo tiempo
había entradon crisiseJldesarrollismo"cealino" de la Alían-
za para el Progreso propuest .en la reunión de presidentes ame-
ricanos. en Punta del Este en 1961. John F.Kennedy había dicho
que:

" La. misión histórica de las Américas aún está inconclusa
y no se cumplirá hasta que hayamos desterrado de nuestro
continente el hambre, la iTseria, el analfabetismo y la
tiranía (..). Unámonos en una Alianza para el Progreso en
un vasto .sfuerzo.de cooperación, sin paralelo en su mag- -,

nitud y. en la nobleza de sus propósitos" (1).
Si embargo , el sueño de Kennedy no se cumplió. Muy por el
contrarioo, .. sólo no se desarrol.l6 Améria a tina sino c9ue se
empobregió e,1avamente al.crecimiento e os pases centra-
les. Por otra parte, Estados Unidos perdió la_ hegemona indis-

ýrcutida mundial.. El mismo Richard Nixon lo reconoce en su ,nfor-
me al Concreso del 18 de febrero de 1970:
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" En el campo de las relaciones internacionales el periodo
de, posguerra ha. terminado. En ese entonces, nontros era-
mos la única, potencia mayor -cuya sociedad· y edonomía había
escapado. a la. destrucción masiva de la segunda :guerra mun-
dial. (...). Europa occidental y:Japón han recuperado su so-

-. lidez econ$mi c<a, -su vitalidad: política y su -confi"anza na-
cional" (2).

e <Esba crisis a la que se suma la movilización popular producirá
un flujo politico de amplia expansión en la línea de la libera-
ción de la opresión del. "centro" sobre la periferia que se me-
diatiza. por el sistema capitalista y en torno -a lá célula pro-
ductivo--financiera que son las trasnacionales. Lo cierto es que
la nueva sociedad cubana se afirma en su nuevo. sistema, e] Perú
se abre camino en su vía propia desde este 1968, el 19 de di -
ciembre de 1969 se hace cargo del poder Omar'Torrijos.en Panamá,

. el 6 de octuvre de- -1970 hace lo propio J.J. Torres en Bolivia,
a3 go antes el. 4 de julio; gana las elcciones en Chile, Salvador

.- Allende (acontecimientosin lugar a. dudas marcante de este pe-
rodo -de la historia.. latinoamericana), el 8 de junio cae Onga-
na por presijóno ular, y muchos otros -acontecimientos que el
caracter sintético de este texto nos impide anotar. Lo cierto
es que a la crisis del "centro" responde un crecimiento politico

cLý,/% 2 de modelos que eienon a evadirse e la dep enciacúe el sis-

ts t ! It4~st'chaiptor~'an o.~Ës por 'e1o 'que la t histó-
ric'1 968- 972tiene un aspecto s eumamnte pos it i elproce-
so de liberación latinoamericano.
P-r supuesto que la. ovilización popular exigirá de los estados
autoritarios unacrecentrprein.. No es extrañoééntonces que
en 1968 el.gobierno de Art ur da Costa, e Silva (1967-1969) dic-
te el Acta.Institucional Número (5)que como un verdédero edicto
de Diocleciano lanza una persecución contra los móviïiéntós po-
pulares de.horribles dimensiones (que en 1 Iglesia sj gificará

una de las páá anaentas de su historia universal y
el,reconocimiento de sus grandes martires y santos, como nunca
los había habido -en nuestro continente americano).
Es.,en este contexto que se debe estudiareel famoso informe Ro-

týfar e chefeller.. Sobreveste documento nos d&cíiá u articuiit- a
*Mensa je en -aquellos años que hay que tomarlo ̀ muy en ~.serio que

,"un númerodmuy ,grande..de -aquellos que rehusaron tomar én serio
las puerilidades de Mein:Kampf--dice proféticamente-, reposan

:aghora -bajo tierra, víctima de aquel cúmulo de irracionalidad e
ignora rqia " (3):.
En el Informe se anotan dos grandes peligros: la explosión de-
mográfica y el "espíritu nacionalista" (4) -que como veremos
en el capitulo 4, es igualmente visto'con .desconfianza -por la

4ý.-ý,ideología trilateral-. Los "actores" de la historia latinoame-
` ricana-4son: para el .informe especial:mente: la juventud (a 3:a

-quege -le dedican cuatro parágrafos) (5), los obreros (un pa-
x -rágrafo) la Iglesia (dos) ;1-os hombres de negócios (dos), los

militares (diez largos parágrafos) y la subversióñ comunista
(ocho). Se nos dice que:



" La inflación, el terrorismo urbano-, las luchas: raciales,
1hacinamietQ la pobreza y. la violencia e insurgencia

rurales están entre las armas que disponen los enemigos
(obsérvese el lenguaje. militar)Ade los sistemas de las na-

- cipnes,libres del Hemisferio occidental. Estas.fuerzas es-
tán prontas. aexplotar para-sus propios fines las liberta-
des ofrecidas por gobiernos democráticos" (6)..·"Estados
Unidos debe invertir la reciente tendencia. descendente den

Smateriadedonaionespara asistencia er): la capacitación
de fuerzas.ýdeseguridad para los otros:paises hemisféricos
"(de .80- millones de dólares en .1966 a. 21. en, 1970) . (...) -Es
esencial que sean .continuados y fortalecidos -losprogramas
capacitac.o quer.trae ersana_ militar y policial de las
otras naciones -del. Hemisferio a los Estados Un dos y a cen- -pr1Cm

trode entrenamiento .en Panamá" (7).
Esta planificación de. la represi&i popular~dará sus frutos, po-
co- después, en la siguiente etapa 1972-1977. De todas rmaneras
es esencial para Estados Unidos- mantener su tasa de ganancia,
tal cmo :había acontecido. en los años anteriores. Veamos-una
estadística para-comprender - la necesidad, que tiene este país
capitalista, de America~¯ at-ina. -

ESQUEMA 1

Inversión norteamericana y remisión de. utilidades -en - _
Amrica latina (en millones de dólares )

; Inversión directa ; Remisión de utilidades
1950-195,4. 690 2.654

1955-1959 ¡ 2.246 ; .. 3.460
.1960-1964 ;- 448 ¡ 3.828.

1965-1967. 5552 . 2.875

TOTALES . - - 3.963 12..817

En realidad a Rockefeller le preocupa la presencia de Cuba en
el continente,, su significación como imagen de un tipo nuevo

. de revolución < modelo de sociedad (9).,. sobre lo que comenta
Hector Borrat en aquellos años que "para nadie. es un secreto
que además de los aspectps, materiales que :entraña el reta cuba-
no al subdesarrollo herea(do en los campos .de Cuba, es-t- en jue-
go una filosofía política y una concepción del.desarrol-lo que
descansan principalmente en los valores morales, en la verguen-
za, en la dignidad y en la conciencia del hombre (.... El obser-
vador .latinoamericano que asoma sus. ojos, a este descomunal es-

uerzo nacional .no puede menos que advertir, por anticipado, el
éxito de esta gesta" (10).

E] :Pueblo intuyó la significación del ~via je de Roc}eefeller,
y por ello en todo su trayecto. lo acompañó con, manifestaciones
-hostiles. Ya el 31 de mayo, en.la primera etapa de su recorrido,
en Caracas, "un centenar de jóvenes çatólicos, entre los que se



-5 -

encontraban cuatro reliciosas, manifestaron por· las calles dcén-
t icas de Caracas hasta un supermercado de propiedad de Pocke-
feller" (11). Ante tantos actos de repudio, el 2 de junio fué
abreviada la visita de. gobernador -de New York, anunciaban
vocero de la presidenci.a.
Ante situaciones como éstas, algunos misioneros norteamericé-
nos., reaccionan, y en 1971 escriben a Nixon que "' franca'mehte es-
tamos desilusionados y preocupados por la reacción generalmen-
te negativa de los Estados Unidos respecto de la nueva diréc-
ción que Chile (o América latina) ha escogido librcmentéeaq u
(12).
No es dificil que en este ambiente fracasa la III UNCTAD qüe se

?rviN <AJ\ p reunio en Santiago de Chi. e asta e 21 de mayo de 19 ;emra-

siadas presiones e os paises centrales impedia la justicia
internacional. "El grupo de los 77 (que. son 96, del Tercer Mun-
do), pedia que una parte de.los derechos-especiales de giró
(DEG) o papel oro que emite el Fondo Monetario Internacional-se
dedicara al desarrollo de las naciones pobres. Estados Unidos
esquivó todo compromiso" (13).
La etapa se cierra cuando el 7 de abril de 1972 son sotprendi-
dos cinco hombres arreglando micrófonos en el edificio dél Par-

..,tido Demócrata de Watergate, según reveló el Washidiqton Post.
A todas las crisis anteriores -se suma, ahora, la crisis moral
del sistema.

2. MEDELLIN. t.:.

2.1. LA IGLESIA ROMANA EN TORNO A MEDELLIN

Cuando el 11 de octubre de 1962, con un total de 2.5.- Obispos
pr.esentes, el Pasa :Juan XXIII declaraba abierto el Concilió núo-
mero veintiuno de la historia de la. Iglesia, nadie podía sospe-
char lo que ésto significaria para el catolicismo mundial¿ Pero
en 1968 nos encontrábamos ya en una: época fráncamente posconci-
liar en cuanto a las orientaciones que desde Roma seguan ema-
nando (14>. -~ - ________

En 1967 se realiza la tercera reforma importante de la Curia,
"Desde esa fecha -nos dice Thomas Strausky-, todos los órgaños
de la Curia han sido progresivamente coordinados por la secre-
taria de estado" (15). En efecto el 6· de agosto, por el MOtu
propio Pro comperto sane, y el 15 del mismo mes por la constitu-
ción apostólica Regimini Ecclesiae Universae,-<se eliminan orga-
nismos anacrónicos, se mantienen las antiguas congregaciones
(en .numero de 9, de las cuales dependen numerosas 'comisiones
de la congregación de obispos. p.e. depende la 'comisión ponti-
ficia para América latina,. ambas presididas hoy por el Card.Se-
bastiano ,Baggio), los tribunales, y. se crean los -secretariados
.para la unidad de los cristianos, para los .no cristianos, pará
los no creyentes. el consejo de laicos y la pontificia comis i-
"Justicia y Paz", entre otros. Todos estos congregacione ,secreta
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rías, comisiones, consejos, etc., están coordinados por la se-
-. cretaria de "estador qué cobra una importancia fundamental. En

19,67 el Cardenal.Benelli era el üertro de todo este organismo
a dispqsición del ,Papa. Sin embárgo, los miembros más conserva-
dorea de la Curia continuaban sus trabajos ei las antigUäs coi
gregaciones; .l grupo más renovador e ienn trahaan.los nuevos
orga;nismos,:(tales cóma las s'ecretarias o comisiones de reciénte A c4/r a-
fundac:ón .- Puede afirmarse que hasta 1971 la Curia impulsó la qy,
renovación de las iniciativas venidas desde _Aérica latina, en 4.¿ r
especial el acontecimiento mayor' de' la época: la II Conferencia A
GenerAl del. -Episcopado. latinoamericano en Medelli'n. Sin embargo,
como veremos, Medellin tuvo un "efecto de demostración" dema-
si:ado-.grande, no sólo en' Europa' sino igualmente en el Asia (en
.la reunión de Manila- en noviembre de 1970) y 'en Africa (en kIm-
pala en julio- de 1969.).' Veremos, posteriormente como el cambib de-
orientación de.la ur.será uno de lcá. elementos fundanentales.
para comprender el cambio dé la 'orientación del CELAM desde 19720
Al fin de esta :época e' amaba Dm Hélder Camara

" .¿La Curia. romana ideal es algo que no existe? No. Hay lu-
gar para un ógano centralizador de información (.. ) (Sin
embargo) es ü misterióo,una prueba, una -humillación, ei
observar que en la Curia romana ̀ hay personas -no tenómos, de--
recho a juzgarlos y por 'llo no ponemos en duda su sin ri-
dad- aque dan la dolorosa impresión de no comprender é es-
piritu del Vaticano II, de tener temor al Concilio'y, fre-
cuentementede sabotearlo en la práctica (..Sin insis-
tir en los aspectos negativos, por cuanto hay 'ps=itivos,
¿cómo conjurar el pesimismo de ciertos miembros de la Curia
que dan la impresión de Müder a--

Es en este contexto que causo gran preocupación la aparición de
un-cuadernillo dé 123 páginas;ý con 94 cánones, bajo el titulo de
"SchemaT¯gs Ecclesiae" futdaenta lis", una especie de Constitu-
eion para~la Iglesia, emanada de la comisión para la reforma del
¡ cderecho'canónico. -No sóé hizo'esperar una reacción negativa por
ser -la "primera «carta 'onst'itucioñál 'de la ·Iglésia én casi des
mil afños"¯ 'lo que impedirla -la" sana' li¢bertad crištiana ante ~
"legalismo triunfalista". En 1971, teólogo._tales como Karl Rah-
ner y Hans Küng, entre .220 den ian este hecho (17).
Grndes *e influyent-es declárdciones pontificias' habían dadp a Ro-
*ma una .nmayor. credibilidad ehi el mundo en general.' La' céldbre en-
cíclica Pacem .in terris en 1963 de Juan XXIII, y la reciente

- gloru¿procrssio 'de "1967 de Pablo VI. poco antes de- ihiciar su
camino hacia Améric latina (B). Ma en aquélla época se advir-
tió:qu;e "menos unáninente aceptable nos parece la lección ca-
si unilateral del- esqueáma de' desarrollismo como la solución que

la Iglesia; cristíéna ha' de escogé para el actual dilema dél'
mundo". -decía, JOé ̀Miguez 'Bóñinó sobre la' última de `las encicli-
cas nombradas- (19). De todas maneras' eran grandes' pasos' hádia
adelante. Enh cambio, la encíclica Hmanae vitae,' de1-24 de 3io
=de 1967, despert6; may'or oposición p&r parté de las comunidades
~-cr:istianas ¿teI "'centro'' y una posición más matizada enlas del
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Tercer Mundo. Para al9unos la encíclica paró en seco él 'eo-
malthtsianismo que todavía hoy es presente en los sistéas "ca-
pitalistas desarrollados (20).

- >La carta apostólica Octogesima Adveniens_ del 14 de mayo -d
1971, dirigida al presidente de la Comisión Pontificia
ticia.y Paz'", el cardenal Maurice Roy, con motivo del 80 a-
niversario.de la·Rerum Novarum, tiene una importancia central

V (21). Esta comisión fué creada por el Papa er 1967, como he-
mos visto, para "incitar al pueblo de Dios a tomar rlenamen-
te conciencia de sur misión en el mundo presente". (22). Crea-
da, según el~deseo de Gaudium..et spes, n° 90, donde 'el Conci-
lio indicaba que se necesitaba una comisión que -realizara una
misión profética en el mundo. La comisión estudió de inmedia-
to cuestiones económicas de desarrollo, las condiciones dél
íñEr` co telýracTönes pobres y ricas. "Un primer- obs-
aco¯apareció:i la oposición y dominación de los paises ricos.
En el curso de sus primeros años de existencia, la Comisión
pontificia tropezó sin embargo con dos obstáculos que práctica-
mente. paralizaron su fuñciónprofética: por una parte, el pro-
blema político, por la otra la tendencia centralizadora romana.
No se¯ puede recucir el desarrollo -de¿ía Houtart- a un asunto
de pobreza que hay que socorrer" (23). Es por ello que se lle-
ga a decir que "la Curia desde la flmanae vitae ha perdido sere-
nidad (...) La evolución actual me pareóe negativa -decía Straus-
ky en 1970- y hasta más peligrosa que una agresividíd"eecésiva"
(24).
La comisión. participó en Carrigny, eñ Francia en febrero de 1970,
en una consulta llevada a cabo por Sodepax. Jesús García indi-
caba que, por la presencia de Gustavo Gutierrez, Rubem Alvés y
otros, ésta "es la primera vez que la' teología de la liberación
hace su aparición en el nivel europeo y oficial" (25). "Justi--
cia y 'Paz" efectuó muchas actividades en América latina, entre
ellas un encuentro regional en Buenos Aires en '1971 do nde se
cóncIuyó la existencia de "la dependencia del centro imperial que
que,~ condiionando fuertemente nuestro subdesarrollo, nos ofre-
ce además un modelo inhumano de desarrollo: dominación -inspira--
da en el capitalismo liberal- que margina a los más -al designio
insaciable de los menos (...) En su conjunto,..sociedades nere-
sitadas de cambioš radicales __inca paces de _generar hombe& nueý-
vos, justoa y sol idiarios" (26). Los seis obispo! y más de 40
sacerdotes y especialistas presentes produjeron además ú' docu-
mento sobre "estrategias para, el cambio"r Del 31 de maro al 3
de abril del.71 se reunieron 30 obispos y sacerdotes en Río_ de
Janeiro en otro encuentro regional. Estos encuentros fueron pre-
cedidos de otros realizados en la región andina, en- Centroaméri-
ca, y se llevó a cabo otro más para el Caribe- en San Juan de -
Puerto Rico en el mes de mayo.

. "Justicia y Paz" tenía·en 1971 más de 90 comisiones nácionales,
en igual número del;países, .y cumplía así el. Motu propio de su
fundacion C.hristi Ecclesiam cuando le marcaba como f inalidad



"el progreso de :los pueblos, la justicia social; entre las ne-
ciones• (27) _ ,
En la carta al Cardenal Roy indicada arriba' el Papa llega a de-

-& c- " Queda .por instaurar una. mayor justicia en"al distribución
..de los, bienes, tanto en el interior de las comuúnidades na-
cionales, como en el. plano. internacionali (...) Lo hemos a-
firmado frecuentemente, el-deber más importanté de justi-
cia es. el, de permitir a~ pa i promover su- piopio desa-
rrollo, dentro-del marcó de.. uiacóopeación exentade to-
do espiritu de domi-nio. Ciertamente, la complejidad de los
problemas planteados es. grande. en el conflicto actual de

.las interdependencias" {28).
Es en esta Carta. en la; que se habla de que _"los cristianos se
sienten.atraídos ;por .las corrientes socialistas (...) Ellos
tratan de reconocer alll un cierto número de aspiraci'es que
llevan dentro-de sifltismos en·nombre de u fe", pero, io debe
olvidarpe, 1ia.:clara condenación del narxi rmocomo ideala ma-
terialista,_y-atea.. En-una conferencia dictada por Mons.Antulio
Parrilla Bonilla,,.Obispo de Ucres, declaraba que "la sola Ver-
tiente -innovadora de la carta de:-Pabló VI, es la aceptación de
un ,cierto socialismo " (29) .
La comisión era entonces-una cierta apertura profética. El mis-
mo Cardenal Roy felicita a Dómw-Helder Camara en nombre del Papa
expresándole el 7 de:.diciemb -e. de 1971: "SSantidad, cuando
hablo de Ud., tiene siempre palabras de confianza y afecló" (3o),
Debe anotarse, ;por -otra parte,:qué ésta es un'á*tr'adicióñ' Sri el
Vaticano. El Papa ha tenido -mucho cuidado en -dejér''ver- Bls pre-
ferencias porý.obispos "comprome.tidos" tale:s como Honsá. Angelleli
de la Rioja, Mendiharat- de Salto, Proaño_ e Riobaiba, Méndez Ar-
ceo en Cuernavaca, etc.. -Ninguno- de e.llos há sidd &riticádo por
el Romano" Pontífice. Veremos que, sin embrgd, n en ésta pol -
tica l de :la Curia. n

Una. cuestión -indicadora de una cierta posiciór.' - iguáimente, fué
el asunto del largo ·silencio que guardó- 1. Santa Sedé ante las
torturas en Brasil, A fines de 1969 eU Papa recibe un i±forme

!-.por la comisión de r"Justicia y Paz" de las torturas y crimenes
en Brasil perpetrados:-por -l a inisma, policía (3), El `25 de marzo
el Papa habla sobre "las -violácioné- de los dereches humaños"
con una indirect-a referencia. a Brasil (32) , y' cuando cond'na las
torturas en la audiencia- del-21 de octubre, -ol Cardenal Rossi,
Arzobispo de Sao -Paulos que éstaba en' Rome, declará que son apr&-
ciables "los esfuerzos -desplegados por el Presidente'd1la'--nepú-
blica- y por--. los demás miembros del gobierno para cóndücirr 1 Bra-
sil por- el- camino.:del desarróllo sin dejar -de ·l-chnV ééhtá la
rebelón" (33).. En-:cuañto a las' tortúras el Cardet1á.L 'iensa que
es "una campaña injusta de difamación en el 'xtanjé ro 'ý. -El mis-
mo 22 de octubre-es aleadoejCardenalRossi del Brasil asa
a la Congregación para-:la evangelizacióh de-,los puebios. E -por
ello que J... Comblin declaraba "¿E1-:Vati.ano:i:7s des dé Bra-
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sil? Sus expresiones son en todo caso contradictorias. En fe-
brero de 1971, las elecciones en la conferencia episcopal ma-
nifestaron la victoria de la tendencia ,más firme en el. poder.

:Nada nos muestra que. esta evolución haya recibido la aproba-
ción romana (34).
De todas maneras hay una -línea de fondo en el sentido de que
"la paz -duradera puede construirse solamente sobre-la base so-
lada de la justici.a Si se guiere reconquistar la paz hay que
11egar. primero a 'la justicia'* -decía el Papa a.rite la situac-&n
irlandesa en W/2 (35).

2.2. LOS SINODOS ROMANOS

Acontecimientos de relevancia especial en esta época ;son los
primeros Sínodos, como, consecuencia de sugerencias' despertadas
por el Concilio. Los tres primeros, de estal época, se reunían

cada dos· años, ahõ a- cada tres. Hubo Sínodos en 1967, 1969 y
1971. En los dos primeros, todavía, la problemática europea
del CoñiJl4o fué preponderante. En los restantes la presedncia

S del Tercer Mundo.ftuéiiYás.-1ii'ortante y,`:especia lmentúe, ena n
/Msegunda .parte de las conclusiones del III Sínodo se vió la in-

4' ¿ I fluencia de Medeflli. :Ésto, como veremos: mas adelante, fué uno
s /o71 de los factores que exigieron -a .ciertos grupos .conservadores a

pý-< ```-comenzar a panear un cambio e cirientaciíón deT CELAM.¡,
FV .~I, Siodo, que se realiz en Roma como s.Tos reé.antese; se' abrió

Sel;2 29, de septi-embre y se concluyó el 30 dé octubre de 1967. Los
182 obispos participantes tenían sus dudas sobre el encuentro.
"La impresión general era la siguiente: ¿la Curia que no había
podido dominar el Concilio no estaría ahora preparada para:do-
minar al Sínodo? (36). Se trataron cinco. cuestiones.-intraecle-
siales en la línea europe del 'Concilio: 'crisis de e reforma
del derecho canónico, reforma de los seminarios, matrimonios

'i txtos, reforma litúrgica.
c El. II Sínodo, se inaugura el 33 de octubre db1969 J(37) ede-

r /69 l1ín influenciará notablemente la actuaciónÁ3é' lo'soi p;iþt an-
t"iš~Tairimerica ~¯"Eñ la reunión extaodinaria de la pre-

s.Taéniádel CELAM a fines de mayo en Bogotá, ser é ár&'i.-dice
MonsqE.Pironio- un extensodocumento que intente s'er un.apbrte
de la Iglesia de América latina al próximo Sínodo" (38). El te-
ma fué el de la colegialidad de los obispos su arti*1aeón

'con el Papa. Los obispos declaran que "hemos redescubierto:,la
comunin elesial que al nivel apostólico llamamos colegiali-
dad" (39). Sin embargo.se experimenta que el Sínodo nada puede
decidir; es un mero órgano de-consu·lta. -El Carderal Suenens
propuso tesis de apertura; en las eñtrevistas de 1968 a 1970.
Fué rechazado abruptamente yquedó aislado (40)' Después' segui-
rá el nombramiento de dos obispos conservadores en.Ja Iglésia
de Holanda, Mons. Cimonis en.Rotterdam y' Mons. Gojsen en Róer-
mond. . .'

En Este Sinodo, nos_dice Mons. Parteli, Ala importandia del
CELAM como modelo para otros cntinentes fué destacada tanto
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;pór nosotros- los latinoamericanos, como por obispos de ,otros
paises concurréntes al Sínodo' (41).. Pero al mismo tiempse
rodujo-como .un enfrentamiento, de las. mayores: consecuencias,

entre las Iglesias de los paiaes ricos de "centr"o':')Ts
dé los paises pobres (la. "periferia")¿- El mismo Cardena, Son-

gra'ia de Alto Volta decía que "cuando se habla de -la .supremacía
'dé imperialismo de las iglesias más ricas en -,elación con
'ras Iglesias más pobres es claro que tháy-q'ue estar muy -at.en-
tos a los terminos usados" (42). El arzóbispo de Comacr.y,
Cuinea, Mons. Raymond Tchdiembo anregó que "a partir del día
que el Papa se calle, los del Tercer Mundo nos encontraremos
en condiciones de mayor inferioridad frente a las Iglesias
ricas" (43) . Este enfrentamiento .fué*.:una advertencia: •las

Iglesias de los paises<ricos -deberán -contar con los países.. c r ? ¿
pobres; para Roma, en cuanto al descubririento de su poder.\
'mediádor; para laiCuria en. cuanto a la significaciónestraté-
gica, en' la totalidad del -ato] icismo muncial , de la-Iglesia
latinoamericana. . . a - -

En efecto, el 40/o del catolicismo mundial se encuentraeg-mé-
'ri a latina, pero esta-innensa Iglesia situada en el Tercer
:Mundo (y por ello en situación -de liberación) no está repre-
sentada en relación a sus comunidades~de base en el número_7e
sus obispós. Es necesario tomarla muy en cuenta y no permitir

ue se extralimite, piensan algunos. conservadores, en sus com-
promisos liberadores porque se podría producir un desequili-

Séñ brio~en¯ a¯ cat3YiSi~ác.~É~ se vió. en el III Sínodo inaugura-
do el 30 de septiembrede 1971,. Veamos algunos números:

ESQUEMA 2 ...

Proporción de fíe-les, cardenales y obispcs asistertes .
:enel III Sínodo= de 1971 (44) ,.

&

tA.Jati . †† ', i resto'del mundo (60 %)
fieles cató-
licos;

A.at.tYYhU
obispos en el
Sínodo de 1971resto del: mundo (75 %)

:. cardenal1.es

A.lat resto del mundo (88 %) . en 199..(45)

Puede, verse, que en el. consistorio que se el igiria un. Papa,
América,.latina est.ar a : hoy representada sólo con. un 12% de.
los el-ectores.; que en III Sínodo tuvo el 25% de los obispos
latinoamer;icanos participantes, y que la población católica
de Américalatina es del 40/ del catolicismo mundial (En el
año 2000 pasará del 50%). Estas cifras hacen pensar sobre la

> aignificación estratégica de América lat.ina para la Ialesia,
para la Curia romana. -
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En este Sínodo estrataron dos cuestiones. La primera .sobre
el sacerdocio presbiterial,que interesaba: a 'toda .la- ile-sia
pero que fue monopolizada por-. las :Iglesias europeas..El pro-
blema no era- que los sacerdotes -célibes se pudieran Iasar, (y,
recuérdese -que la cuestión del: cel:ibato. quedó <reservada al
Papa y por lo tanto estaba, fuera de disputa>;-que interes.aba
a las Iglesias del "centro"-, sino que, pudie'a- ozdenarse a
casados (tradición la más antigua de lá:glesia :.desde su.fun-
dación). Laiangustiosa situación latinoamericanazekigía una
solución nueva, pero que no se alcanzó de ninguná manera.
Considérese la situación de nuestro continente en cuanto- a
pastores:

ESQUEMA 3
Relación entre el número de sacerdotes latinoamericanos
y el resto del mundo católico (1975)

j A.lat resto del imundo (89 %)

Si n< se abre el presbiterado a otra forma de.sacerdotes .no
\habrá pastores para tan inmensa grey.. Dejemos entonces este
-aspecto'del Sínodo-, porque un callejón sin salida (46).
Para preparar la segunda .artela Comisión
"Justic.ia y Paz" se hizo conocer urn documento preparatorio
sobre "La sticia en el mundo" (47) Allí se dice que "la
justiciaý en toda su significación incluye no .solamente,.la rec-
titud interior y el respeto de los,-derechos de cada indivi-
duo, sino también el reconocimiento-del derecho de cada.ipue-
blo a su liberación y a su desarrollo". Pero se. llega aún a
proponer :

" La Iglesia,. semper renovanda, debe tambien interrogar-
se acerca de la justicia, tanto entre sus propios miem-
bros como en sus propias instituciones. En ciertss casos,
las instituciones de la Iglesiavparecen estar a favor de

- las clases privilegiadas. Las d'sas buenas o malas, las
luces¿y las sombras, en las ;diferentes -situaciones. ac-
tuales de la Iglesia deben ser examinadas con- una::gran

apertura de corazón y de espíritu. El testimonio> -f3tn-
ción profética, de "la 'Iglesia frente al: mundo, tendrá
muy poca o ni½guna validez si los 'cristianos no :dan al
mismo tiempo la prueba de-su eficlromsAs
por la- liberación de los hombres, ya en dste mundo" (48).

' "A lo que un comentador dTý re es "uña rióvedad mayúscula en
documentos de este origen". En efecto, la influencia latino-

--- americana ha calado muy este documento rat
No es extraño,.' enton'ces, la campaña que e lanzárá contra la
Comision "JuEfiúia y Paz -y en relaci.on con el CEýA_;y-

SIglesia aa i~car po~su clara posición en este III



.Sínodos, como :veremos e el próximo ca pitulo. ,~ -
:En Europa todos se ocupaban de cuestiones, intraecles.iales (la

infali bilidad:,- el 'presbiterado, el.2'a1faire" de la ,revista
Concilium, .. a situación .de Benel-l: ien rla: Curia, etc. )ý: ;:pero,
"de vuelta: ~al pagoé compruebo" en. América :latina ur :másáýi.vo

::interés por la .j.usticia en el. mundo" (49;):. Esta es- la :posi-
ciónde .la' Iglesia latinoamericana en la .poca 1968-1972.·

:!; Despues se le .exigirá volverse sobre :si, "narcisistiozymente"
y (par:a "mirarse 'el ombligo" como exige el budi-emo), influencia-

da por- el órgano ceritralizador del catolicismo.
& o dee Preparándose para el--Sinodo la Iglesia latinommericana produce

4 rmuchos documentos. El principal de todos, y no sin relación a
una reunión de obispos realizada en Medellín el mes anterior
(cfr. 2) con 53 participantes, fué el documento del episcopado
peruano .sobre "La justicia en el mund (50) .De este .documen-
to nos dice el autorizado comeritaris.ta: "Nov.edad trascenden-
tal en medio de la larga serie de documentos episcopales es
que éste afirma sin ambages el "rechazo del capitalismo; tan-
to en su forma ideológica que favorece el individuaTi *' , el
lucro y la explotaciór del hombre 1, la "superación delf mbelo

¿.ý ý,1ý capitalista", la "necesidad de evitar la ficción de una demo-
cracia formal encubridora de unar situación de -ihjusticia" pa-
ra exigir .que 'se. tienda a la "creación de-una sociedadt cuali-
tativamente distinta".- '¿Uha sociedad socialista? r-se: pregunta
Hector Borrat-.« Loss obispos peruanos empiezan: por-vpromover
-I'unar propiedad social", "un hombre social y una sociedad. comu-
nitaria". Excluye!n en, su concepción "a ciertos :socialI snos
históricos (ciertos, ,no todos- -indica el comentador que no
.admitimos por su zburocratismo, por· su totalitarismo o pon su
ateismo militante". Y· cuilminan, diciendo al S.nodo:- . nta el
surgimiento de -gobiernos- que buscan implantar .n sus rpaíses
sociedades más justas y humanas proponemos que la Iglesia se

"' oinprometa-a darles su respa.ld.o. contribuyendo--'a derribar
prejuicios :reconociendo sus aspiruciones y: a3entándolas en

1Aba.squeda'de un camino propio hacia una sociedad socialista,
con contiriirhumanisata y cristiano, reconociendo el derecho

a asx5töp tiantci cuadntacn- su te -
nenöT caus grave daño al paíse (Populorum Progressio, 24) co-

mo:,.,Cuando 'la acumulación injusta de, riqueza se: haga-dentro de
marcos. -legale s".; (51)..-

11W.e considerar:se que la revolución cubana se -afianzaba, que
tlJa Unidad Popular crecía en Chile, que ten Argentina.-eel pero-
nismo de. izquierda hacia tambalear al gobierno, jni-itar , que
orres en Bolivja estaba en el poder, que- los Tupamaros en

Uruguay accionaban .publicamente, etc, etc., No habaá todavía
1egado el mayor ataque antiliberador.de los mil-itzrimos;

ßodavía el departamento de Estado; no seAdecidia a dare gol-
pe- en Chile,. por decisión personal deiNixon y Kissinger yel
CELAM obraba en la tradición. 1.iber:gdora de Medel'l n. Este) do-
cumento de la Iglesia peruana guedara como una luz et -lími-
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ne el camino por varios decenios todavía. Quizá haya sido el
más clarividenite detodo el siglo XX deuna 1glesi.a nacional.

É Aftica "tabién sé pr'eparó para el Sinodo cómo nuca lo ha-

"bia hecho antes. En el mSymposium de los obispos del Africa,
reali4íadb del 28 'af 31 de julio de 1969 en Uganda 'os o spos
decl:aran güe el problena urgente adtual es la lucha por` el
desarrollo de los pieb-los y por la paz., Los obispos del Afri-
ca y` de: Madagascar, reunidos n el Symposium de. Kampala, no

pueden icjrnorar, sin traicionar su misión, la miseria, el ham-
bre la enfermedad, la ignorancia; los ataques contra la li-
bertad' las consecuencias trágicas de la discriminación ra-
cial, la destrucción de la guerra y la opresión que oprime a
tantos seres humanos del Tercer Mundo/(52). És ext'raordinaria

la toma de conciencia de lose 'roblemas-e*ntra-ecle'siales que
expresan los; obispos del Africáé.en sus declaraciones. No sólo

:_:en esta rëuhl6n' sino también eañ las realizadas por los obis-

,pos del Africa Occidental. en septiembre de 1969' (53, d ne

asistió el cardenal brasileño Sales; o la efectuada èn -a ako

(Mali) en febrero de 1971 sobre,"Él apostolado de los äl;cos
en el desarrollo integral" (54). Es verdad que, en este _aso
como en el del Asiá, inspira toda conclusión una "teologia

del désarrollo" -que bien'püede denominarsé "desárrollista"-

{(55),
, En el Asia la primera conferencia episcopal panasiática se reu-

.nió:en noviembre de 1970 en Manila 'fué antecedida por consul-

tas realizadas en julio de 1969 en, Baquio (Filipinas), por la

Conferencia Ecuménica Asiática de Tokyo en el mismo mes, y por

.:la Consulta Panindia en New Delhi en febrero de 1970. '.En los

mil y uñVrostros del' Asia los *obispos obser'van que 'e1 rostro

del Asia está' inarcado''por el se'llo de la pobrezá, de la sub-

alimentacióbIV la enfermedad, és un rostrd destrozad& por la

guerra y½el suf2ýimiento: un rostro angustiado que no conoce

la paz" (56). Declaran en 'otra parte': "Nos hemos propuesto,

antes que nada, a constituir más auténticamente la Iglesia de
de los pobres. `Si pensamos que débemos situarnos del lado de

las mul'titlds de nuestro continente, 'nuetro modo' de vida no

puede ser^' extranjero a su pobreza. La Iglesia no puede consti-
tuir islas*de abundancia en medio de un océano de necesidad y
miseria" (57). Ésto nó 'impide que los obispos se decidan a

"elaborar' una Teolgía 'del Desarrolloóque. considere a la Igle-

sia en sittuación de conflicto" (58).
Europa -también se preparó activamente. Hubo reuniones. en Coire

(Suiza) del 7 al 10 de "Júlìö de 1969, y ituchas otras. En espe-
cial debería citarse la Á'smblea Internacional de Cristianos

,Solidarios reuñida en Amsterdám del~28 de septiembre al 3' de
:odtubre de 1970. Là distancia entre el "centro" y la "perife-

ria" se fueron acentuando. Gonzalo Arroyo, de Chile¡llég -a
decir: "Fuimos invitados a un-Congreso de Sacerdotes Solida-
rios de Aurapa y' creimos ser invitados a.una ásabea de cris-

tianos de vánguárdia. Pero hemos escuchado ajui algunas inter-

venaiones bastante reaccionarias, como la del delegado 'norte-
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americano que .me .precedió. Aborda el _problema del capitalis-
mo de. una manera moralista y nó estructural (.) 'Estamos por
una revolución entendida `como liberación de 'lis estructuras

,económicas, socitales y políticas del capitál' mo y la substi-
tución por. un socialismo que -sea propio de endéástros paísés y
que, buscamos de. una :forma original". Tales propósitos eftn se-
mejantes a los .de' la declaración .-de = os obispos perruanos, pe-
ro eran. ininteligibles, para los· católicos vañcuá1ýdistas, pro-
gresistas -europeos (en el mejor de los casos''soclial-demócra-
tas). E por ello que Medellin: tendrá tanta influercia peto,
de tod:as maneras no será apoyado ni por los rupos prog r-
* stas del cent"nor conservadores en Roma. Será
*la ereión de laá mayoría kplotadas del Tercer Mundo pe-
ro será unaos cir.rinoritaria. en la Iglesia jerarquica.
Poco a. poco todo estuvo preparado pára el "Tercer Sinodo Mun-
dial' 60). ·No bien reunidos "los obispos de América latina,
Indonesia y la India', han hecho saber que daban una, impor-
tancia primordial·al segundo tema, el de la Justicia en el

Mµqndo" X(6l,: y· no 'a la cuestión del sacerdocio. Pero cuando

f:ina.1:izó,el, III Sínodo, el .6 de gylem> pe1971se vi6 gue

ni .siquiera. se.:igieron las líneaslgenerales del documento
presentado- por la':Comisión Justicia y Páz -qué nãhaá relbi,-
do críticas por demasiado tibio- (62). ElSínodo deceic ó,

pero- sin. embpr,.g,-.pei.tóh_ efeoe áTercer- Mun d.

De'todas-maneras -se llega a decir q uë:
*Ei mundoen que vive y obra la Iglesia es presa de una

temible cóntradicción (...) 'La contradiedión e'stá en cue,
dentro deý eata tperspectiva, de«'unidad, 'el impetu de las

divissionesy los antagonismós "parecen aumnritar hl . d

fuerza. Laýviejas divisiones entre naciores e imperios,
entre- razas y ~clases, poseen ahora nuevos instrumentos

. técnicos de destrucción (...); hace más mfséerablé ." lós
pueblos- y:hombrés poibres" (3).

De todas maneras, la taQlogiade fondo de 'ésta coóiclüsi unes
del Sínodo son "desarrollistas" -lo cual para- Europa es'-ya mu-

... d - - - mu

cho,, pero no suficiente para el Tercer Mundo-, por' 1c 'cul se

concibe el"desarrollo" como- fruto de :la áíd (c'as-iade efaa-

ridad ,.misericordosa en nombre de la cooped éión) de `los j±i-
ses ricos para con los- pobres. Pgra-ca_ rece la ne esidad

de un ca.mbio' evolucioiario de las estructttfäs'mundials. Po-

co y nacda de~Te'âTgia~~e"Ia iraci~nen lŠs onclus'iones

del Sinodo (64). Aunque:s:e ha afirmadó que 'a'1' sroclamar'el
Evangelio del. Señor, -reaentor y salvador, la Igls'ia 1,1áa'rís al
mismo. tiempo a todos los hombres, especialmente 1-à pb es,

a los opr'imidos y afligidos, a cooperar con D1os . ibera-
ción:rdel mundo"; .de todas maneras un grupo de teólg rg-
peos (entre ellos.Audet, Auer, Baum' Bbckld, Haác-, KUng gMétz,

Schillebeeckx, Schoonenberg, etc.) dinue a seis añ dó9e

la finalización del Concilio V.:icrnp.kelZII Snodo nóma-

ý"-,. ~~ cTe los obispos ha. terminado sin resulitado tañýible' ̀ ..>
1.71
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El Papa los obispos,qgue son_los jefes ;.de .a.glecia,.-nCer-
tran en sus marnos e. poder législativoejecutivo y judicial,
¡sin ningún control oficial. Los procesos ecesi~sticon~i ti'e-
Inen claridad. (.) La lesia traiciona su misión se _Jeja, de
Dio y del hombre y entraencrisis." <65). Estas duras palabras

1no pueden dejarse caer fácilmente en saco roto. Deben exigir
reflexión. r
En el Sínodo se notó la presencia del CELAM de Medellín. Las
exposiciones de Mons.Pironio fueron de las mas notables. .-Sin
embargo, por los »frutos del Sínodo, en América latina. las reac-
ciones' fueron negativas. Mons.Sergio Méndez Arceo dijo: "El Sí-
nodo llegó a dos documentos (...) Y es de lamentar que el se-
gundo no sea un documento de denuncia radical de las .injusti-·
cias" (66). El obispo de Cajamarca, Mobs.José Dammert Bellido,
coincidió con el de Cuernavaca, y explicó que "las deliberacio-
nes demostraron asimismo, en materia de justicia, la enorme di-
ficultad que encarna la Iglesia cuand.o. se trata de asumir una
posición universal", lo mismo aconteció, por ejemplo,., en 'las
reuniones interamericanas' de obispos que en 1969 no pudieron
llegar a ningún acuerdo en su reunión de Caracas,.de manera
especial cuando los latinoamericanos les pidieron a .los .norte-
americanos qué denuncien los abusos del sistema capitalista" (67)e
Por desgracia el .documento se mantiene, entonces, "en un plano
de generalidades" (68). De todas maneras _uedánagg 3ellas ala-
.bras, de2las conclusiones:

La acdión én favor de la justicia y la participación en la
Stra'nsfotmadión del mundo se ros present« cláramente como una
dimensión constitutiva de.. la predicación del evangelio. Es
decir, la misión de la Iglesia para la redención del género
humano y la liberación de:toda situación opresiva" (69).

El 16- de agosto de 1972 el Papa, hablando en Castelgapdolfo exý-
presó que, en referencia a la "teología de la .iberación", es ne-'
cesaria "la liberación de todos los males., recordandos'siempre el
más grave y fatal, 'el pecado, ... ) liberación de muchos males,
dolores y necesidades inmensas que afligen a una gran parte-de
la humanidad, la cual sufre por muchas causas, en particular por
la pobreza y por las miserias y deplorables condiciones :sociales"
(70). .
El profeta, tiene siempre una palabra innovadora, y así .como fué
el primer- firmante de la celebre declaración de los ,obispos del
Tercer Mundo, Dom Helder Cámara, exclama: "Deseo un Sínodo sobre
el: Tercer Mundo" (71).



2,3 LA..SECUNDA CONFERENCIA: GENERAL-DEL EPISCOPADO LATINOAÁMEYt-'ANO

La Conferencia de Medellín no es sólo el aconteoinjiehto mas im-
po a.te rde ,la glesia latinoamericarna eri el -siglo XX, sino que
c .á inpgrtancia mundial en Gel 'futuro (72) . El pueblo
chd Diqs, situado en ;la.. "periferia"; en .la parte MubdesarrJllada
y oprimida del mundo y que tiene las dos terceras partes de *
humanidad, se .expresa con voz propia a nivel continental. La
coyuntura .fué tal que 'por decenios y decenios -y por supuesto

coo. respecto a la, II Conferencia de Puebla- quedara como indi-
Scandp un .camino largo, sinuoso, .difíC.l. Sin embargo,' su indi-
cacion fué correcta aunque quiza.)ya bien entrado el siglo XX<I
podre recién verse, lo que MedelUin profeti aba:

., La Iglesia Latinoamer..cana . centró su atención· en 1 hom-
býre (nñtese: no en la- Iglesiag de este continente, c e v.ve un

momento.. decisi. o de su proceso histórid (a..) Reconoce qQe
no simrpre,a .o largo tde su historia,y füeon todos sus
miembros, clérigos o laicoa, fieles l, Éspiritu de Dios. Al
,mirar al presente, comprueba gozosa la ëntrega de muchos de

up .hijos y tambien la fragilidad de sus' propiós mensajeros.
Acata; el juicio de. la Historia sobre esas luces (.e) Ésdto
indi :.que estamos en el umbral de una nueva época histórica
de nuestro continente, llena de un 'anhelo de emanctipac'ión
total, de liberación ;de:toda servidumbre, 'de maduración per-
sonal y de integración colectiva. Percibinos aquí los pre-

6 nuncios en la dolorosa gestaciónde una, nueva civilizacion"
(73).

Puede adver-tirse un. espíritu prfé.tico, pleno de esperanza y rea-
lismo, responsable de abrirse a una nueva epoca y no s6lo a una
nueva etapa. dentro del;desarroli.mo .pndiente. Por `tr ' par-
te, esa "nueé civilizació©-'.se, entiehd que no es sólo el frui-
to de un efie ero proóaso indusilro-dei pasaje-de un civil..
zaciór ural A otra~ urbana¡ ibo que la intención del texto es
mas. Profunda, mundia> .oritita..Y continúa aquella espléndida~
introducción, a .la pul no puede compararse textos 'recientes
llenos de temor, estrechezy ecálculo:. :

"Asi coo otrora Israel, el. primer Puebló, experimentaba la
presencia salvifica de Dios cuando lo liberaba de la opre-
sión de Egipto, cuando lo .hacia. pasar -el mar y lo cdrdciadu
hacia la. conquista do;la .tierra de lá promédá, -así t-rnbier
nosotros, ..nuevo PuebLode Dlos.- :i podémbs ýde dejar dd-,en'- f
tir su paso que salva (.. ) (de) las estidctura;rpresoras;
que provienen del abuso del tener y del abuso del poder, de
las explotaciones de los trabajadores (...) (para) remontar-
se de la miseria a la posesión de lo necesario, la victoria

wp sobre las calamidades sociales" (74).
Las últimas palabras son cita de la encíclica Populokum Progres-
sio nrs. 20 y 21.
Desde 1955, fecha de la I Conferencia General, hasta 1968, eJ,

CEIAM tuvo once reuniones ordinarias que esquematizaremos en po--
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pocas palabras de la siguiente manera: Las primeras reuniones.
preconciliares, conti h&n con el ideal de la nueva cristiandad.

:z La 1 Reunión otdinariat  fectufa enBootáen 1956 fei-
caespecialmente a- la pimera or. nización dei CELA ( 74). La
II Reunior; ordinaia, q è á~e efectúa en .Fómegue (Colombia) en
1957, continúa la organiza:ión del CELAM en especial en. l re-
ferent& a los rel'igioso' y dando un franco agoyo a
(75) 'La III Reúnió'n ordinaria en Roma celebrada en 1958 in-
siste todavía en "preservación y defensa de la fe"; se habla
ya del OTLAM~(sëñ aros de la LAR (religiosos) y de' la ,CAL
(Comisión para Améria latina en Roma) (76) ,'Nuevamente én Fo-

. meque -se realiza ahóra en 1959 la IV Reunión ordinaria y se
tráta un tema propio de-aquella época: "Planificación de
ción apost6íiña de la Iglesia frente* al problema aé a infiltea-
cion comunista en América latina" (77). La V Reunión ordi nria,

ý. de '1960 en Buenos Aires significa ya una nueva orientación tq-
avia timidá per¿ qüe indica^ el comienzo del pasaje (78), ya
que se plantea l-cue'stión pastor4Í, en parte, todo impulsado
por Monseñor ,Lrrain con el apoyo de la sociología religiosa
(y ño de' la Teología, historia o ciencias hermenéuticas de la
Cultura, imposible de exigir en aquella época), lo que permite
organizar el -PLA (Instituto Pastoral Latinoamericano) primer-
mente itineranhte 'como veremos en seguida, y el ICLA (Instituto
Cateqiuístico 'Latinoamericano). Eñ 1961, en México, la VI Reunión
ordinaria estudia la pastoral adecuada para "l. familia en Ame-
rica latina" (partiendo siempre del material Mocio-económico,
y de ahí la parcialidad de su hermùenéutica (79). Sin embargo no
se piensa todavía en una posición que apoye 'un cambi9 rápido;
no se vislumbra todavía el ,descubrimiento de qué podr. tenga, ra
metrópolis del neocolonialismo latinoamericano. La gituac.on.es
de pasaje pero dentro de la nueva cristiandad, incluyedo a(ín a
Dom Helder Cámara en ese entonces (80)
En 1962 los obispos se encuentran por primera vez en l ;hist ria
masivamente en Roma con ocasión del Concilio Ecuménico, En ese
año no-hay Reunión ordinaria del CELAM, pero en veráad hay re--
nión -permanente del episcopado en su totalidad. domienza entorn-
ces una 'nuevá época del mismo oCE IM4, Esto se deja ver de inmme-
diato en' las VII, VIIIy y fdReniones ordinárias tenidas en Ro-
na en 1963 a 1965. Mon'señor Larráin puede decir que el "CEIAM
és el primer caso en la historia de la Iglesia, de' la .rea.lización
del concepto de la colegialidad episcopal" (81) de manera; p9rma-
nente'y drgánica. En estas reuniones se trabajó especialmente.
para reoga 'zar total'mente al CEIAM en vista de la experiencia
tenida y para poder llevar a cabo las taréas que del Concilio
se ian des tendiendo En un esquema' adjunto sintetizamos la
ñuéva & ganización tal como se desarrollà hasta 1968.
Él pahoti inientras tanto, había cambiado rotundamente Ta
fgleia comengaba a cáminar con diverso ritmo en ¡mér4ica latina
Por 'ello la X Reúnion o-diharia'V la Asamblea "xtraorcUnari -
del CELAM 'en Mar del 'Plata 'ni 196 simbolizarán ya un Medellín
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un tanto abortado.por la situaciíppreinante en Argentina, y por
a préencia todavía, del. ideal de la nueva cristiandad, de

interpretaciones procedentes de la CEPAL (en lo económico) y
de la Democracia cristiana (en lo político).. Sin embárgo el do-
cumento de tgna "teología de lo temporal" y de una "antropológía
cristiana"..bajo el titulo de. "Reflexión teológica.- ébre-el de-
s rrollo" indica un nuevo espíripu,(82). Estamos entonces enla
etapa"'desarrollista". La reunión se efectuó desde..:el 9 al 1
de ,octubre, , siendo Dom Helder. Cámara eJl cQordinador de los. s-
turáios. El 19 de septiembre había dicho , "Yo tengo mi manera rde
luchar contra el comunismo: luchando contra; el subdesarrolló&",
porque, "un mayor peligro que el comunismo amenaza al mundo. el
regponsable es el régimen capita is;ta". Por su parte el· Obispo
ae'Santo André, Jorge Maraos. de Oliveira, habla declarado.a -los
estudiantes universitarios: "No os :dejéis intimidarý La repre-
sion tan cruel revela simplemente que los .militares -os tienen
miedo (...)Restad unidos y asegurad:.vuestra presencia 'en la es-
cena noJitica (...) Los hombres que hoy dirigen :el Brasil no:
han sido, jamá:s verdaderos líderes y es por la voluntad de cier-
tas potencias extranjeras que ocupan hoy elapoder". -Este espís-
ritu no se encuentra, todavía en la declaración de Mar del PLa-
Sta Hay demasiados compromisos; .hay medias tintas.: Por. otra-.
p rte Monsenor Larrain acaba de morir el.22 de junio* de 1966.
y su figura deja de estar presente en el CELAM. (83)» En esta
reuriión flota en e 1aire sin embargo, la influencia de. las .pas-
torales de Larr.a n, que, teológicamente, se encuentran-todavía
en la nueva cristiandd _.(84). Si Mar del Plata fué un paso .ade-
lante, no un salto, la XI Reunión ordinaria de Lima realizada
entre el 19 y el 26 de noviembre de 1967 tuvo todavía- menor im-
portancia. Pero ahora.se pasaría del "desarrollo" a la "libera-
ción". Para América latina .el 1968 tiene imponderable importan-
cia, porque no será sólo ej. mómento de la "aplicación" del Con
cilio, sino del descubrimiento de América latina y el pasajel a
un decidido compromiso de ,"liberación",.empuñado desde hace
años por muy pocos pero siempre en número -más creciente.
Sólo ahora, gracias a una masiva. presencia de, periodistas, el
mundo y Europa. alcanzarán una conciencia explícita- de lo que -se
viene gestando erwAmérica latina. Cuando a comienzos idel 68 se
habló de .que el Papa vendría a Bogotá para el Congreso Eucarís-
tico Internacional.y para la II. Conferencia General- del Episco-
pado Latinoamericano que. se realizaría.en Medellín, comenzó a
circular un aire de universalidad. Los acontecimientos tendrían
una resonancia mucho mayor de lo que al ,comienzo seo puso (85).
Ante el acontecimiento.cientos de cartas se elevarong Partían
de grupos de. laicos, sindicalistas, sacerdotes, etc..Iban diri-
gidas a sus obispos, a las conferencias. nacionales, ;al. CELAM,; .a
la Iglesia en general, al Papa. En las obras de Ghe.erbrant, Lau-
rentin, en .l¿s diversos documentos, revistas, puede..encontrarse.
Todas ell expresan una levadura: que está ya. en la masa. .El...
CELAM_ por su parte prenaró un "Documento: de Base". que considera-
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ba la realidad latinoamericana,. una reflexión teológica y las
proyecciones posibles .pastorales. Un Monseñor .Muñoz Duque, ad-
m.nistrador anostólico de Bogotá, pensaba que era demasiado ne-
gativo; Botero Salazar de Medellín, por su parte, indicaba que
debía ser njqttvo; ya que el diagnóstico del médico no debe ne-
car de ortimista;... Vilela Brandao,. presidente del CELAM, opinaba
igualmente que "una idea falsamente ontimista nos parece :mucho
más nreligrosa", En cambio el eniscopado argentino, opina, que es
muy avanzado, negativo y hasta peligroso. El juicio teológico
del Padre .Comblin leva.ntó un mar de fondo. En efecto, el 14 de
junio de 1968 el diarios brasileño O Jornal de Rio .publicaba un
trabajo privado el:abora.do nor .un grupo de teólogos de Recife y
que Helder Cámara utilizaría nersonalmente en. la II Conferencia
General. El diario tildaba a Comblin de "teologo~leninista". Co-
mo estos juicios se dieron a conocer en los diarios latinoameri-
canos , en especial La República dea.Bogotá-, el teologo hizo cono-
cer el. documento en su integridad. En él se ruede. ver una.. inter-
pretación teológica no ya de base sociológico-estadística, sino
de* fundamentación histórica .y política, dqnde la cuestión de:
ejercicio y la conquista del poder. es la mediación esencial,. El
"Documento de base", efectivamente, es muy general, vale. nara
cualquiér grupo sociocultural, .es deductivo, y se evita plantear
la.cuestión del. imperialismo sin descubrir, lo que es más grave,
el autocolinialismó (86). .
Por su parte Monseñor Padin, Obispo de Lorena, presentó sun tra-
bajo donde se descubre el sentido de lo que usualmente se llama
la "Seguridad nacional", comparable con la, dootrina de 2la 'Alema-
nia nazi (87). En cambio, Monseñor Sigaud, Obispo de Diamantina,
Almeida Moraes de Niteroi y Castro Mayer ,de Camnos figuran en
una violenta declaración contra el Padre Comblin, a punto de de-

y cir que "los comunistas se han infiltrado en la jerarquía ecle-
c4 ý siástica". Estos obispos, en total doce, son sostenidos -pgr la

"Asociación brasileña .por la-defensa de la ,tradición, ,famri.,i
y.proniedac",, que en poco tiempo abre filiales en Argentina.y
Chile. Mientrás tanto Dóm Helder Camara funda con. treinta ydos,
obisnos biasfieños un "Movirien.to. de presión moral y liberadora".

y Mientras se rrenaraba en Am r..ca latina la II Conferencia Gene-
r) srál lo pronio se' hací.a en Roma. La CAL {Comisión para 1.an América

Latina), :cuyo residen.te era Monseñor Samoré, se había abierto
en 1964 en un nuevo o.ganismo:..COGEGAL (Consejo .General de .la
comisión nontificia nara la Améri latina), formada por ,delega-
dos del~CEIAM y por obisnos euroneos, donde se efectúa algun.
ayuda a 1América latina (España, Francia, Alemania, Bélgica,etc.)
La Comisión Pontificia (CiL) .fµé,~ secundada por el Consejo~ ,Gne-
ral e la Comisión (COCEGAL) que ha tenido las siguientes reu-
nionen. En 'octubre y noviembre de 1964, en Roma, para, organizar
1aáwCó¿tisión r(88)~ En noviembre de 1965, para planificar y coor-
dinar la ayuda de rersonal para la. Iglesia latinomericana. La
tei&era en noviembr¢ de 1966, para coordiinar la. ayla. económica.
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En febrero de 1968, para la formación del .nersonal apostólico.
-'a qurita desión en junio de' 1969; sobre los sacerdotes extran-
jeros} en América' latina. En *1971, séntýiembre., sobre la atención
pastora l e estudiantes latinoamericanos 'en el exterior. Habrá
todavía reuniónes' en octubre de'1973 y de 1975 sobre la susten-
tación del clero diocesano y sobre la familia en América lati-
na. Del COCEGAL es también nresidente el Card.Baggio. Desde es-
ta su eréstructura romana se nombró al. presidente del CAL c-
ptesidente de la II Conferencia General de Med'ellin, y. aún .ge
rnsaron detalles concretos como expositores, temas, . e ame.n-
to interno, ·además de retener Roma la última nalabra sobre to-
das las cuestiones que se tratarían. La conferencia fué nroyec 4 , T AS.-r
tada para Medellín, del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1968,. egg
El Congreso Eucarístico Internacion1 se realizaría del. 20 a1 og
24 d" ago'to
En el dia de la apertura del Congreso Monseñor Lercano enviado
.del Pana, dijo que "el Congreso concluye' una era comenzada con
la colonización de América latina, con la fiera y radical reli-
giosidad católica y abre una, nueva era nutrida pr el .Espíritu
del Concilio Vaticano II,' singularmente atenta alas más pro-
fah2n sexigencias del Evangelio", Él 22 de agosto. llegaba por
örimerá vez eaVla historia un Papa a América: Pa lp VI se hacia
rresente en Bogotá.. Tódavía viajará a Kampala en julio.,de. 1959,
y a Manila er noviembre de 1970. En los4tires días que ,_ermane-
cerá en la canital colombiana, el Paña léerá cuatro discursos
que deben`situarse dentro de las encíclicas dadas a cqpocer .por
él mismo Pablo VI anteriormente, es decir, "los obispos ;.ro ýe
'apartaron del 'e"rsami.ento "anal, s;i.mplemente sunieron extraer
de él las dimensionés más profundas y duraderas Medellín mues-
tra -así, que los discursos de Pablo,VI en Bogotá no agotan..su
lección sobre esta situación latinoamericana. Pero tambien, que
la situación local ha de ser juzgada por los obispos del lugar,
no sólo por el obispo de Roma" (89). El primgeyía habla.a...los
sacerdotes, a quienes se le recuerda que tengan ".la lucidez y
la valentía del Espíritu para promover la justicia social, para
amar y defender a los Pobrés" (90). El 23 de. aggtjo, se di rigió a
los campesinos a quienes terminó exhortando "a .no, poner vuestra
confianza en la. violencia ni en la _repo.nc;i.ón; tal actitud es«
contraria al espíritu cristiand y puede tambien retardar y no
favorecer la elevacioñ social" (91). Estas palabras produc.ir. n
diversas reacciones según las actitudeg, tomadas :en el .comprom.i-
so histórico latinoamericano. Lo cierto es que parecieron indi-
car que Medellín podría ser, sólo, una reunión como. la de- Mar
del Plata. Ese mismo día, con motivo del "Día del desarrol.lo"
exclamó todavía que "algunos concluyen que el problema esencial
de América latina no puede .ser resuelto sino con .la .vi.olenci:a
(...) Debemos decir y reafirmar que la Violencia no es evangé-
lica ni riistia". 92)~
E.1 24 de agosto, alicndo simbólicamente la II Conferencia.gepe-
rál, el Papa dirigió una alocución a los obispos en la cual ca-
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be destacarse una llamadg; de atención a: los teólogos y pensado-
res cristianosque al: abandonar la philosophia perennis "crean
en el campo de la .fe un espícitu de crítica subversiva" (93).
y una exhorta.ción a:la obediencia de los obispos en cuanto. a
la encíclica.. Humanae vitae (94) , a fin de alcanzar "la construc-
ción una nueva .civilización moderna y cristiana" (95). En ge-
neral, los discursos del Papa han sonado en los oídos del pue-
blo..latiroameiícáno, debemos decirlo con todo respeto que su.. San-

' tidad nos merece, como· una llamada a la paciencia de .los pobres,
lo giqe produjo de inmediato un respiro en los ricos y opresores
Como si se dijera; ahora debemos en paz resignarnos a sufrirla
violenciade la injusticia. El Papa no advirtió la. presencia. ge-
neralizada de : la '.primera violencia": "En -todas, partes las in-
justicias son una violencia. Y se puede .decir, -debemos decir;
que la:- injusticip es. la primera de las violencias, la violencia
número un" (96).
El 26,de·agosto se reúnen en Medellín 146 cardenalepi arzobis-
pos y obispos, 14 religiosos, 6 religiosas, 15 laicos (sólo..4
mujeres), y ¿ohsultores .d diversos niveles. El tema es "La
Iglesia en la actual. trppsformación de. América latina a la-luz
del Concilia"...Se parte del "Documento de base" y. se efectúan
diversas exposiciones, hablanlo: el P. .Gregory (Brasil)., Monse-
ñores Mc Grath .(Panamá) , Pironio .(CELAM), Sales (Brasil), "La
Iglesia en América latina y la promoción humana", donde se -de-
bate la .,cues.tión ,de :la revolución y la ,violencia, Samuel Ruiz
IMéxicoý,, Muñoz Vega (Ecuador), , Henriquez (Venezuela), • Proaño
(Ecuador). La cuestión de los expositores tuvo sus problemas;
de cuatro se elevaron a ocho por exigencia de Roma. Algunos de
los consultores (como Houtart, Schooyans, Vanistendael, .Arroyo,
y Velázquez) no fueronaceptados por la autoridad romana. El.
"Docuinêïito de base", que al pensarse por vez 'primera en.di. iem-
bre de 1966 era un proyecto que tomó cuerpo entre el 19 al 26
d eé e'196 e él CELAM y remitido a Ioma ;y. las c9nferen-
cias episcopales, .fué trabajosamente cambiado por las nueve co-
misiones que se expidieron con dieciséis documentos fundament a-

Las conclusionesde Medellín no fueron un hecho- aislado o ines-
perado. ~Fué sóýo. la cima más elevada de una cordillera de altas
cumbres. Todócómenzó en la, IX reunión del CELAM en Roma,; del.
23 de septiembre al 16 de noviembre de 19:65, cuando Mons.Larrain
propuso aprovechar mejor el Congreso Eucaristico Internacional
que se realizarla en Bogotá en 1968. Sin embargo, los echos,.
inmediatamente preparatorios fueron: elr Encuentro- epis&opa.l so-
bre la presencia de la Iglesia en el niundo universitaren Amé-
rica latina, realizado en Buga (Colombia). en febrero de 1967
(97). En segundo lugar, el I Encuenttp episcopal latinoamerica-
no` de pastoral de conjunt enýWños (EcuacTr† adel-5 al 11 de
junio'îd~°966¯. El' I Encuentro sobre pastoral misionera en Ame-
rica latina en Melgar (Colombia) , del 2O- al 27. de abrile. de 1968,
Y, por último, el Encuentro de presidentes de comisipnes• episco-
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pales de-Acgión Social en Itapoan :(Brasil), del 12: al 19· dent
mayo. de-mismo año (8°). En t:do, este camino se produjo una,
enorme. maduración teológica,- teología ya latinoameric:ana- y
- partir de. hecho del descubr-i.mient. de la dependencir del-
capitalismo-: internasional..y de la opresión de clases dentro;
de las e:structuras: naoionales.. E:s .por ello que. si es verdad

~ que l.o gr.upos- de derecha en i. Iglegia, habían- quedado dés-
."concertados ante la.:teologia del.r.Concili-wVaticano- I-,y si
9s yerda-d que los "desarro:listas".-jabian quedado sin- mode-'

- lempe el fracaso de .la. "decada del desarrol-lo', las con-
i calusiones de' Medellín no se Puede atriJýuir sólo a. una mino-
ría profética en capac!idad de. expresión teológica.. Lancues
+t-ibn ;es justa.mente, a la inversa. TJn grupo profético de -la
g'lesia latinoamericana había logrado articular. teológica- i:

mente la aspiración de la inmensa mayoría de. pueblo latir
n0americanó, -La -inmensa reson;ancia de .lAs-conclusiones= no
se debe a .l1 brillantesý,de: uta teología deó elites, .sino al
realismo teológicQ :que, manifestaba a las .grandes~ mayorías:.
ea los marginados.. -:os, camresinos.: y obreros; a ·las: pequeias r
buggues,ías en cr-isis, a las burguesías nacionales oprimidas
por la:exP.ansión:çlel capitalismo: "central" -a través de lasA
creciente:s .corpora4iones trasnaciona les .
Los documentçs- de -conclusiones, divididos en- très grandes
capítulos, fueron 1l6 Un grupo de mis -alumnos de =Historia
dela :Iglesi:a:enAér ica lat-.na r nos -propuso el siguiente,
esquema que es aprQximadamnente up indicativ o de la divez.-
sidad deolçgica de lase conclusiones..

ESQUrMA 4 , .:

.,Indicación :aproximada de la teología debase en los docu-
mientos rde Medellín

- ¡Teología conciliar ¡ Teol' d¡ po cóncili¡ +Teól-ogía de laj
-1liberación:, . ¡

¡ . -
l. JUSTICIA :

¡ ¡3.FAMILTA Y DEMOG. ¡ * ¡ = 2.PAZ "
-4.EDUCACIONd

¡5 . JUVENTUD ¡6. PASTORAL POPULAR
¡7.ePASTORAL DE ELItTES ..

¡ A 8 CATEQUESIS . .p
9 . LITURGIA 1 '10. LAICOS
11. SACERDOTES 12 . RELIGIOSOS

113. FORM. CIERO 1 : 4. POBREZA ,

¡15. PASTORATI DE -CONJUNTO ¡
S0¡16.MEDIOS rDE .COMUNICACION ;- "

. Tres hechos :marcaron Ala Conferencia'zE-l] p.r.imero,. la inter- , ¿
comunión acordada el 5 de septiembre a hermanos separados



de otras Iglesias cristianas:y observadores de la Conferencia.
El segundo, los doscientos ;universitarios y obreros que.en e
café La Bastill,a fueron discutiendo los mismos problemas cLuej.

los obispos, siendo noche trás noche disueltos por lappq icí,.
El tercero, que :los. textosa.de las conclusiones fueron.dados ,a
conocer antes de ser definitivamente aprobados por Roma.. To-
ros ellos tuvieron sus secuenciau.
Las conclusiones mismas se centraron sobre cuestiones de dis-

. parimportancia. Indiquemos sólo las. esenciales.
En la sección "Promoción .humana", la cuestión Justicia ,rega-
ta claramente .en la "fundamentación doctrinal" lasu}pergción
del parcial enfoque de la teología del desarrollo :(Mc Grath)
o de la irevolución (lanzada en las .Iglesias protestantes or

Schaull) por la "teQlogía de la liberación" que,: como vegpmps,
tiene mejor fundamentación bíblica y aún política: "Es el .ig-
mo Dios quién -nos, ice. la cQnclusién-, en la plenitud .. e4qa
tiempos, .envía su Hijo para que hecho carne, venga aliberar.
a todosrlos hombres- de todas las esclavitudes a queÁlos tiene
sujetos el pecado, la ignorancia, el hambre, la miseria y la
opresión" (99). "En la- Historia -de la Slvación la obra.divi-.
na es una.-acción de liberación -integral y de.promqción del
hombre ;enitoda su dimensión, que tiene como único móvil el

amor" (l00).
Por su parte en :el documento sobre ,1q Paz resalta un lenguaje
nuevo, Se.habla del o"poder ejercido.injustamente por ciertos
sectores dominante$u.: de,"tensiones internacionales y neoco-

lonialismo externo", de "distorsión creciente del comercio
internacional", .de "fuga de capitales económicos,y humanos",
de "monopolios internacionales o imperialismo i4ternacional
del dinero", todo ésto aunado con un "nacionalismo exacerba-r
do"., Ante;.todo ello el episcopado "no deja de ver que Amérr-:
ca- latina se encuentra, en muchas partes, en una situación
de.·injusticias que puede llaamarse de violencia institucioa-
lizada,....$No debe, pues, extrafiarnos que nazca en Améripa
latina la ;tentación de la violencia..No hay que abusar de
la paciencia de un pueblo que soporta durante años una con-
dición que difícilmente aceptan quienes tienen una mayor;<-
conciencia de los .derechos humanos" (101).
En la Comisión que elaboró el 'exto sobre Paz participaron
desde un Mons.Carlos Parteli (presidente), hasta un Helder
Cámara,.Crispulo Benítez o Italo Di Stefano, teniendo como
peritos a un P. Pierre Bigo, a Mons.Gremillion de Justicia y
Paz,. hasta .un Gustavo Gutierrez (lO2),.Esta Comisión, quge
por:el tema que se le asignaba hubiera :predisp4esto a pre- °-:
tender mostrar.tode en un entendimiento pacifico, elaboro un.
"discurso teológico" more latinoamericano. Es decir, ',el sub-
desarrollo:latinoamericano, cçn.características propias en
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los d"versos paises, es una injusta situación promotora de
tensiones que donspiran "cntra la paz" (l3). La paz es el
fruto de la justicia: luego la actual situación de no-paz es
'una situación de conflicto, tensión, guerra, propias ¿el .pe-
cado. La situacion dialctica de no-paz se caracteriza por:
diversas formas de marginalidad, desic ualdades excesivas en-
tre las clases sociales nr.)' frustracoines crecientes (nr.4),
formas de opresión de grupos y sectores dominantes (nr.5),
creciente toma de cdnciencia de los sectores oprimidos (nr.).
A ̀ dsto se agrega una "dependencia del 'centro de poder econó-'
mico (rir.8), a lo'que se agrega endeudamiento progresivo y
monopoliointernacional e imperialismlo ir.ternacional dei di-
nero, Por todd ello "denunciamos aquiel imperialismd" di-
cen ellos cristianos en Medellín (104). La paz -es fa in-'
tención' de todo crístia;no, paro el pecado ha sembrddo por do-
quier la violencia, una "violencia instituciornlli zda cuando,
por defecto de las estruct&ras industrial ~y agricola, de la'
economía nacional e internacional, de la vida cultural o po-
litica poblaciones enteras faltas de lo necesario, viven én
una 'tal dependoncia que les impide toda iniciativa y respon-
sabilida'd" (105). Sin escamotear u ocultar "las tcncdries que
que conspiran contra la paz' (nri.20), Medellín concluye que
es necesario "crear un orden social justo, sin el'éual la paa
es ilusoria, (y por ello) es una tarea eminentemente cristiaria".
La Iglesia debe "defender, según el `mandato evangélico, lo&s-
derechos de los ob'res y oprimidos" (nr.22), y denunciar la
acci6ri injusta que en el orden mundial llevan a cabo naciones
poderosas contra la autodeterrminación de pueblos ¿1biles,que

J\ tienen que sufrir los efectos sangrientos de la guerra y de
la invasión" (nr,32)
En la cuestión Familia y demorafia se realiza una interpreta-
ción sociopolítica de la encícli a Humanae vitae, lo ,que la
encuadra no yá- dentro de un marco meramente moral individual
sino histórico y dentro de las 'spectivas del "circulo vi-
cioso del subdesarrollo". Sin embargo se tiene en Cuenta que
el continente no ésta suficientemente poblado y es necesario
nn aumento demográfico pero que no -debe ser demasiado "prO-
nunciado" (106), porque impedirla el despegue económiio-so-
cial.
En la cuestión de la Educación se insiste sobre "1a edÜca-
ción liberadora y la misión de ld Iglesia". Hay todavía un
interesante apartado sobre Juventud.
Toda la sección sobre "Evangelizacióny crecimiento n la e",
manifiesta un, ruevo espíritu, un análisis metódico ms realis-
ta. Lo tendremos especialmente en cuerta-: en las reflexiones
finales. :
En la sección "La Iglesia visible y sus estructuras" cuando
se habla de Movimiento de laicos no se hace referencia alguna
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a la Acción católica; se dá gran libertad para la creación

de nuevas instituciones a partir de experiencias -diversas y

se recuerda que-."el apostolado de los laicos tiene mayor -

transparencia de.signo y mayor densidad eclesial cuando se

apoya en el testimonio de equipos o de comunidades de fe"
(107.
En cuanto a los Sacerdotes.la Conferencia da igualmente

gran libertad.de nuevos compromisos, de modos adecuados de

vivir. la vida presbiteral, pero falta, quizá aquí, mayo -
profundidad en la interpretación de la institución eclesial

que de manera más frontal debe sobrellevar el golpe y la -

transformación de una cristiandad agónica a un cristianis-

mo misionero en una civilización universal, seculariy plu-

ralista. No se pudo concretar nada sobre la ordenación de,

bautizados casados (que nada tiene .que ver con el casamien-
to del-sacerdote: desde siempre, a Iglesia ha ordenado bau-
tizados casados; nunca se han casado los sacerdotes-perma-

neciendo tales). Los diácohos casados no resolverán.la cues

tión pastoral en la que se- encuentra la Iglesia latinoame-
ricana, habrá que -ir en un día no lejano, a-la ordenación
del bautizado casado, adulto, responsable natural de su co-

munidad de base, tal como ha acontecido-siempre en la más·

antigua de las tradiciones católicas: la de la Iglesia o-

riental (108).
Se trata del documento más importante de la Iglesia 9nr.

América -latina que manifiesta el mismo espíritu, por ejem-
plo, que animara el III Concilio provincial de Lima;que ce

lebra;Santo:Toribio de Mogrovejoe..n.l582-1583,.con la dife
rencia da que ahora es continental y el de Lima fué sólo-
válido para. la inmensaý archidiócesis. El III Concilio li-
mense fué el"Trento americano", -con teologia y pastoraL
tridentina-- la II Conferencia General de Medellín es el

"Vaticano II americano" -con teología de la liberación y

ipastoral misionera.
Ha sido y será todavía -tan grande la influencia de Medellín,

que la XII Reunión ordinaria del. CELAM, realizada entre -
el·24 al 28- de noviembre de 1969 en Sao Paulo,,declara que,
los acuerdos de-la II Conferencia general serán "su pauta

de inspiración y de acción:en los años.venideros" (109).
Las-reacciones fueron inmediatas, discordantes pero uná-
nimes en enjuiciar la Conferencia de Medellín como el.-

acontecimiento-más importante de la Iglesia en América la-

tina, y quizá del continente encuanto tal, en el siglo XX

(110). El episcopado chileno, que estaba en estado de sí-

nodo:l-(111), al llamar a la conciliación y la paz a los 4-
laicosysacerdotes y miembros de la Iglesia, cita ya Mede-

llín el 4 de octubre de 1968 (112). En este documento se

habla de. la necesidad de superar las oposiciones entre las
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llamadsá tglesTias de los pobres, la jóven .Iglesia, la
clándestiná rebelde, etc. Los 'episcopadoséin -leno van
aplicando las conclusiones. Así lohace Brasil; Argen-
tina efectúa una -"Declaración del Episcópa-do frgentinó"
en San Miguel, donde se reunieron del 21 al 26 de abril

de 1969 (113). El 2 julio se celebró la reunión de la -

Conferencia episcorál colombiana;, en' agosto la mexicana,
pero con la peculiaridad de reunir sacerdotes, .laicos y
religiosos en franca fraternidad y diálogo (114); del 11

al 14 de agosto en Paraguay; en agosto tambien en Vene-
zuela; del 17 al 22 en Guatemala se llevo a cabo :la reu-
nión'del CEDAN (Consejo Episcopal de América Central y
Panamá) con la misma finalidad-de aplicar Medellín (115).
Se puede entonces decir que un año-después de Medellín
todos fós ̀ épiscorados latinoamericanos.han reafirmado

las conclusiones de la II Conferencia general, El nuevo
èýníritu anima -por su parte las reuniones conjuntas del
CELAM y de la Conferencia Nacional de los obispos de
ros Estados-nñidòl llevadas~a cabo del 3.al 5 de junio
de 1969 en Caracas. En el "Comunicado final de la reu-,
nión interamericana de obispos" se dice que se: apoyarán
"las principálesýlineas de pastoral contenidas en las

conclusiones de la II Conferencia general del eniscorado

latinoamericano", cestión que sirvió nuevamente de base

para la reunión de febrero de 1970 efectuada en Miami.

En un diálogo tenido hace poco sobré la significación de
Medellín, -Luis Maira de Chile indicabá que la II Confe-
rencia -General "se caracteriza por tres elementos~deter-
minantes; En primer lugar, por el desconcierto de los -
sectores conservadores integristas (que se reorganizarán

desde el'1970 arroximádamente en torno a la Iglesia co-
lombiana); en ségundo término,' or el desencanto de los
sectores refórmistas, producto del desplome de su pro-
yecto en ese momento de la realidad latinoamericana y en

tercer lugar, dor la coincidencia con`:el inicio de lo*que

podríamos llamar el quinquenio más importante del ascen-

sd del'movimiento popular latinoamericano. Esos factores
están anudados uno con otro y son. determinantes del.re-
sultado de Medellín... Diría ent'-nces'que, en definitiva,
que el resultado"deMedellín nó se inido tanto por~lel que-
rer profundo, por la voluntad rolítica de: los que parti-
c paron Y ni siquierá por los mismos documentos- finales,
sino que se mide más por el reflujo·de las posiciones -
más reaccionarias, por su desánimo de los sectores demó-

crata-cristianos y por la capacidad que encuentrán enton-
ces, frente a este prceso de estupefacción, que expre-

san a las grandes masas- óiúlares'latinoamericanas, sec-

tores 5 rroféticos al interior de-la Iglesia" (116).
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Los mismos actores, -minoria a veces en los-cuerpos jerárqui-
cos de la .glesia, pero expresión de las mayorías-populares
latinoamericanas, :no logran descubrir -el origen de la reso-
nancia de Medellín, Mons. Eduardo Pironio dice: "A mí mo lla
ma la atención el interés con que fué tenidq en cuenta Mede-
llín aquí -en la reunión llevada a cabo en Washington con el
Interamerican Forum y la VI Reunión del CICOP en enero 28 de
1969-, en la conferencia y en determinados ambientes de.los
Estados Unidos (...-) En Roma, me impresionó mucho la acogi-
da muy favorable :en- ambientes de la curiá romana y en el-mis
mo Santo Padre, que considera a Medellín como un monumento
histórico. Muy particularmente, la Comisión .Justicia y Paz
elogió fuertemente a los documentos" -como era de esperar y
lo -que-le valdrá, después, un cambio profundo de orientación
de dicha comisión, como veremos después (117). Uno de los -
grandes protagonistas expresa tiempo después que, -contra lo
que los críticos de hoy en.1978 piensan y dicen, "las con-
clusiones de Medellín no son fruto de unos pocos días de re
flexión improvisada; más bien son la expresión irreversible
de una nueva .situación -véase que Gustavo Gutierrez no dice
"reflección"- que ha sido formada-lentamente, a-un alto..pre
cio y, a veces,? con, conflicto en estos últimos años (...)
La exégesiscde Medellín tiene que ser hecha desde compromi-
sos concretos. La validez de·su enseñanza será probada en '
la práxis de la comunidad cristiana" (118). Esa praxis con-
tinúa hasta hoy y porta a Medellín en su corazón, como ve-
remos en la exposición que sigue. En mayo de 1970 se reu-
nieron un gruro:de teólogos en Itaroan, para desarrollar
las reflexiones que se venían realizando desde el.pensamien
to.-latinoamericano. "La teología de.la liberación en Améri-
ca:latina -escribe el boletín CELAM -, en profunda continui-
dad con las exigencias del auténtico desarrollo latinoame-
ricano, y todo aporte que pueda ofrecerse a la Ialesia uni-
versal no debe de ser motivo de vana gloria, sino por el
contrario, sentido de resronsabilidad ,que se relaciona con
la historia nropia- de nuestro continente" (119).
No debe olvidarse que uno de los organismos fundamentales
del CELAM era el Denartamento de Pastoral. de conjunto, que
en~ julio de 1970 eligió. por rresidente a Mons.VicentegZaz-
re, y que tenía por secretario ejecutivo una de las perso-
nas a las que el CELAM de esta etapa tanto le debió-el P.
Edgar Beltrán. Mons. Leónidas Proaño formaba parte:·como -
presidente de la Comisión del departamento y fungía por -
ello como responsable del IPLA de Quito -que estaba >en ese
momento en la plenitud de su madurez teóriço-práctia;Ífcon-
tando con la asistencia de centenares de alumnos-.entrelos
que se debe recordar-a Rutilio Grande-. Por su parte -Mons.



Samuel Ruiz era-el presidente del departamento de mi-
,siones (responsable' del múndo inígena), y- Mons José María
Pires:del de Comunicación social. Mons.Ramón Bogarínde
laicos, Card.Eugenio Araujo: Sales de Acción social,. Mons.
Santiago Benitez ýde Catequesis, de Educación Mons. Céndi-
do Padin, de Ministerios Mons.' Román Arrieta t etC.
Este equino de'-excelentes prelados se reunió en San José,
de Costá Rica entre el 9 al 15 de mayo de 1971, con.48 -
prëladós, en la XIII Reunión .del- CELAM.en vista del III
Sínodo romano (120)'. Por primera.vez se reunía la nueva,
estructura constituida por los presidentes de todas las
Conferencias nacionales de obispos. -Pablo VI· se. dirige
aÁlos miembros reunidos comunicándoles que para él Mede-
llín e's "un hechb inolvidable,- por su intrinseca trascen-
dencia y 'por la posibilidad que tuvimos de' presenciar" lo
que allí se realizó. El Para insta a la formación de .
agentes' de pastoral rara qü Pse comprometan: activa y
generosamente en la transformación de la sociedad"- (121).
Mons. Eduardo: Pironio, que. fué reelecto por tres años co
mo Secretario general, recuerda como la realiz-ación fun-
damental reciente del CELAM -a la II. Conferencia- de Mede-
llín. Podríamos decir. queen todos los documentosry a to.
dos los niveles la presencia de'Medellín, como luz; que
toda ilumina, está siempre:'inspirando las accióngs. Los

- 'detractores- actuales de Medellín quieren ocultar este he
cho masivo.
Axlge antes se había reunido- en Washington, para tratar
la cúestión de "liberar- a los hombres. de la esclavitud"-
elCICOP (l22:). que preparaba la VI Reunión interameri-
cana de obispos, realizada en México del 18 -al 21 de ma-
yo del 71,i para tratar el tema: La liberación :del hombre
y las naciones", (123). A ella: asisti:eron, como era la -
costumbre, los religiosos por, medio de, la CLAR (124).-
En julio de 1971* se realizó una de -las exneriencias
.episcorales latinoamericanas. Durante un mes se reunie-
ron 53 obispos' en Medellín- para efectuar unas jornadas
de reflexión sobre' la realidad del continente a la luz'
de las conclusiones de Medellín, :Fueron días- de intenso
fervo y: dé. claras conclusiones que -se dejaron ver ep
'la voz:de los eiscopados en= los meses sigu:ientes :. y qui

.zá, tambien fué una de las causas dele'affaire" Sucre,
en cuanto-no se permitieron más. -con excerción de .larr'
ganizada imeses despues nor el SEDAC- sp' realizacin. Lar

Congregación rgmana de; obisnos no estaba. de acuerdo+ en
su realización. Un equipo de organizadores (x125) permi-
tió que se diafogara libremente, lo que mostró la soli-

. dez y -profundidad ç1e la teología de la liberación, En
aquel encuentro escribía Carlos H.Urán, el "punto cen-
tral ha sido -insólitamente- la historia de la Iglesia
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latihoaniticana" (122.). Mons, José Dammert decía que` "el
gran error de la his.tria de la-'Iglesia estuvo en consi-
dorar a la Iglesia como una entidad separada del mundo
cuando en realidad existe en el mundo y está condiciona4
da e influenciada por los acontecimientos· políticos" -
(127). Los 53 participantes (128) trabajaron entusiás-
tamente. Una de las cuestiones de fondo fué el estudio
de la carta del Papa al Cardenal Roy: "El rechazo de la
.ideoldgía marxista se debe sobre todo al temor de qué -f
ella exqlye toda forma de solución cristiana y a que -
los cristianos pierdan. su caracteriática propia. -A lo
que agregó Mons.Dammert: "Si quisieramos ir más al.fon-
do, me remitiria al tratamiento que Dussel le dió a la
cuestión" (129).
Meses después nos reuníamos en Guatemala "la Antigua"
con más de 25 "obispos centroanericanos. La reunión de
reflexión la organizaba el. SEDAC, (Secretariado episco-
pal de América Central y Panamá), bajo la dirección de
Mons.Luis Manresa y Mons. Oscar Romero. Fueron jornadas
que. se recuerdan como una nueva Pentecostés. El fervor
de los encuentros, la sencillez y valentía en la litur-
gia: Ninguno de los que partició puede olvidarlo.t Mons.
Pironio estuvo presente, lo mismo que los. nombrados y
Mons.B. °Arrieta, R.Rivera Damas, Juan Girardi, .etc.
En las proximidades del III Sínodo se comentaba que la
Iglesia latinoamericana se encuentra en momentos de.-
inocultable reflujo de aquella oleada provocada a esca-
la mundial por Juan XXIII y el Vaticano II y a la lati-
noamericana por Medellín (...) Los tres años transcurri
dos desde Medellín quizá nos exijan problematizar a Me-
dellín mismo. No. alcanza con esta proclama de libera-
ción; hay que articularla con un programa" (130). Dom
Avelar Brandao era nombrado por el Papa como miembro
del III Sínodo, y Mons. Pironio seria el relator.de la
;situación latinoamericana. Por cierto su actuación fué
muy importante.

NOTAS Autor ENRIQUE pUSSEL

( 1) La alianza para' el progreso,, Ed. Novaro, México
1962, p. 159, documentos copilados por John Preier.

( 2) Informe publicado en el Departament of State Bu-
lletin, 9 de mayo (1970), p. 274.

( 3) Claudio Vé.liz, "Sobre el Informe Rockefeller",
Mensaje 186 (1970), p. 7.

( 4) Departament of State Bulletin,, december 8 (969),
p. 504.
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