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DE SUCRE A LA CRISIS RELATIVA DEL NEOFASCISMO .( 972-1977)

~ " ¡Ah, basta de silencioQ i ç¡ritad con cien mil lenguas.
Veo que a fuer de silencio
el mrundo está perdido"t

(Sanrta Catalina de Siena)

1. EL MODELO DEL CAPITALISMVO DEJPS DIETE DE..
SEGURIDAD NACIONAL

Esta etara (1972-1977) está mnarc:da por un~ pronunciado -
afianzamiento de lo que pudieram~os llamr e3 "modelo bra-hflsileño" que, sin embargo, entra ju.jtamente en crisis al co-
mienzo die esta. misma etapa. .De todas maneras el vuelco ha-
cia .-gobiernos de violenta represión o la presencia de mil i-

tares en paises tales como Ec+a c ccr. la Jnta Militar
desdt \1970, Bolivia (con el ç;olpe y la tcoa del poder por
parte de Hugo Banzer el 21 de agosto de 1971), el cambio
de orientación y el raso a la franca represión y dictadura

ci 1 en Uruguay (con Juan Bordaberry desde 1972), en especial -
en Chile (con ASugusto Pinochet desde el 23 de septiembre

de 1973. Perú que cambia de orientación al fin del 9obier-
no de Velasco Alvarado, y especialmente con Francisco Mo-
rales Bermúdez desde el 2S3de~ agosto de 1975, y en Argen-
tina (donde la represión habla comenzado antes3, pero se-
acentúa con J.R.Videla desde el 24 de marzo de 1976), di-
cho vuelco cambia la fisonomía de América latina (véase el
esquea 1). De esta manera el 62% de la población latino-
americana queda, sumida en laoopresión de gobiernos de fuer-
za, aunque al final de esta etapa entrarán en crisis, pero
no definitiva.c:ýý' ýý`



TIPOS DE ESTADOS EN AMERICA LATINA (1976)

Estados fascistas dependientes o militaris-
tas reformistas (sólo el caso de Panamá)

Estados posrorulistas, socia. demócratas o
liberales dependientes (M'xico, Venezuela,
Costa Rica y Colombia)

Estado socialista 'Cuba)
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El, comieno de esta etapa Jo fijariamos -en.noviembre c}e
L972 porqxe en. esta fecha se realiza en Sucre la XIV
asamblea general. del CELAM. Como: contexto r.eal se rrodu-,
cirá, desde el punto de vista,éc~onómico poítico, en un
primer momento, una.recuperación económica de Estados Uni-
dos y el "centro" (1972-1973), para desrués entrar en la
peor crisis (de inflación, superproducción, desempleo que
se denomina "estagflaci_óin") desde la acontec-ida- en 1929-;
1933, entre los años .1974-1975, y de. la cual en cierta ma-
nera no.. hemos. salido. La recuperación del 72-73 dió cier-
tas sec9uridades al gobierno de Niscy y por ello, aconsee-
jado por. Henry Kissinger, .lanzó una'"generalización del -
"modelo.brasileño", en esrecial en el golpe de.Estado-chi-
leno.del 73. Cuando a gran depresión se hizo rresente, la
represión aumentará porque los. efectos de la misma se hizo
septIr de inmediato,. en especial en-los países más indus-
trializados. Lo cierto es: que dos áreas completas (la re-
gión andina y el Cono sur) pasan a la zona delos regíme-
nes militarizados y regidos por una política económica que
siguen los dictados de Friedman, es decir, una doctrina.
antiinflacionaria, monetarista, liberal ortodoxa, y que -
lleva ~a una depresión de la-producción y el Ymercado:
Se. trata,..entonces,,de una generalización- del neofascismo
dependiente o periférico (10.2.2. del esquema.: 6, Ficha..O>.
Es decir, esta etapa tercera del décimo período de la his-
tor ia .de la Tlesia -"e.stá.-marcada por La. decadencia ode-
bilitamiento de las corrientes nacionali3tas y democráti-
cas burguesas y por una radicalización r'olítica que tiendes
a poner frente .a frenté reginmenes da fuerza con creciente
contenido fascista y movimientos popúlrcc..revolucionarios'
(1). El proyecto neopopulista, militarica nacionalista o
francamente revolucionario, se mostrará~ðeáasiado audaz -
para las- pretensiones norteamericanas, por aceptar dema-
siadaiingerencia a las masas populares, por no permitir -
mantener las tasas de ganancias, por impedir una represión:
necesaria pero imrosible dentro de la legal d d aun exis-
tente dentro de Estados reformistas. Veremos que, en el -
nivel latinoáméricano~ de la. Iglesia.,.. par ejemplo en el .
CELAM, esta etapa significará la irrupción y la toma del
poder de los grupos más conservadores (desde Roma a cada
uno de los paises latinoamericanos, con excerciones, es
evidente) por .intermedio de minorías ideológicamente pro-
gresistas, reformistas, terceristas. Elyroceso interno de
la Iglesia en su nivel institucional..latinoamericano, se ex-

l a c.otecerTnstoric que vivía el -continenle

En esta etapa se..observa uná mayor á .gene raizada pene-
tración de las corporaciones trasnacionales a América -lat-i-

-+ na lo que aumentará d-e.mane.ia e
dencia hacia los Estados Unidos. Por. - lo Celso Furtado in-
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dicaba que "sería incenuo desconocer ahora ue se es tá
,creando a nivel planetario vinculos de derendéncia eco-

nomicade nuevo, tipo" (2). Se tiene que tener en cuent
por ej-emlo, que las' 187 trasnacionales' norteamericanas
vendieron en 1966 hasta 208.000 millones de dólares, es
decir controlaban el 4 0 % de. las ventas y el 45% del ra-
trimonio de, las empresas manufactureras. En los paises
periféricos se instalaban primeramente, en los países
con más posibilidades (por su extensión, población, gra-
do de desarrollo), produciéndose un nuevo caracter de
la dependencia-, ya que, por una parte, vuelcan parte del,
potencial. productivo para exportar hacia los paises del
"centro" (extrayendo de los países periféricos una plus
val.a del. trabajador del país subdesarrollado), y, por
otra parte*, produciendo una nueva dominación de ciertos
países (como Brasil, México o Argentina) sobre los países
con menos recursos. En un trabajo reciente Debuyst nos
propone el *siguiente organigrama

Esquema 2

Relaciones del. "centro" y la "periferia" (con subdomina-
ción} y en relación con el "bloque socialista" y los raí-
ses "subdesarrollados" (3)

Centro ----- b Bloque socialista

s¡t ados i Europa URSS Europa
n idos ýJa cón orientdl

a
na

ubdominación -- "d - Fuerzas
socialistas ,

Periferia Países subdesarrollados

la política de Kissinger, de equilibrio" antagónicó' plantea
una clara" bipolaridad militar entre 'la URSS y Estadós Uni-

-dos (flecha b), y ror lo tanto de enfrentamiento re10tiyov.
aillogue sociaLia,,,' al que se intenta dividir con' contac-
tos con la China. Por otra parte se potencia _art armen,-
te aBrasil en América latina (lo mismo que a Irán, etc.),
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- como polo subdominador (flecha que se dirige a d)de
la erifer a dependiente (flecha al. Las trasnaciona-
les entonces tienden a situarse en las re iones m'
' evorables (polos subdominadores. de la periferia .ia-
ra mantener su tasa de an ncia. Ésto no.,vita una -
cierta lucha entr la a "
-1á subsidiarila en la- r ifer

"burocracia tecnocrática "(como en Brasil)
o p+ur e " 1ít ic 1" (como en ýéy o) deEstado. "Lo

* que daría como resultado una. especie de triángul^o -e
podér económico-político.

Esquema 3
Sectores de poder económico-político en los polos
subdominadores de la periferia (Brasil, México, etc.)

Trasnacionales " C Tecnoburocracia
de Estado depen-
diente

Burguesía local
(y otras fuerzas nacionales)

a. iara las trasnaciona es la "nación" es una cuestión
,ý r +ý irri ante, es una parcelación domestico prñiaa,

¡ta o en pro ia nacio -so te stà~os
Un os comoy principalmente, las naciones perifé-
ricas.
Por ello entonces, duando se produce la mejora del
año 1972-1973, el imperio se siente más seguro y el
Fondo Monetario Internacional toma una política más
ura, y políticamente Estados Unidos pasa a una po-
sición más agresiva. Las burquesías los
el poco poder que les quedaba las trasnacionales
se ad.uefan de s economías nacionales, apo ¿das por
los gobiernos militares que aoan sus fines engg
creciente proceso de concent . Sin
eñmargo, ía besti da de esta ofensiva realizada
en los estertores del auge económico de 1973 ha cos-
tado y costará aún un enorme prec;i.o político al im-
perié-lismo norteamericano" (4) . .

Pár~otra parte, la dep3 2n4 2_ue comienza con
eVidencia, por la rolitica petrolera de la. OPEP -pero

yen realidad sus causas profundas fueron anteriores y
de otro tipo-, producen enAm latina una inme-
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S ediatareercusión.. América latina se descapitalizó en 3.590 mi-
. llones de dólares solamente en el primer semestré de 1975 (5).

El ministro e economia de Mexico decía que "hasta ahora la his-
torif demuestra que la prosperidad de· los noderosos se ha funda-
do en la explotación y la miseria de los débileéhl'L(6). Es decir,
"el Té cer Mundo se emcnobreció en 1975-1976 -a caúsé de la rece-
siór. económica del mundo capitalista desarrollado ,Entre 1973-
1974 el'déflcit -comercial del Tereesa Mundo se había triplicado,

.tle_ 'e 34 .000 mi ones de dolares. Péro en 197 5
l .óaa ©O ilones (7). Todo esto por supuesto, impide
poder desarrollarse a nuestros países, y, por ello la crisis
capitaliata del centro de 1974-1975 se- puede ver (con un año de
retraso como es lócico) en el siguiente esquema:

Esquema 4

Ritmo de cecmie _del roducto intern b te
de toda America latina.

3%_

2%

1%

-1%

4,0 4,3 *4;~ A'~c:1

~~~~:1~.~~
1 i 1 u

~4,l 3.

i ¡
1970~ 1971 1972 197.3 .1974 1975

Fuente: CEIAM, Igles a y Améri ca lati ná -cifras.
p.79.

No ed entorces una sorpresa que la IV UNCTAD, cue se realizó
en mayo de 1976 en Na.ixobi. fuera! nuevamente un' fracatso. Con
el cinisno, que lo caracteriza, Henry Kissinger dijo él 5 de
mayo que¢ "los Estados Unidos, mejor que cualquier otro país
puede sobrgviv.r a un período . de guerra económica estamos
en condiciopey de deja; rasar inadvertidas las' ropuestas -
irreales", u buen lenguaje. p pperiano (8).Negó "uñ código

?º (8 )
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obligatoi.o sobre ýtransferenc;ia .de. tecnol·ógi'a:; :a esrtint i
la demanda del Tercer .undo para- reneggeaiar globalme.nte el.a
deAuda extern. y rechazó el iprogr:ama integrado de productNos
básicos y se astuvo de .quiera mcencionar la indización
(fijación del precio de las materias primas y las.rianrf:a¢-
turadas)" (9) -Moneñor Gant, de:legado de .l, Comi'sión

dePontificpe Justicia y Paz, d-ijo ant<. los 4.000 delega-
dpsa que, "gunos paises tienden- e atrirc herarse en · siste-

das rgidos p-ra ia.poner precios, apertura- o cierre de mer-
_adop y flujps .in ncige-os; la Iglesia cat4lica desea que
h1aya negocacionee sinceras; que- creen condiciones. de igual-

pol4,tica pxoteamericana fué bien expresada 'por Ki&sain
r "Los imperativos de la interdependenc --

lógico. central .del,.imperialismo n;crtemericano- exi enq
o e~~run sistema de comercio intern cioal a-.L. m ar o y el estiuTo~a~T'esaciQ-

n piver saaria (11) ,
declara ante la, Organizacin p:area T~o:pe;rac y -el Der

tsarrollo económjico, : -
La;irstanciaeonp nica; determinaba entonces una. cierta es-
tructurappolítica. Laque más le convenía, ery-los paises
don<5 las masas popu-lares se habían movilizado por· el -o-
pulasýp o mgyimientos aún más radicales, era un Estado
ppfa cis a.4e *Segur.idad- nacional".

El Estado de '"Seguridad Nacional" es controlado :aDsoluta-
ment por. mil.itares. No se piense, que. ala concepción de- un
Stado. militar izado. sea inyento latinoamericano.! Por el
contrario, la concepción geopolítica estratégica y las

atácticas han sid a ~i-
tares por mie brPentáono. .En. efecto, el Programa

de Asistencia M ilitar (MAP) cobró- importancia desde s
gu.da guerr a mund ia L -donde,- pcr. e.j¿emplo., part ic ipó actir
vamepte Bras4il'.. Desde 1952. Estados Unidos viene, vendiendo
armamentos a érnerica latinaý,con asistencia financiera y
coro; formación de personal (12) De .conformidad con el "Mu-
tugl. Secgr:ity Açt"de 1951 tc
se q u dd del emis ferio.. Ya desde 1950 Estados Unidos -
cond jió al e ército ~ît inärieano..= comov, valía para: la
subvers i Pero splo :en1961, con Kennedytdos años des-
pues de la revolución cubana- se hace eectivo el plan.
El. entágpng, 9 t acción.
Considérese que-elenemigo "militar" del e ércitoe nQZtease-
r icano es el engmigo "económico-pQlitico" -de. las trana-
cionales. La. "segur id" delas ý a e
gari a m ni3itar. La subversión (que enpal lvealidad es 10'
exprei4n ;del descontento y del barnbre deltpuepJo latino-
americano) será rqprimida por los propios ejýrcitos lati.)O-
americanos, para crear las condiciones favorables de las
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inversiones capitalistas norteamericanas. Todo ésto. es- evi-
dente, cubjerto por un manto de. sublime ideologia-que se -
httévé hasta decir, que se trata de la "defensace la civili-
zación occidental y cristiana", Es ja eti]aión de la do-
S. c ion.
La r, trinsurrección del ejército iba acompañada de una Aac-
cin"ci_ vc " (13) qe simpatiza a las f perzas armadas ;con la
olación civil, rural, gracias a la construcción de.caminos,
ásistendia médica, etc. Como la Rand Corporation .indica., el
ejritóir. uientando su participación politica represiva
(el .tado é oncebido como el orgadrsmo ddga aparatos re-

esivios <14). Junto a las armas van los instructores> los
agentes. de inteligencia y los vendedores como "socio econ6-
micdí -exclama.un gerente de. la .Lockheed, Willian Perreault,
compaflia tranac.onal céle ,e .por los actos mi onarioe de -
éórrupción-. s
En fin, "la subversión es el resultado de la agitación-ýAr-

édtá lernini'ta a nivel internacional, Va cual deber comba-
tiráe mediante las armas y éxterrninargg con una violenta re-
presión'` (15). 'Por ejemplo, en octubre de 1975 ,e reunieron
los estados mayores de los ejércitos l.atinoamericanos =en: Uru-
u ;en la XI C oferencia Interamericana y acordaron ,un .fé-
r=eO control de los movimientos populares (orgen, de le subver-
si6n) y unplan de "desarrollo" para calmar dichas m9.iliza-
ciones. `La lucha contra la pobreza,, siempre parcial y dentro
del capitalismo, no es' un fipestratégico (como debiera ser y
lo e rara el Evangelio), sino una táctica .para adormecer-. al
pueblo - impedir la rebelión. Son ellos los guardianeas3el "or-
den'f.
Para no ir muy lejos recientemente, en, la VI Asambl:pe 7,la

¡ OEA, ' firmó que "la civilización occidentay.cr4.s-
toa fora amamos _týd ooýrnucae e

P11<I trior.é Ite debilitada y exteriormente agredi4a, La--ier
r ideo ic , que compromete la soberania, ,de los. Estados Lires
> `y '1 dignidad esencial del hombre, no deja l gp ra n ytra-
liamos cómodos e encierran el gérmen del suicidigj Migntras
er la acción poi tica interna de los diversos: pases comproba-
mos la agresión ideológica y social de una doctrina qu±e bajo

/ el disfraz de una supuesta redención proletaria esconde -su ob-
je£.vo de implantar la tiranía comunista en lo internacional,
no podOr _ðe rma.ne.cerpas ivos (..),(6)

Estos súblimes guardianes del "orden" nos recuerdarl aý comisario
Fleury, que controla en Brasil al "Escuadrón.de la M u te',, y
gie 'ha sido acusado por más 4 _120 personas que lo han-v4qto
en el mmento que se los torturaba.: Este comisario, defensor
s$dico 'de la 'civilización occidental y cgristlanarespo>icfa ha-
c¿ po oa 4n grupo francés de "Acción criatiana por la aboli-
ci6n de la tortura". El comisario '.les escribiór , *
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º.,No re -queistedes sean de la tisna raza qu yo,
,.quierodecie, de la raza de Hombres . EI ;guila

- ci.uda ia todos los hu evis, los de g llina y `lo de
-gIla. Hast hoyel gu ia los 4misarios Fleury-
no renunciará y seguir6-protegiendná las galinas
(..> pcótque su misión es ser águi l' . .t

. nanmiédo de la d la destuye W nombre del
SsocialiPso* son Uds. los que abusen de 1l (..

Continuarédeeënmascarando vúuestra falsa huan id
- :, por à segrda d ide ;tmi pa (..6) No ios pareèémo

Uds. repr-eeetwla subversión del o den, y y s:, de-

-Paa saberago más sobre la ípatolóoga esquizofrén ca de
estos AartuXa6dores, que hasta la haden nombre de Crist O,

-ndebe Oona iŠferse la obra de Helio icude Mon témo.gnáce
sur l'Escadron de la Mort (18). -Sobre estos ichcs liíní es
nadie mejor que el teólogo economista para permitirnos dis-
cernir el sentido del horror sacrílegos

"A partir e esteŽmomenrto ae`0pieza cada vez más a
interpretar la dominación como crucificación de los
crucificadores. Aparece en la historia un nuevo tipo
de agresi* idad anteriormente nunca vista. Se trata
del ejercicio de la violencia como imperativo cate-
górico (. ..)Los cruzados vienen para imponer la cruz
(. .La violencia como cumrlimiento del deber, como
rea (Ê . Lo que:.:-busca y encuentra
es un asesinato ritual. Todo el mecanismo de la cru-
cifixión de crucificadorer está concentrado en este
asesinato itual >(..) 21 campamento de la muerte del
Hermano iablo se. encontraba en elafrente .de batalla
de la lucha antiutópica. Su sistematización acetua

tiene eSa:-'lucha aritiut6pica en la doctr'i pe, la
g-J Mad naciohal, que declara como su Ceè rb -. gue-

rra antisubversiva total. La guerra antisubversiv to-
4a1 nø t isubversiva eino ant iutópigí(. ) (9)

Esta .ir .. ss sftasideológicas de la muerte, es I.a prime-
xýa y form*able` teolgia del momento aýtu1 latir ióco,
deldigang:aeco'pašaje de una civili2ació ca'pitalista a
cidelo ageiAista"'psterior No ye pr- el.( ip bi 4ué en

el Ií gengpesodevla confederaoión Anticomunita lat` .-
;. amérLcan: CAL ,qe ae ere 1 1oen julio de .97 en ̀

ción, se halé de la .infiltración del cleto y aéb:asf s
smes por el ,aomùnismo, tales como los obiesps Jorge g n-

rqùe, JosýL'þez deLama Aldeamar`Esquivel "He: amra,
4e0 ArecWil ` 5w.:eriquez ,etc M0

di:ýcut `del :gl dý3e" =septýmbre deG176 e l neral -
A gStQ Pinochet e ocar de nuestro te1á tdandò dic:

-CmO da a procurar el bien común ur"'Estado cuya in-
seguridad llegara a colocarlo al borde de la disolu-
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ción o delcaos? (...) La Seguridad: Nacional émerge
como un concepto destinado no sólo a proteger 'la inte-
gridad territoóral delEstado, sino muy especialmente
a defender los va.lorer. esenciales :que conforman el al-
:ma o la -tradición naciorial":(21).

La ideologia militar -y recuérdese que "ideología", en este
caso. sionifica un. cuerpo estructurado de ideas que ocultan
la dominación- de la Seguridad Nacional es de origen norte-
americano, a tal punto que el órgano supremo militar-inter-
nacioa l de este país se denomina National Security Council
(Copsejo de Seguridad Nacional). Inspirándose en geopoliti-
cos norteamericanos (como Mahan o Nicholas Spykmann) (22),
ya en_ 1955, Golbery -la cabeza del golpe de Estado brasile-
ño se 1964, en el parágrafo sobre el tema: "Segurança na-
cional e estratégia total para una guerra total" (23); pro~

"pone el siguiente esquema:

Esquema 5

SEGURAN(A NACIONAL (24)

Estratégia
ou
Política de Segu-
ranca Nacional

Conceito Estratégico Nacional

Diretrizes
Governamentais

Estrategia Estrategia Estrategia Estrategia
Política J Económica . Pico-social Militar

Se trata,entonces, de una -ideologia que -justifica e inspira
una doctrina total de la cuerra global, donde la politib
o es sino la prolongación de la guerra,. A la luz- de la `gue-
ra todo es interpretado desde la posición de una. nación -

agredida, sólo interesan sus aliados y sus enemigos. Es una
doct-rina esencialmente antievangélica, ya que 'se trata, jus-
tamente, de la necesidad de la lucha contra un enemi go al cual
se dbe exterminar, real y físicamente.
L ás importante para la Iglesia es que se produce, debajo
.entoda la argumentación, el siguiente silogismoó-

'La lucha es necesaria -prque delo contrario- desapa écemos,
La lucha es necesaria sólo puede- realizarla el ejérdito.
La; lucha es justa y; digna porque defiende la civiliz-
pic.ón; es decir: ".la democracia como fórmulade organi-



3y . Y c ión t l tica , e l cr i t. a niamo como a U prémo - c on

ie,.Ecesx we'na social.«.r.. (25)
. 5 ¿ u . _eí j o y lag reppesion -" -gana ; m9,d jación e-

' ces'á riá' irá a ú --sube aste-nc a ;áe la c lv li a i

r. at'anmv E e..eitá..eý cam© .: orsti.o,

"
la c + r3eeesar ra de lvac nný, , a . ;

:.g:...eeýF ita<h ýýe esta cerra trota l: ,por . eu xté.,. eaa

:.. marx s .ta (26 , ;lar a ub er s i :: óo la l'i ta Rusia,

C1e .. 1 rrrarý. *es' -,E9.,t$d4S nidoa, "..-,lýrdér. de: ?°la c ý 1"ý.-
7

...a. .17V,
ýº et º;.páitlQgo sd stelanteo°s qu:e enóic rte ::mee "iýúes-

reo~, 
Y s _a 11 ' d e s eiá t a ` ,it is ".deage ti tt.' de t`cdá ,y Amér ics 1-at i ::c nmir a ¿los

a .:: s M n :fast i goas"}. .. ,sus pis es guberftamtrbt ales .
v d gtr+s °. t ói`c y.ápruebán e1. nýéaý:.or-tod:oÑo c4;pi:taliamd,;"'Como

dia~ es ka exi-
fin': de .T- "Se.cusle de Chicago'!- Y sigu

véýcýaý: cýýel .:raýdýý.ýl+orýetaaricý ýýterý"áýcna.ý.. a-lýeýdorý'-susý

ira g r-a ri a}ley y lea názndo .ýnd eudamidr 4s ° ex aýr-

3' t"ri03'm ý-ý_ ýýsFo r:.cýe, icýn`Yf eat:arY# atener -acaýmcý cnemiýgú

al enemirtá.<,ds°ýai:táliao:e1 tSOCia.-hi .mo:_;ena ;º-

res, . siýý ýa1 iado ý:tacý=ico,. la CTnióñ. Sou iót icýý- el

`oiýdo he #t áta d erm .ramnt de una ex~ c :d:o .

s is eas nóm cc s I ' l ý:a leo j. en -loe -coa iea.. 'el s

nis Qmo : a:" lcs -i8n .sdeolo ica f r -d as'

t c 'ignif, cado s:reli<jioso y,, ret-ico} "Ne na;

uc a que-f_ o- ter, la propiaýr.s porque " y-a¡ Jesus dijo.. "'ýrc }

eWar sá +Dc dec-ijrJt$ el cris-

i ~ ,-ha y: emc add. ya ceo es' pos ible - c tnpZiz t ;. his ión

a VbA -te rý -ania domo en C1.tý eý . a '._ý% on sQV et eý como

ý ý ¬ýý nao "_.""....r.--;--..-.- ,.......ý..ý,....ý..ý.M...ý._ - . ... .

Encuentra LStinoamericano -,-obre Pas-

ý , ý t al ' : stxétzsae };, oiýerta -ment e Zs :.tea toca ca9 xeno.e es muy

i s e ¬ : t:icat;' :pro;fét.ica nada . áltíde a la

' üý i?óý;.;ýýý.) ý :ýSe ýiýý ý' ý. r "..é j emulo, : que.- ýý de maaýý "genera l

n=.iet nt üc ac tsilit :: °tiene< .de ::$u .ca liéis üna-. imá en alta-
os it ivá y lo considera ne var io t' part'icul ente en

mente positiva*
:t it 3 d e d¡tíCijo* --.y ý,conflid-ýivas. El lee da ;r 4'ge-

vera 1, lo ve con ý fe y isa Fipre s y l ó ya hora ; ten renga *":,.eñ él
rv=ýrs irs erc rá suá, -problýemae.: Órár les ',_ -socaia Iea " (29 )

tCáimt á- ' ; e]C a e. ,; e. - ,aý .necesita un '.a. poyo mor,0 I túa nd o r e-

pr tne« >l. `pueblo, : t rturá a_ personas í: no ju2c adore culpa-

#1 á ,.-estr ctc .s a.l recia a .."la ` o n rá-
b].ic a s f.v .t et'c; ? - .i r `: rtibargo, eri t o .éste n Eñol úentro

ipée üáda destý Na. nos- :haremos. twraý fordq e i.

mores el c!i ºsloag de PilatoEs xanq.u Iza os R1a ,C ý-

c fá,Y nergýtra -de atz r uc á nc .tuvo ,a _sA. e e
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(c~rd n'lado, e' dice con razón que "sobre el tema de, la Se-
guridad Nacional la !Asamblea del CELAMI -en Puerto Rico, ha
pedfdo tie se haca un erio y sistemático estudio" (30);

1 de demìncin "la elteración- dé este ordeni asi coum un con.
cept equegivocado de 'la "seguridad nacional d social, han lle-
vado a muchas .coniaiendias a tolerar -y aún a -aceptar la vio-
lación de elementales derechos del hombre (...) a admitir la

:.li itud `del aeesin ato del enemigo, la tortura moral y fisica
) 31)> ídiCe l Episcopado argentino;, o el Épiscopado

salvdýor do'déclaa que:"en los lrt imos, meses (. .. >h aumen-
tado la represión de los campesinos y -de todo t"quellos que
les econpa rfi.en Su justa toma de conciencia (..) Última-
Ydtr. se ha prCed a ?la expulsión 'de 'beneméritos, aacer-
ddte s extraj'eros sir una` debidi:exrlicación y sin el diá-
lógó 're4vio nritré las `utor iddes Militares y Eolesi átidas
(y. ){'Esta: actitud de las; AutoridadesW Militares, nos hace,-
temer:cqde sigan las ,expulsiories(...> a(32)` concluyendo±*
'"Que cese 'todo t ipo de violendia de 'pate da:grupos sociýales,
organismos: pra-militaes, eèer .:.de seguridad y del Ejér-
cito" (33), Pero, por otro ledo, la 'pastoral c dstrense a -
reCiera icOnorar todo ,éste eûtnulo de hechos y ies correctas
in'térpetaciones'que se eféeCan sobre sus causas.
Sir embargo, y, lo que 'es más eséncia'l todávia, es que la
doctiria y lá práct icá de la 'Seguridad Ñaciriflu dej'a en" la
mas absoluta inseguridad a los :pobres, " 'los pr imridos, a'
las :masas populares, que cuando .dicer:: "¡Tenga'harmbrel"
sé 'lea responde:"'tSon comunistas, por ésod claman de esa
manera"' (34) La revel:ci6t. en canbio nos enseña:'

" Cesen de obrar i'njustamente., apreridan a obrar la
justicia; busquen el derecho, enderecen al opd.mido
défiendan al huérfano, protejan a la viuda" (sT . -1,'7).
"Dichoso a quién auxilia el Dios de Jacob (..) se ha-
ce justicia a los opr imidos, que da :a los :am~brienti's

1p#ñ 1ml Seior liberará a los caut)ivos, el 1Señor abre
los ojos ál ciego el Señor 'eridereoa: - los que .ya se
doblan el Señºor ama a los honrados, `el 'Señor guarda,

da sesseXtranjéros sustenta al huérfaro ya la viuda"
'Sáirtb 146 (145). ~4 "9)

E Señor s"l "' uridad" de .l se' 14vaMa&corýtra
q oprmeni y los juzga duramente¿

" Los ilámaré a juicio, seré testigo justo contra los
<bbcliceros,. adúlterós -y per juros; contra, Lús que :de
fraudar al obrero en en jotnal, t oprimen a Viudas y-
huérfanos y atropellan al extranjero sitn; ténerme =rods

to dice el Señor de los Ejércitos-" (Mal. 3.5).
SAnte éeste paidrama podemos informarncr que LarL

A tes previos a millones de dóares"e(35)Y en alos deba-
,3% ."~¿~ tes previos a la elección de Carter este" llegó 'a aeuar la
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au a ..tecesor Gerald Ford 'de que su po'itica externa ¡está
.forjada en secretos que 'no comparte el 'pueblo norteamerica-
no. Esa es la política que condujo al derrocamiento del go-
bierno electo de chile y al apoyo que recibe la Junta Mil i-
tar que le sucedió. Carter acusó a Ford de seguir una poli-
tica general de apoyo a los regímenes dictatoriales y de per
manecer 4insensible ante la violación de los derechos huma-
nos. Añadió que. el apoyo de Ford al régimen de Aucgusto Pino-
chet quedaba demostrado por el hecho que el 85% de los ali-
mentos suministrados el año pasado por Estados Unidos a Amé
rica latina estuvo destinado a Chile (...) Ford no respon-
dió a las acusaciones acerca de las actividades secrétas- de
la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en ese país suda-
mericano, ni al oroceso que, condujo al derrocamiento de1-
presidente Allende" (36). No es necesario agregar nada al
reconocimiento de está política de la "Seguridad Hemisfé-
rica"
Por su parte Phillip Wheaton, denunció la existencia de un
"Plan Mercurio". "Las orgaLnizaciones de espionaje y poli-

- - ias Argentina, Bolivia, Brasil, Chile¡ Parag uay yUru-
guay, de consuno con la CIA de Estados Unidos, han inicia-
döIun programa, conocido como el Plan Mercurio, para exter

pinraquienes hacen oposición ideoló ica:en esos paises

.. pl.) 1ers o responsable elasesinato
de políticos e intelectuales de cada uno de esos paëses;
oqurrido en los meses más recientes" (37).
A].. fnal de 6.ta etapa, después :de tremenda represión de-
todos los movimientos populares puede leerse 'que "ahora'
que la -mayoría de los gobiernos latinoamericanos han lo-
grado superar la amenaza que pesaba contra su seguridad'
interna, el interés por enviar a sus oficiales a adiestrar-
se en la contrainsurgencia y. otras tácticas en la Escuiëla
de las Américas, del Ejército de Estados Unidos .en Fort
Guilick, 1 Panamá-está decreciendo" (38). Esta informacióni
en la que se incluye que el Pentágono debe entonces redo-
blar su propaganda para aus cursos, es un reconocitmiento
público de la formación por parte de los Estados Unidos;
de más de 30.000 militares, rovenientes de América lati'J
na en. a última década. En Estados Unidos estudiaron no
'solo.Gobery do Couto e .Silva, sino igualmente Banzer, "
Pinochet, Videla, etc.
Todo és.to no. muestra que hablar de "fascismo" o neofas- a
cismo dependiente no es una exageración. "La doctrina de
la Seguridad Nacional ha sido la base ideológica cue per-
mitió unificar politicamente a la mayoría -militar. Su con-
tenido fascista es :poco similar al olásica, pero es muy
Slaro: esta ideología substituye 'la figura del .jefe por -`
una élite, tecnocrática militar y civil, la del partido
por el aparato burocrático nacional militar: por otro la-



- 14 -

do, la idea de la represión y del orden como factores del
desarrollo nacional y de la fortaleza de sla nación es. típi-
carrmente fascista' (39) . Este estado tecnocrático militar
wfavorece represi vamente -contra la burcu.esía media peque-
ña burguesia y clases populares- una enorme concentración"
de capital en favor de las trasnacionales y la más fuerte,
buurgesiá interior, en parte .el capitalismo de Estado, lo
que l'leva a un empobrecimiento del pueblo y a una continua
y siemp e potencial movilización de los oprimidos.

2. CONTEXTO Y TEXTO DE LA IGLESIA DESDE SUCRE

2.1. La Iglesiá romana desde 1972

Cuando moia Pío XII en 1958 nadie pudo imaginar el gran
reinado que cumplirla Juan XXIII, desde 1958 a 1963 (40).
Cuando en, pleno Concilio Pablo Vi ascendi . en 1963. la. Igle
áa estaba en ;na profunda renovación. Diez años después
la situación ha cambiado. Los frutos del Concilio han taa-

durado -y de allí la falta de apoyo a una postura como la
de Marcel Lefebrre-, pero al mismo tiempo (véase 2.2.) .un
ala desarrollista, que apoya a la doctrina social en la De
mocrácia cristiana italiana (y por .ello tamjbién en América
latina), y conservadora, irá poco a, cocó. impidiendo que el
ala profética del Concilio -que.de ndaIquna r e re

de a1un&hanera se fue re
fugiando en la Comisión Pontifidia Justicia y. Paz- pueda
realiza 'ninguna acción significante. Puede verse que en la
etapa 1973-1977 no ha habido inguna encíclica social, sQlo
uná exhortación apostólica sobre evangelización (Evangelii
nuntiandi, del 8 de diciembre de 1975), que de importancia
no þuede sin' embargo compararse a. la Pacem in terris ýg P-
pulorum progressio. Pareciera que la crisis económica Oel
capitalismo ha hechoteinar un. cierto pesimisto en Italia,
donde la -aparición dél' eurocomuniismo llena de temor, ascier
tos grupos ec esi s t ic ` msa £-.e..rg-
yecta, inevitablemen a Lrérica latina, que vive otra s -
tuacion totalmente di-ti.nta y distorsiona nuestra realidad.
Este cambio latinoamericano. producido también, y en buena
parte, por, influjo italiano, o6. trataremos en el próximo
parágrafo (2.2.).
En 1974 había en el mundo 95 conferencias episcopales na-
cionales y cua ro consejos de nivel continental, el prime-
ro de ellos el CELAM, y le.siguieron consejos del. frica,
Asia y Europa.. la mayoría de estos organismos nace.r-on -\osterioimente al Concilio.. En 1973 había 117 cardenal es

electores, todavía había 29 italianos, otros 29 europeos y
59 del resto de la Ilesia en América, Africa .y Asia. En
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191,0 de 41 cardenales, eran 31 italianos, 9 europeos y 1
no, europeo (4) n 13. entre los 30 .nuevos ,cardenales

s ienñEan al cardenal Ar.ns de Sáo Paulo, a- Brandá.o de
Bahía, Anibal Muñoz Duque de Bogotá (42).
El- tema .de- todos estos años fué el de la evangelización.
Ya en 1971 Mons. Pironio indicaba que la " tarea de la,
evangelización es hoy urgente en toda la Iglesia univer-
sal, (,...) Una evangelización plena,desemboca necesaria-
mente en el servicio cristiano del hombre, es la. armonía
biblica entre fe y vida. De allí surge el compromiso evan-
gélico por la promoción humana del hombre y de los pueblos"
143), expresaba en diciembre de 1971 con motivo de una -
reunión del COGEGAL en Roma. Preparándose para el próximo
Sínodo se dice que."evangelizar en el mundo de.hoy supone
aceptar la seriedad, de un enfoque antropológico en el que
el hombre sea visto, con realidad a partir de Cristo y des-
de la fe" (44). Mons.. Samuel Ruiz, como presidente del de-
rartamento de Misiones del CELAM indicaba que "una evange-
lización.que no conlleva la toma de conciencia de la dig-
nidad de la persona humana y no desemboque en un proceso
liberadór de los grupos humanos, no seria una verdadera y
auténtica evangelización" (45).
En Madrid,, en octubre de 1973 el COGEGAL realizaba su sép-
timasesión sobre la responsabilidad. eclesial frente al
problema de la sustentación del clero.en América latina.
Mons. Eduardo Pironio profundizó las motivaciones teoló-
Oico-pastorales del problema. El Cardenal S. Baggio, en
su exposición, se congratuló de la presencia de "Mons..,
Franz .Hengsbach, Obi spo de Essen y celoso Presidente.de
Adveniat, en cuya alocución nos describirá lo mucho que
sigue haciendo esa providencial institución de los cató-
licos alemanes" (46). En el documento final se llega a de-
cir que "la comunicación cristiana de bieng s, fruto de la
comunión eclesial,. está claramente delineada en el Nuevo
Testamento, donde tanto a partir de las enseñanzas del.
Señor. Jesús, .como -de los Hechos de. los Apóstoles y de.la
doctrina de San Pablo,.. -se destaca el deber de justicia de
la. comunidad cristiana toda" (47) COGEGAL tendrá todavía
en Roma, en octubre de. 1975 una octava sesión sobre el ma-
trimonio y familia en América latina. En el documento fi-
nal se llegó a decir que es, "importante la afirmación de
la corresponsabilidad del varón y la mujer en la familia,
dentro de una adecuada. complementariedad en la educación
de los hijos, de tal mapera, que se evite la indebida de-
legación del. conjunto de tareas domésticas .y educativas.
solamente a la mujer " (48)..
La ;euestón de la evangelización siguió monopolizando- mucho
tiempo, y por ello Mons. Pironio, en reunión celebrada .en
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Roma; del 1l6 al .2Q de noviembre de 1973 declara' clue "la
actividad ;explicitat de la evangelizadión debe 'ocupar :l
lugar principal en la vida de la Iglesia. Una aut'éntica
evangelización, por otra parte, ha de conducir al des'.u
br.imiento del compromiso por ~la' justicia. En virtud del
anuncio evangélico-, elemento medular del servicio profé-
tico, la; comunidad cristiana denuncia todo lo que se opo-
ne a la· construcción del hombre, imagen de Dios. Una- ade-
cuada lucha por la justicia que se alimente de lose impe-
rativos de la -conversión. y reconciliación no puede ser -
extraña a las comunidades cristianas, Toda evangelización
es liberadora' (49.).
La. TX 01 nteramer icana de Obispos realizada en ma.r

zo de 19741 en Canadá, se ocupa nuevanen e e a evanc -
zación (50). Eh esta reunión. se'a ver ue'tunbs d&l¿

obstáculos para la evangelización son: "la excesiva preo-
cupacion _a· a or sus estructuras intérnas 'o por
el aspecto; material", . así como "la i entificacion de í ''
Iglesia con lis clases privilegiadas, la aus
vi a :fraternal,. la exagerada. sacramentaizaci n sin verda
dera· conversión, la falta de o inión pública, a iqueza
c dades religiosas" (51 )
Llegamos así al IV Sínodo románo, que se celebró del 27 de
septiembre al 26 de octubre de 1974 (52). En este Sínodo'
que-no se pudo llegar a ningún documento final, por opos -
ción "deilos .grupos conservadores a un texto 'progresista im-
pulsado por. el Tercer .Mundo; solo se aceptó un "Mensáje"so-
bre "La: promoción de los derechos humanos", doñidé'tuvieron
mucha importancia los obispos brasileños, en especiál Hei-
der Camara :(53) .
El Cardenal Juan Landázuri Ricketts "fué normbrado-copresi-'
dente del Sínodo. Mons. Aloisio Lorschéider fu& cTesignado'
por el Papa para presentar, en la sesión inaugural, el pa-
norama de toda -la Iclesia desde- el último Sínodo. Mons.Pi`
ronio expuso la situación latinoamericana. Es interesante
anotar que el mismo Papa en sus "Reflexiones", enviadas al
Card. Roy ende Pacem in
F___ deT_ T de' br de 1973 había llamado la atenciórj

sobre cuesttio 5>, a a.omla gapiin" s"e
rechos humanos" (54). Comentaba .Borrat que "cada uno de ls

nco. orm re íonales resentados 'en la maratónica pZ4
mera. sesión aludió 'de un modo y otro al neocolonia ism.

America' latina es vict.ihm de una depen encía e una margi
nacion in-jus tas, con irmo Mons.- Pironio. En fía' hace -

)fla qu ,rs:aa mod:'ecado cona
Europa colonialista, reclamó Mons' San u de Tanzania, y

qula es" émues remas aotva enrelac.on co -

lo s enan el. colronialismo' la se re
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cación óala'rivalidád de razas. En Asia sostuv òél Carde-

una potencia extranjera más ornen -
-lisrääó. Una 'Europa misíonerá 'tendrá u p 2a p como
ro ra "enviar misioneros y dinero'a las tierras de misiones
'en tant o se -pr ese nt e e1 a mismý, ýqrió ut
se e.nriiuecen cada vez más a costa 'del -Tercer Mundo, obser-
__c__v __ns _____h a~"
Junto a'ésto, se vió un nuevo rostro de la representación
latinoamericana fruto del cambio que se habia' producido
en ;Sucre. No es entonces extraño que ahóra se comience a
hablar con alusiones, contraposiciones, ambiguamente, en
el 'fondo: contra Ja teología de la ? iberación y contra -
los -comproixsos con 1os robres. Nada se dice de los márti-
re de la violencia de los gobiernos, de]. militarismo,
sino: "El colombiano mons. López Trujillo, levó etos~te-
mores hasta sus últimas consecuencias -nos dice Hector Do-
rrat- en la hermenéutica bíblica, rechazando una relectura
nol itica de 3 a' revelación y un pel igro's vaciamiento del
contenido del Evangelio, a la rar alentaba contra el dejar
aprisionar la ral abra biblica en sistemas o ideolooýas"
(56), expresó el 9 de octubre. Borrat muestra, con razón,
que .lose primeros qe propusieron y practicaron ideolocías
en e) nivel político, son los que él llama los "desarro-
]listas-' y "herodianos" La Iglesia habíá "encontrado su
modelo político -importado de Italia- en la Democracia
cristiána 'chilena. Así, la revolución metafórica que ros-
tuló el padre Roger Vekemans preparó el camino a la revo-
luación en la libertad de Eduardo Frei., Fué, también, una
oýc"ión ·ideológica de la I,-lesia: por la rC contra el FRAP.
Pero entorces no hubo alarmas episcopales" (57) . A lo que
agrega 'el gran intelectual cristiano latinoamericano: "Pa-
reciera "que las alarmas del último sínodo derivan ante to-
do' 'de' opción 'ror movimientos ideológicos de disenso, -
ésto es, que reconocen el conflicto, lo exrlican y lo con-
vierten en palanca y plataforma para su proria operati.vi-
dad-. Trátase prioritariamente del conflicto anti'imreria''is-
ta '.(peronismo, Peruanismo) o colóquese en su mismo rano
el conflicto de clases (MAPU, IC) (...) La fase desárro-
1l ista había movil izado a la Iglesia trás una propuesta
ideológica'." La liberadora la lleva a dar un segundo pa.sq"
(58).

,E-1 Africa y el Asia lucharon ror la liberación cultural.
Amg*ica latina quedó inmov 'lizada: había `erdido su palabra.
Poco después, el Papa dejó algún recuerdo de las discusiones
en ,Evancel'ii nuntiandi, 'ocr ejemplo cuando eñseñó que "hay
que hacer todos los esfuerzos con vistas a una generosa
evangelización de la cultura, o más exactamente de las cul-
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turas. Estas. deben ser .regeneradas ror el encuentro con Ja
Buena Nueva" 0(n° 20) o cuando se' dice .que:

" Es bien sabido en que términos hablarorn..durante el
reciente Sínodo-,rumerosos obisros de todos los conti-
nentes y, sobre todo, del Tercer.;Mundo (...) Pueblos,
ya lo sabemos, empeñados. con todas sus energías en el

_, esfuerzo y en la lucha por surerar todo aquello que
os condena a quedar al márren.de la vida :-hambres,.
enfe;medades crónicas, anal.fabetismo, derauperación,
injusticias en las relaciones internacionales :y., es-:
..pecialmente en los intercambios comerciales, situación
de neocolonialismo económi.cQ y cul.tural ;a veces tan
cruel como el político. La Ic'esia, reritieron los obis-
_rpos, tiene el deber de anunciar la liberación a millo-
nes de:seres humanos (...);.el deber de. ayudar a que -
nazca esta liberación (...)" (n° 30).

Cc o siempre ha enunciado la Teología de la liberación,. que
sabe perfectamente distinguir -la liberación estratégica o
histórica (económice, política.. etc,) como signo de la li-
beraciín escatolóica (el Reino), se dice:

" .predicar la liberación y al asociarse a aquellos
qie actúan y sufren. por ella, la Iglesia no admite el
circunscribir su misión al solo terreno relicioso, de-
sirteresándose de los problemas temporale.s de los .hom-
ba ,pero reafirma la primacía de su vocación espiri-
tual (..,) y proclama. también que su contribución a la
iberació.n no seria c.om lieta si, descuidara. anunciar .la
a (n° 34).

Con estas pa' abras el Papa dá una decidida confirmación a
las tesis fundamentales de nuestra teoloría latinoamerica-
na._Solo algeunos que pretenden que ..a Teoloría de la.libera-
ción abs.olutica el rroyecto histórico político pueden pen-
sar questos textos son condenatorios. En ningún..momento
lo son, sino, muy ror el contrario,- confirman la posición
de fondo.
Mons. Pironio recordó textos ya famosos deMedellín, como,
aquel de que la "Iglesia auténticamente robre, misionera y
pascual, deslicgada de todo poder temroral y audazmente com-
prometida en la liberación de todo el hombre y de.;todos, los
honibres" (Medellín 5,15 a) (59). Inspirándose en Lucas 4,r16-1 9

-que debiera. ser igualmente la fuente de inspiración de-
Puebla- recuerda que "la evangelización dice relación di-
recta a la, promoci,ó.n humana y liberación plena de los pue-
blos, (. ,.) Es éste. un. aspect.o particularmente significat ivo
entre nosotr,os. .Biblicamente, el anuncib de la Buena Nueva
va a los pobres unido a la proclamación de liberación de
los oprimidos" (60). Dom Helder indicó:

"En los pobres que encontramos por doquier., Cristo con-
tinúa alabardo al Padre; los pobres, los oprimidos,
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los esclavos..molernos, son la presencia de Cristo --
(...) No se trata de abandonar ni de-condenar a na-
die ante del juicio de Dios, sino (...) intentar que
los ndbres evangelicen tambien a los ricos (...) Si
los pobres le:an a ser nuestra. opción prioritaria,
tendremos que dar nuestro adi6s, si no. -lo hemos hecho
ya, a cierto estilo de vida que :recuerda el triunfaá
lismo de ayer. Los pobres yodrán convertirnos:. ¡Que-
ridos hermanos, p.asemos a los paganos, pasemos- a los
bárbaros i ¿No vemos que nos están llamando como- el Ma-
cedonio hacia con San Pablo?"·.(61).

En fin, el Sínodo, en su mensaje de compromiso, llegó a de-
cir:

" El derecho a la vida. Este derecho básico e inalie-
nable. Es gráverente violado en nuestros días por 1&
extensión de la tortura; (...) La.carrera de armamen-
tos es una locura que. pesa .sobre el mundo (...) La ré-
conciliación tiene su raíz en la justicia. Desigualda-
des masivas de poder y riqueza en e mundo, y a menudo
en las naciones, son un .gra.veobstáculo para la recon-
ciliación (,.)" (62).

Antes de pasar a otros temas observemos lo que.aconteció en
el V Sínodo romano, que se celebró. del 30 de septiembre al
29 de octubre de 1977 (63), que se ocuró de la.catequesis.'
Hubo 204 obispos participanites: Esta vez la situación fuó
aúñ.más crítica, La visió:i del Sínodo que dieron los medios
de comunicación fué deL.alentadora0 Por una parte 'la macha-
cante obsesión..latinoamericana, como la. calif'icó un portavoz
del Vaticano, fu- eleva.da hoy a la categoria de tendencia -
por el obispo inclús de Liverpool, Derek Worlock. Según és-
te, las numerosas intervenciones de los padres sinodales la-
tinoamericanos indica n eai hecho de que los líderes y anima-
dores ;de Ya juventud no poseen necesariamente la ortodoxia
del cristianismo" (65,. En efecto, e1 obispo de El Salvador
Marco Renó Revelo Contreras "conmovió al Sínodo hace dos -
días cuando reveló que en su país los sacerdotes se hacen,
comunistas o maoistas" (65),, Pareciera que la sangre ·de Ru-
tilio Grande fué derramada en vano -Mons López Trujillo-
expuso "la posición mayoritarcia de la Icl-esia latinoameri-
cana", ante cuya. explicación ".unprelado español comentó que
1as posiciones de la Iclesia latinoamericana están en.-franco
retroceso con respecto a Medellíii" (66). Hasta los obispo
europeos~ descubren lo que nos está aconteciendo) El mismo
Mons. Paulo Andrade Ponte, Obispo de Itapipoca, "denunció la
tendencia latinoptgericana.nacida en Medellín, que pretendió
reducir la enseñanza religiosa a sólo lo. concreto, :lo cual,
dijo,: provocó buenos frutos y tamibien de los otros" (67).'
Mientras los obispos de las. Iglesias -europeas .muestran que
"más insidioso es el materiali:mo occidental q ue la infil-
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tración marxista", pareciera que se deja sentir que el rro-
bleima fundámental de la I lesia latinoamericana es' "la in*-
ftráéión Comunista en la Iclesia" (68). Mons. López Tru-
jilio insistió una y otra vez que "la liberación cristiana
nodtebesérrförzosamente una liberación politizante" (69).
Como puéde verse el clima no fué de anuncio, de proclamas,
de esperanza; fué más bien de distinciones, de negaciones,
de-condenaciones. La Iglesia latinoamericana mostraba otro
roátro.-Sé llegó' a decir, versión presentada claramente por
R. Vekernáñs en su proyecto entregado a Adveniat en 1970,
que "en Medellín la'téología de la lberación se impuso en
la Iciësia latinoamericana y sirvió de medio para que muchos
sacerdotes y laicos empuñaran las armas en paises del conti-
nent ' (70).
En'Romadurarite la celebración del Sínodo, el Papa Pablo VI
recibió él ý26.de octubre al almirante Emilio Eduardo Masera,

y "envió !por su intermedio su especial bendición a los miem-
brqs de la Júrfta Militar y al pueblo argentino" (70) -pien-
s9: que debe ser ésto un error de información, así lo espero,
sbre todó por }os primeros destinatarios de dicha bendición.
Massera, tuvo tambien extensas entrevistas con el secretario
de Estadó de la Santa Sede, cardenal ean Villot" (71>.
Según algunos comentaristas, "este Sinodo cerró el ciclo re-
nóvádor irniciado hace 15 años en la Iglesia, al reunirse el
Concilio Vaticano II bajo el reinado de Juan XXIII (7,2. ,1
cardenal Lawrence Trevor Picachy, de Calcuta, mostró "las.
dificultades, incluso en el seno del S'nodo, para captar el
signïificado de la pobreza en las condiciones reales de vida
(...) Somos sordos a° la voz de los pobres" (73).
Por parte del Padre -Arrupe, renera' de los Jesuitas, había
convdcado en septiembre de 1973 a la XXXII concaréga ión
extráordinaria de la Cómpañía de Jesús. Es necesario coner
a. la Compañía "al servicio de la I-lesia,en este reriodo de
cambio rápido del mundo y de responder al desafio que nos
lariza dicho mundo" (74). Durante 100 días trabajaron 237
delegados de todo el mundo con gran unanimidad. "La Com ra-
ñíá ha buscado actualizarse. Como consecuencia aparecen gru-
pos de jesuitas encarnados en el mundo de los pobres y em-
peñados en la liberación de su situación estructuralmente
injusta, partiendo de la orcanización de las fuerzas popu-
láres. Este cambio se basa en una teología de la liberación.
Estos grupos son particularmente activos en América latina
y en el Tercer Mundo. Aunque por otra parte existen grupos,
disidentes, el más sic-nificativo es el de España llamado
"Jesuitas en fidelidad" que se openen al cambio" (75).
Al comienzo del año 1977 el Papa se dirigió al cuerpo di-
plomático de los gobiernos rerresentados en el Vaticano e
hizo un dramático llamado a romper la "esriral de la vio-
lencia"' -término de Helder ramara-, "superar la violencia



- 21

(...) los actos de terrorismo y: de presiones, l.a ýtortura
humillante; la condena arbitraria, la opresión', de los in-.
tereses del pueblo de parte.de poderes inhumanos que no res-
peten l libertad y los-.derechos fundamentales" (76).
Seria bueno, por otra parte, no olvidar que el obispo Marcel
Le;febvre, fundador del seminario de Ecóne, antiguo obispo
de Dakar, sufrió en América latina quizá el más fuerte golde
en sus pretensiones antirenovadoras en la Iýrlesia (77). El:
obispo en julio de 1977 tuvo la falta de prudencia de ene-
mistarse hasta con sus antiguos amigos. De nada le valieron
las alabanzas a Pinochet y Videla. Llegó a pretender que~ su
postura nada tenía de política y a criticar al cardenal Sil-
va Henriquez porque "fué amigo del Presidente Salvador Allen
de; éso sí es contrario a Ja Iglesia católica, ser amigo.de
un,,estadista marxista" (78). Pero en:el fondo la derecha ca-
tólica latinoamericana no critica a. Lefebvre:por su posición
doctrinal o su ideología, sino por sus formas. Así Mons.
AdolfoTortolo, "vicariogeneral castrense y arzobispo.de la
ciudad de Paraná;.dijo que el viaje. de-Lefebvre -es desacon-
sejable. Empero señaló que no todo .es negativo en las re-
cr.iminaciones. del rebelde obispo (sic) .. Aseguró que lo in-
salvable, en cambio, es -su modo de proceder" (79).
Por.último -querríamos dedicar alcunas ·líneas a indicar al-
gunos aspectos de las relaciones de la -Iglesia·en Roma con

;los gobiernos. socialistas o los partidos de .esa afiliación:
Es un hecho histórico, histórico mundial,. que el 8 de diciemr-
bre de 1976 el Papa se vió en la necesidad de estrechar la
mano del alcalde comunista de Roma, ror ser la autoridad -

relecta de la ciudad; eterna (80). ¿Quién hubiera pensado,
quién.hubiera soñado que la: legendaria Roma de Rómulo y Re-
mo, de los patricios y.senadores:, de los.Emperadores y los
mártres, aquella que los visigodos ocuparon a comienzos del
siglo , la .Roma de los Panas de la Cristiandad medieval,
la Roma del Estado pontificio, la Roma que durante treinta
años había tenido alcaldes.de la DC, tuviera por alcalde en
1976 al profesor Giulio Carlo Argan del PC? "Trás concluir
sus oraciones, -Pablo VI caminó hacia Argan, quién hizo .una·
breve reverencia, estrechó la mano del Pontífice y conver-.
só-con él durante cuatro minutos" (81). El 21 de junion- de :
1977 Clemente Rivaanuncia la pos.ibilidad de colaboración
con el PCI.
Ya el. 14 de febrero de 1973 .el ;apa recibió a los enviados-
de Vietnam del norte (82) . Cuando el 25.de febrero del mis-
mo año Mons. Van Binh, arzobispo de Saigón, apoya la·unifi-
cación del país, .. se opone a la existencia de un partido ca-
tólico (83).. rel 14 al 18 ;de mayo .el cardenal Casaroli visi-
ta Budapest. para continuar conversaciones amistosas con el.
país sociágista (84). El 12 de este mes el Papa -recibe al
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representante del 9obierno revolucionario de Vietnam del
sur y ' su' ministló Nguyen Van Hien (85). Mons. Pocgi 1-
sita Pólonia del 25 al 27 de marzo de 1975 y es recibido
-ror el Pk"irter ministro M. Jaroszewecz (86>. 'Mientras tanto
habla -acontedido' la liberación de Mozámbique y Mons. Vieira
Pint'o Vliía 'triunfánte a'su diócesis de Nampula, ce la que
había sido expulsadòo or los portugueses. Fué expulsado el
14 de abril de 1974 y .el 25 es la revolución. "Él triunfa-
dor -ha vuelto: era para 'ellos un traidor porque combat a
el hambre, la' icnorancia y la injusticia"' -exclamaba l -
ùuebio- (87). E3 presidente, Samora Machel, lidér de) FRELIMO

declaraba que "la Iglesia católica deberá renunciar a los
r' vilegiós. Por éllo honramos los testimonios valientes de

Mons Vieifa Pinto" (88).
Volviendo -á` Vietnam', que desde 1954 tenia ya más ce 540 mi1
católicos, cuando se produce-él 'proceso final de la recu-

tíÚeración territorial 'on el' triurfo definiïtio del FNL, a
fins 'de marzo -dé. marzo de 1975, el obispo de` Hue, Mons.'
NcuyerT Kim Di$h, erm'anece en su sede, y el de Saigór decla-
ra" que "t6dos los obispos permaneceremos" (89). El 1 de
abril' éxpresa: "Es ya tiemno que en la a]egría ceneral, seamos
caraces de colaborar cor todcs los hombres de buena volundta
recuérdes-e al santo Papa Juan ktfi- para reconstri nues-
tro paiis natal que tanto ha 'sufrido y ijopor.tad0` Es as. qué
los católicos de Vietnam se cómprometeii en aportar su contri-
-búci6n activa y conjunta con"todo el pu'eblo héjb la d irc'-
ción del FNL, para construir una sociedad pieha de amor`; li-
bertad, democracia y prosperidad" (90)'.
Todavía Mons0 casaroli visita Alemania democrática, del Sal
15 de juhio dé 1975 (91).- E"1' misnio cardenal` ha realizado.
fIrcúentes viajes: ý`à UiRSS, por ejenýlo el' de 6 días `en fe-
brero de 1971 y: n la primavera de 1975, 'continuandb con una
larga tradición inaugurada por Iván III en 1518. PabloV re-
cibe a· Janòs Kadar- el 9 d'e junioleé 1977 secretario del P
húnéaro. Es de recordárse que Juan XXIII intercede pór1a li-
berac'ión de Mons. Slipyj de Siberia en 1963, que reibi 'ál
yerno e hijáa de Krutschev en Roma, y que desde 1967 1os doh-
táctos son frécuentes. ,
Además desde las ejecaciones de ls cinco jóvenes d& España
eY 27 de septiembre de 1975, Roma se va alejando cada 'vz
más del franquismo.
Por su parte, el eurocomunismo comienza a cambiar su postura
háciáà los cristianos. Ceorces Marchais lleza a decir qué
"'tenemos diferencias de érden filosófico con los dristianos,

pero los cristianos combaten por ei progreso soC "a y tam
bien por el socialismo" (93). El Partido comunista bar lo-
nés llega hasta indicar en 1976, que es necesario cregir
la postura teóri a del ateismo del partido, qug no.es con-
secuente'ni necesaria para la praxis- revolucionaria (94).
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Todo ésto .no"disuelveu ún larga tradición torambas art s.
Por:: ello no es de extrañar que el cardenal Ántonio Poma,
presidente 'de la cónferenciá épiscóoal italiana, reafirme
"-la posición intonciliable, teórica y ráctica, entre el
cristianismo y el cómunismé ateo" -el 17 de mayo de 1976,

-en vis-peras de el*ecaioies por' suruesto- (95). Por ello
mientras un arzobispo de Saigón piensa colaborar abierta-
nmente. con "el ·FNL,''él cardenal italiano -¿será ésto un apo-
yo a la Democracia' Cristiana?, significará Una cierta op-
ción política?- declara:'"¿Como no recordar las graves li-
mitaciones d l'a libertad, el sistema totalitario y opresi-
vo, los' métodos de' viol'encia y terror, la doctrina de esta-
do-que se encuentra en los 'países socialistas inspirados 'en
el: marxismos""-(96~). Y después de estas declarac'iones )eemos:

'Rechaza el Vaticanó l" acusación de que los obispos se, en-
trometen` erila oliítica 'italian-a'" (97)'. En fin, pienso que
a buen lector innecesarios son los comentarios.
Por su parte;' "el vicepresidente 'norteamericano, Nel son Ro-
ckefeller, expresó que c~onfía en la sabiduría y astucia ,ce
los italianos en las` próximas elecciones, pero agregó que
en caso de modificarse la mayoría p'lítica en Roma, deberá
hacerse =una. revisión de las relaciones- entre Italia y la
OTAN" (98)1 El 'granr nanager de las trasnacionales tamoco
intérviene en la política italiana.
Pero, al mismo: tiethoo, 'el 22 de ¡unio' de 1978, el Papa ben-
dice' por intermedio:dé sus obispos que están én R¿na nor la
visita 'ad l.imina al"pýieblo cubanos

" Mirando al presente de vuestro nueblo, brota en nues-
tro ánimo el vivo deseo y aflora la esperanza en el mcento
actual, de modo güe aquellos católicos, dentro de uñ.
justo `espacio dé libertad para la' fe, 'en sus expresiones
personales"V cómunitarias, puedan contribuir eficazmn
té ál bien c1vico y' social de. país" (99).

Los obispos cúbanos, 'nor ser los únicos que en América lati-
na viven en un régimen socialista, tendrán una palabra esen
cial que decir en Já III Conferencfa General del epýiscopado
de .Puebla Slfrésponsabilidad es inmensa.

2..2-- El "affaire" ucre.

En: este narágraf,' comc'en ningún o ro, el "temor y temblor"
ise apodera 'del' 'hi'stór'ia-dor: ¿Debo escribir todo lo que he
visto y creo que es verdad según los documentos y testim-
nios? ¿Debó callar por 'un mal entendido respeto humano, aún
en" 1a' Iglsia?' ¿No causará inal a la Iglesia ~décir ciertas
verdades? Con 'plena' conciercia pienso que la bistoria, cpmo
momento de' la ̀ teología ̀ y cuando se articula a 1a praxis de
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los, oprimidos, tiene un. estatuto profético .- en cuanto crí-=
tica-., Por ello, por amor a la Igles.ia diré lo que Tuedo:
probar y.en cuanto rienso ayuda a la evangelización y libe-
ración de los .pobres. Invoco, a San Pablo,; que debió enmen-
darla plana a Santiago y a Pedro (Actas 15, 5-31); a San
Bernardo que debió recordar a.la jerarquía de ,su época ver-
dads. olvidadas; a Santa Catalina de Siena, hija vigésima-
tercera de una. pobri-ima familia, que nació en 1347, en ple-
na peste negra.. y .que recordó a los nrelados sodomitas y sac
cerdotes simoníacos ..la pobreza evangélica. En especial, en-

toces, a ,Catalina. Benicasa que, con sus críticas, de laica·

y.mujer, permitió que el Papa. Gregorio XI volviera a , Roma
deade .Avignon, el 14. de enero de 1377. Es tambien en memo-
ria de .Mons.. Manuel Larrain, que dirigiera espiritualmente
m.is pasos. desde 1957 .hasta su muerte, quién fuera delegado
chileno al< CELAM desde 1956,.,icepresidente de-sde la nrime'
ra reunión; desde 1958 primer .vicepresidente., hasta que· en-
1963. fué prgidente del CELAM, cargo que ocupaba en; el. mo-
ment.o de ,su -muerte (100). Mons.. Larrain era un prelad0 de:
gran autoridad y. extraordinaria;sencillez y sinceridad:. Ja.-
má.s_ ;se le hubiera. ocurrido usar la "rolitiqueria" en sus
acciones en el CELAM. Su estilo animó dicha institución.has-
ta su. muerte y todavia años después. Lo cierto es que todo
cambió desde 1972. No lo digo-yo, lo dicen muchos. comenta-
r.stas a los que nos remitiremos continuamente.
Se .pos dice que "en. 1972 el CELAM tuvo en Sucre (Bolivia)
una reunión que marcó un cambio decisivo·en suorientación,
un claro.. retroceso en relación a sus posiciones anteriores"
nos dice F.. Houtart, que tanto ,colaborara con Mons. Larraín
(juntao a, quién lo conocí en Madrid en 1957) y fundador de -
los. primeros, estudios sociológicos sobre la Iglesia. latino-
amerig'ana (101). En. este artículo se dice todavía,-citaremos
algunos textos-: "A partir de.1972, las críticas contra la
teolog.a de la liberación se.hicieron cada vez más frecuentes.
,egIn Mons. López Trujillo hay dos teologías de la libera"-
iŠn ... ) En 1973 se decidió. no. celebrar el quinto..aniver-

sario de Medellin para no caer .en triunfalismos. (sic) -(...)
La concentración del poder en manos del Secretario General,
las relaciones estrechas con algunos miembros de la Santa
Sede y la orientación cada vez más contrareformistal cara-c
terizan las tendencias actuales del CELAM. La generación de
los ,bisos..gge colaboraron con Mons. Larrain hp sido 'elimi-
nada (ielder Camara,. Leónidas Proaño, Bogarín, Padin, Samuel
Ruiz, etc.) (...) Nada ha dicho el CELAM sobre el golpe de
Estado en Chile. En el rlano del pensamiento social: y teoló-
gico, la influencia mayor la ejerce la revista Tierra Nueva,
publicada en Bogotá .y dirigida por el. Pdre Vekemans -ant:a.
Houtart, que siendo .igualmente belga tuvo la prudencia y, sar
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'biduti'íde retirarse hacia nuevas tierras de misión a tiem-
-po -qué se especializa en -una contra-teología de la libéra-
ción (...) El naralelismo es grande, mutatis mutandis; con
la situación europea del siglo.XIX, cuando la Iglesia des-
pués de haber abandonado no sin pena el antiguo Régimen,
deviéné aliada objetiva del capitalismo liberal. Es nece-
sario agregar que una parte importante de los fondos exte-
riores de ayuda de acción social y pastoral para la Igle-
sia látinoamericana, resfuerza esta corriente oficial"
'(102). El autor del articulo nos dá, como se verá después,
todas las pistas para un diagnóstico de la "cuestión" Su-
cre
En Le mondé diplomatigue se interpreta este acontecimiento
como "la reprise'en main" (un "retomar el control"). Pero
¿quién retoma el control del CELAM? ¿Quienes se benefician
deesta reprise en main?El articulista Jean-Pierre Clerc
dice que '"lo importante era limitar los efectos de Mede-
llin, ya que .no se oodia poner en cuestión lo que habla
sido decidido. Desde 1972 el CELAM es retomado bajo con-
trol en ocasión de la reunión de Sucre (...) El actual se-
cretario general del CELAM -en ésto los periodistas no

tienen ciertamente respeto humano- ha salido de la Igle-

sia más conservadora del continente: la colombiana. Ml se

beneficia de un apoyo discreto de la comisión pontificia

para América latina" (103). Más adelante, coincidente con
el inform de la Rand Corporation dice que "la palma del
conservadurismo se la lleva la Iglesia en Colombia" (l4).

"Muy conservadora es igualmente, en el sur del continente,
la Iglesia de Argentina. Tres o cuatro obispos de este pais,

sobre setenta, han permanecido profundamente comprometidos
con el espíritu de Medellín" (105).
ýDébemos ahora indicar otros niveles que desembocarán en Su-

cre. Ya hemos observado en el capítulo anterior que en 1967

la' "duria romana comenzó un período de reorganización y de
centralización por parte de la Secretaría de Estado. En

1961,la curia teniía 1322 personas, en 1977 tenía 3.146, en
más de un 9/0 italianos; la Secretaría de Estado tenía en
1961 78 empleados y 170 en 1977 (106). La reforma la comen-
'zó Mons. Benelli, que será reemplazado por Mons. Guiseppe
Caprio el 14 de junio de 1977 (107). Mons. Benelli se opu-
so a la ley del divorcio en 1974 y a qué el PC controlara
Roma 'en 1976, y en ambas cuestiones no pudo -imponer suvo-
luntad. ET 3 de mayo de 1977 se opuso al diálogo entre el
PC y el PDC. Había sido duramente criticado años atrás por

el jesuita inglés Peter Hebblethwaite (108).
Como ya indicamos igualmente en el capítulo anterior, la
Curia' se dividía después del Concilio en dos posiciones.
Las 'congregaciones, 'en San Pedro, con una 'burocracia pre-
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conciliary: los- nuevos secretariados s.ugidos del -Concilio,
en San, Calixto- el centro de'apertuzua y del profetismo so-
,cial ean torno a la Coinis'iOn" ont.ificia de Justicia. y Paz.
Desde. 1972 se ruedes decir que -as` congregacionés"'habían-
vencido a los nuevos secretáriados, en especial puede verse
ésto, en la crisis de la nombrada Comisi&n de Justicia y
Paz. Leemos que ·"algunos diarios afirmaron en febrero (1971)
que los. responsables- de la- Comisión habían decidido· res-
cindir de los'servicios de 40 expertos internacionales, ror-
que en marzo de 1970 estos. expertos- pidieron al Pápa' ue to-
mara posición-sobre las torturás en Brasil El' diario bélga
La Citó -del 28 de febrero- llegó a acusar al tercer jefe de
la Curia, Mons. Benelli, de: ser causante de .esta exclusión"
(109). Una de las cuestionesa graes fueron las de la concer-
c.ión del desarrollo y la iaz:F "Uo problemas ~de:la náz están
íntimamenteý ligados- con lat domiñäaiónolític':-nos d'ice
Hou.tartý-, ya que la dimensión militárýes un a'spectd del ese-
dio de los, países ricos gracias a su potencia ecoñómica"
cuando se quiso hacer un análisis estructural y por las cau-
sas "se lo tachó. fácilmente de: marxista" . Y se concluye:
"La tendencia: centralizadora de la Secretarria de Estádo
constituyó un obstáculo rara la acción dé·la Comisión" (110).
EstÓ. se: confirma, por ejemplo, en un caso latinoamericano,
entre otros. Las. conclusiones del' eminario nacional de Pas-
toral, llevado a.cabo del 2 al 26 de junio de 1970 en El ,Sal-
vador (111)o bajo el--natronato de la.Conferencia de obispos,
estando presentes Mons, Chavez y Rivera-Damas, fueron consié

,deradas inoportunas nor el resto del episcopado en reunión
-'del. 23. de julio, porcue "atentan a la ortodoxia, a la `disci-
plina y a las instituciones eclesiásticas" (112) En las con-
clusiones el S=minario.había expresado que pensaba que`era
'necesaria una actitud revolucionaria frente a los problenas

"del pecado~y la opreiión'e Por su parte, la Comisión ponti-
ficia de ·Just.ic.ia y , aña2 de ägesto de14970, dd+laaa
qpe "rticipmos plenamente esa visión de la Iglesia `y de
la.patoral (c ) Creemos que las conclusiones del Semina-
riošon fiel interprètación :del Vaticano IÍ (113). El enfren-
tamiento es evidente y Justicia y Paz será duramente criti-
cado. Por.otra parte, el-26 :de mayo de 1971 se piensa* certra-
lizar todòs lbs organis-os de' "ayuda" (Caritas, Adveniat' etc.)
en Roma'y qui±á también Justicia y Paz. La concepción del
desarrollo como 'limosna- (ayuda) y la críica 'profética'de
la Comisión se enfrentaban nuevamente. Se hace público el
proyecto en el Consejo"-pontificio Cor Unm; el 22' de julio
de 1971. Hasta la revista alemana Publik criticó la pronues-
ta (114). ''

Junto á estos. acontecimientos el "efecto de demostración" de
la · Iglesia latinoamericana y deMdellín era demai'ado fuerte.
Su influencia en el Sínodo de 1971 había sido claro. Africa
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y Asia.podían :seguir .sus. pasos. 'La teología- de la liberar-
,ión y :la nueva pastoral de compromiso rebasaba la posibi-
lidad de control .de ciertos miembros' de Ja Curia. Lentamen-
te se.dibujaba la personalidad de Sebastián':Baggiof antiguo
nuncio en Bogotá,. la ColoTnbia coyuntural para 'os :hechos -
desde :1972, que::de obispos y .presidente de la Pontificia
comisión pa'ra América- latina (CAL). Nada de lo que pasa en
América: latina,: referentes a obispos · (reuniones del CELAM;
encuentros. episcopales, Conferencias ~generalP4@, conflictos,
etc.), deja .de pasar por sus manos. Todos lcs nombramientos
de obispos-,.-ostergaciones de los más progreAistas, politi:-
ca de las nunciaturaýs., etc. depende de esta congregación. F
Por otra parte, la.CAL y COGEGAL son el lugar .natural de en-
c.uentro del, CELAM :--desde -1972, en especial', con. Mons. Alfon-
so- López -Tujil·lo.y organismos -de ayuda. -como, por :ejemrlo,
Adveniat, representado nor el obispo de·'E`ssen, Mons. Franz-
Hengsbach- (115).
Desde 1969 hay una cierta tensión. Poco y nada se ha dicho
sobre las torturas en Brasil:, sobre la guerra..de: Vietnam y
de Indochina en general, sobre la gurra.-anticolonial en An-
gola y Mozambique:, sobre :la· situación cubana. Uria donación.
de -fondos para el :Banco interamericano de Desarrollo (BID)..
hizo comentar. a Hector Bcrrat que el 12 de mayo de 1969 se{
dió en Roma meIarrobación: "para' participar en un nuevo ··fon-
do multilateral :de- ayuda a América latina que. proyecta crear
la OEA (:116). Dichos fondos católicos refuerzan la posictión
de Galo Plaza,. secretario de la OEA. A lo :que se comenta:'
"Más rápido desvio paras las rutas de Medellín :no podia; en
verdad cbncebirse.".. Y agrega: "Aún. cuando el acuerdo no es-
té. concertado, Estados Unidos cuenta desde ya para apuntalar
a; uno de los más' notorios y corruptos mecanismos del imperio,
con el prestigio mundial de: la iglesia romana (..) La. OEA
es una organización regional de naturaleza eminentemente ro-
litica ('..): Los católicos que han optado por la liberación

- latinoamericana, ¿sabrán hacer'se dir nor Roma' esta vez? -con-
cluye :el gran periodista (117). P.atece que- no,- porque en ju-
nio de 1978 la Santa Sede se convier'te en observadora sin
voz ni voto en la asamblea de la OEA. Todo ésto hace pensar
a algunost si no hay confusión entre' nuestra Iglesia y el' poder
dél capitalismo mundial. Por. esos años. hubo disputas acalo-
radas sobre el 'capital que maneja la Santa Sede,. en muchos
millones de dóIlares; dentro de. dicho mundo capitalista.. La.
cuestión no puede ahorrarnos sospechas-y si el hermano Fran-
cisco=resucitara. yl:a Santa Catalina de `Siena' volviera a lan-
zar sus briticas contra el compromiso de la Iglesia con los
opresores, duras palabras oirían -muchos miembros encumbrados
de la Iglesia (118).
Lo cierto es que al cuinplir Pablo:-VI sus ochenta años, el 26
de septiembre de 1977, 'la Iglesia tenia 118 cardenales para
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formar un cónclave, -30 de la:, curia; 18 latinoamericarios,
Para .Giancarlo- Zizola habría entre ellos 43 conservadores,
_48 reformistas y: unos 27 proféticos (119).
En¡los años 1971: y :1972 se dejó sentir un poco en todos la-
dos -ana .:corriente de -conservadurisno que cerraba puertas
al profetismoeAsí, por ejemplo, el padre Luis Michael Co-
lonnese,brillante organizador de a'ctividades del CICOP de
la -Iglesia de los Estados Un'idos, fué destituido por Mons.
Bernadin, en agosto, Se le acusa de dividir a los obispos
de; su país y de .América llatina por la Oficina Latinoamerica-
na -de la Conferencia episcopal. Colonnese declara que "no
niego que soy partidario de la liberación espiritual y mate-
rial de los latinoamericanos.: yque no creo en las medidas
timida,s. propuestas, :por los obispos norteamericanos" (120).
El padre Colonnese, pocos meses antes, había pedi°dó, se in-
vestigaran'las actividades de Mitrione, ciudadano america-
no muerto en Uruguay y que se le acusaba de ser miembro de
la ,CIA =(121) .
Por suparte, en Alemania, el 19 de noviembre de' 1971 dejó
de .publicarse la revista de laicos críticos Publik, por raa
zones- económicas dijo el episcopado -la misma razón se usa-
rá-en el CELAM para cerrar :institutos, suprimir departamen-
tos, etc.-. Karl Rahner expresó que "el catolicismo"alemán
ha perdido una batalla" (122). Publik fú&' ansado dé arras-
trar votos hacia el SPD en 1969, y mientras que en 1966 l'os
jóvenes-aplaudían a los ,obispos, en ýel Katholikentag de sep-
tiembre: de 1968 sobre Humanae Vitae los criticaban. Esta si-
tuaci.órn alemana influenciará a América latina, como veremos.
J. Comblin mostraba que la unanimidad católica había desapa-
recido. En 1972 la opción que as;ume la liberación "estaba
condenada a la sospecha de subversión-" (123) por una burgue-
sía radicalizada; pero si la Iglesia abandonaba dicha opción,

-. se producía el rechazo de los, "movimientos populares". Todo
comepó del 24 al 30- de noviembre de 1969 en la XII reunión
o asamblea ordinaria del CELAM: en- Sáo Paulo, donde se refor-
maron los estatutos (124). Se(elevaron de 22 a 58 los miem,

bros de la Asamblea del CELAM,, con.la presencia de todos los
presidentes de las conferencias de obispos nacionales. Por-
ello, en la reunión de·1971 asistieron, por ejemplo, el·card.
Anibal Muñoz Duque de Colombia, Mons -Adolfo Servando"Torto-
lo de Argentina, card Pablo ,Muñoz· Vega 'de-.Ecuador, Mons. -
Luis Aponte Martínez de Puerto Rico, Mons. Ernesto Corripio
Ahumada de México, etc.. (125). Por su parte; en la reunión de
la presidencia de 1972 vemos a Mons. Samuel Ruiz en Misiones,
Cándido Padin en Educación,,. a,; Vicente Zazpe ..en Pastoral, pe-
ro, vemos ya a Mons. Alfonso :López Trujillo como delegado ,de
Colombia (126).

,-,legamps .así a la XIV reunión-general. del -CELAM que 'se Cele-
bra en Sucre·del -15 al 23 de noviembre de '1972 (127),` en la
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que participaron. todos' los nombrados y muchos' más. Debemos
realizar una interpretación, de lo allí acontecido. Como to-
da interpretación puede ser errada; solo Dios tiene un jui-
cio absoluto sobre la historia. Por nuestra"parte ayudare-
*mos al lector con algún tipo; de material que hemos podido
encontrar aquí o' allí. La cuestión ciertamiente deberá ser
profundizada en el futuro.. De todas maneras, nuestros jui-
cios .se remitirán a sus fuentes, para que nuestra argumen-
tación pueda ser continuada o rechazada. De todas maneras,
"primero somos amigos de la verdad...", y cueste ló que nos
costare4 escribimos las cosas como.se nos presentan, a par-
tir de los testimonios que poseemos.
Comencemos por citar un autorizado Memorandum firmado por
Karl Rahner, Vorgrimmler, Greinacher, Moltman, Metz y más
de cien profesores de teología alemanes:

Una fuerza propulsora de esta campaña (contra' la
teología de la liberación) es Roger Vekemans, actual-
mente director del Centro de Estudiospara el Desa-
rrollo e Integración de América latina (CEDIAL), en
Bogotá. Vekemans no sólo se ha destacado por su in-
cansable actividad contra la Teología de la Libera-
ción, en distintos escenarios.en América latina~y
Europa,.sino que tambien se ha hecho acreedor de una
oscura reputació :a raíz de la acusación hecha a él
en la prensa, de haber recibido apoyo de millones de
dólares de parte de la CIA para la implementación de'
una política imperialista en América latina (cfr.The
Washin4ton Star, 23 de julio de 1975, p.l; Le Monde,
25 y 27/28 de julio 1975). Para muchos sacerdotes·y
cristianos en América latina está claro que Vekemans
no sólo ha recibido importantes donativos de organi-
zaciones eclesiásticas, como por ejemplo Adveniat,
sino tambien, que su influencia y su papel clave en
numerosos directorios y:organizaciones consigue que
sean apoyados. grupos (como por ejemplo del Opus .Dei),
que son útiles a su política, al tiempo que a muchos
que trabajan por la autoliberación de los pobres y
oprimidos se les niega una, ayuda igualmente'generosa"
(128).

En efecto, podemos leer en Kirche und Befreiung que R.Ve-
kemans Van Cauwelaert, SJ, -nació en 1921. Después de muchos
estudios fundador del CIAOS en Santiago de Chile, desde don-
de. jugó un papel .esencial en alas definiciones de la -Democra-
xia Cristiana- chilena (lo que lo vinculará a las Democra-
cias. Cristianas de Alemania e Italia, y por ello a 'grupos
de derecha de esos países. De 1956- a 1964 fué asesor de la'
OEA en Washington y del, BID (Banco Interamericano de Desa
rrollo) (129). Hace ya tiempo, en 1968, Alberto -Methol Ferre
escribía:
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¿Qué hacer? Planteos resonantes fueron formulados
en 1962 por un extranjero, el jesuita belga Roger. Ve-
kemans: es una explicita visión hérodiana, basada en
la más rústica psicología de la envic-ia del pobre con-
tra la posesión del rico; todo se'recuelve.en:p nce.en
una mutación de mentalidad, parà realizar una révolu-
ción metafórica que introduzcá los cambios con los re-
cursos potenciales, sin tocar los actuales de los ro-
seedores (130) . Pobre Cristo -decía Methol- con sus.
pobres envidiosos! Y este herodiano confeso de Vekemans,
apologista de la fenecida Alianza para el Progreso.(no
olvidar que era asesor de la'OEA en Washington en ese
entonces), seguramente no había leído bien a su maestro
Toynbee, quién dice, resnectó las dos debilidades
inherentes al herodianismo:

La primera 'es qué el .herodiániso es, ex hirothesi,
mimético y no creador, 'de modo que, si logra. éxito,
tiende simplèmente a aumentar la cantidad de los pro-
ductos manufacturadqs de la sociedad gne imit. (...)
La* segunda debilidad -explica Toynbee- es,' que ese éxi-
to poco inspirador, que es lo mejor que el herodianis-
mo puede ofrecer,. sólo iuede dar salvación a una peque-
ña minoría de la comun da*d qué tome el camino herodiano"
-hasta 'aquí Toynbee (...) 'Desrués de 1966, la sangre de
Camilo Torres ahogaba la "voz de los Vekemans". (131).

Methol se "'anza después contra la "moderniz ación Jerodiana"
-que volverá a arparecer ahora, ¿bajo su plurac? enel. Docu-
mento preparatorio ara Puebla-, para concluir en el pará-
grafo sobre "el peligro herodiano":

"Los magos, intelectuales paganos,. vienen a Cristo para
rendirle homenaje (...) Herodes, el roder político, el
Estado (tributario del Imperió romano), dvertido:¿Dón-
de está el rey de los judíos que acaba de nacer? simula
buena disposición (...) Sacerdotes y escribas (tecnócra-
tas), son consultados por Herodes (...) .¿Quienes están
Con Cristo a la hora del nacimiento? Los pobres y los
Magos (...)" (132.).

Es evidente que las Democracias Cristianas europeas.fueron
el muro de Estados Unidos, del capitalismo, contra las iz-
quierdas europeas -y contra el socialismo del *ste. En Am'-
rica latina, son partidos desarrol1istas, rc-eristas, qu.e
aroyan la nueva expansión de las trasnacionales despues de.
1Fcrisis del populismo (hasta que seán en. pare reemplaza-
das en la actualidad por las social democracias). La- alian-
za entre dichos partidos y los miembros de las Iglesias, que
los apoyan es evidente. Vekemians es el enlace ideal entre
Chile (América latiná), Alemania y Estads. Unidos. Po ello,
ha sido probado, la recepción de 5 millones por párte de la
CIA para apoyar al PDC chileno en 1963 está plenamente jus-
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tificadQ -por intermedio de la DC alemana-. El Padre James
Vizzard lo -reveló en 1975, y se publicó en The Washinton.
Star, como-citan los teólpgos. alemanes. El National catho
lic reporter ha dedicado largos artiaulos sobre la cuestióh.
últimamente, en su número del 29 de julio de 1977 todavá*a

r.
insiste: "Chile connection: CIA., Jesuit,. White Hóuse allied
to elect Frei presidente", dice en la primera rágina. Y"en
el número del 19 de mayo de 1978; en primeray página escribe:
"Sacred -Heart devotions.Vekemans' latest tool". En estos
tres artículos, de la revista .norteamericana. hay informa-
ción seria y abundante. Lo cierto, es, que en,1970, sale de
Chile al .subir Allende, alquila un avión y con sus ficheros,
libros, archivos y empleados e investigadores, parte hacia
Caracas. Péro el COPEI,.(la DC venezolana) no lo reeibe con
buenos ojos.: Se instala entonces en Bogo.tá, lugar verdadera-
mente estratécico, por el tipo de Iglesia, por la orienta-,
ción de su jerarquía, nor ser ,la sede del CELAM. Su conexión
con todo lo indicado, y_ con el joven presbítero Alfonso Lórez
Trujillo nos Permitirá entender almo de lo que aconteció en
Sucre. ,
Creemos que la cuestión esencial es la importancia relativa
rara el capitalismo "central" -hoy diríamos trilateral, en
esrecial, norteamericano y, europeo, princinalmente alemán,
que ha ido adquiriendo .de la Iglesia en América latina. Hec-
tor. Borrat lo indicaba con el titulo "Iglesia y colonialis-
mo" (133), dondebajo el titulo "Propuesta para herodianos"
escribe:

" El :Vaticano II fué preparado ,y "rotadnízado nor las
iglesias de los paises centrales (. .) El irenismo -de
Gaudium·et -Sres tuvo un precedente latinoameicano en
la lección del padre Roger Vekemans (...) La propuesta de l
kemans iba por el camipo .de la revolución metafórica, ar-
tesanal, científica, tecnológica, industrial, rara -evi-
eitar la revolución rropiamente dicha (.. ) Dió patente de

-modernidad. Engendró .el especimen "revolución cristianá",
lo. encaramó como. alternat iya sálvadora 'frente a la "ame-
naza de una revolución marxista" (...) (134).

Se advertía sobre la "denendencia réligiosa" que cómo indica-
ba un documento de- trabajo. de la CLAR: "Hay dependencia reli-
çiosa, también cuando se imniden .formas de creatividad en el
comportamiento, comnromiso, o aún en el culto, y cuando se im-
portan problemas teológicos o. pastorales que no corresponden
a nuestra situación" (135). Pero cuando esa dependencia se lle-
va aún al nlano económico,y ,hasta el 'noít.ico, la cuestión es
mucho más grave. S nos dice que "algunos "misioneros anerica-
nos· son víctima de ..la CIA" (136). Willian Wirifler indicaba de
como muchos misioneros son sospechosos de ser miembros de la
CIA, y el mismo William Colby -católico nrácticó y direc'tor
de la CIA- acenta que se han hecho ."sucias combinaciones



- 32 -

(dirty tricks)". Thomas Ouigley, del Departamento para améý
rica latina, de 1'aConferencia de los obisnos de Estados
Unidos, piensa cómo-Wínfler. James Goodsél del Christian
Science Monitor afirma' lo mismo. Lórez Oliva explica que
el nadre Vekemans es, una pieza clave (137). y cita entre
otras fuentes la. obra de David Mutchler, La Iglesia como
factor rolítico en América latina (Praga, 1971).
Desde 1957 se enviaba a Chile dinero rrocedente de la CIA
en acciones en favor de la DC. Cuando uno, une ésto a la
declaración del católico Colby, que reconoce que la CIA
ruede.obrar sabré ina sittación por medios toliticos o _na-
ramilitares" (138), se empieza como a sentir el olor de la
"sangre del Cordero". Servicio de Documentación del MIEC-JEC
publicó un documento sobre "El financiamiento externo: ins-
trumento de dominación", se nos dice que "los préstamos del
BID a las universidades latinoamericanas constituyen, den-
tro. de:l marco de dominación cultural y económica, uno' de
?os mecanismos orientados a integrar a la universidad como
una de las piezas dinamizadoras del modelo estructural de
desarrollo.que los norteamericanos tienen para nuestros
naises" (139).
El argumento de Vekemans, en todas sus obras y en el pro-
yectopreseptado y arrobado nor Adveniat ara criticar a la
teología de la liberación, es siemrre el mismo:

a. La teología de la liberación es una teoloia marxis-W
ta de la revolución, lo mismo que cristiahos -or el
socialismo.

b. La revolución rretende destruir la dependencia de
las potencias neocoloniales.

c,. La revolución debe ser violenta y su tácticá es la
c;uerrilla.

d. Como conclusión: la. teología de la libercióny cris-
t.ianos nor el socialismo justifican las guerrillás.

Unifica sin más, teología de la liberación y "cristianos1 por
el socialismo" y a éstos con las tácticas fóquistas o urba-
nos de la ultraizquierda. "Y lo más triste agrega Vekemans-
es que= frqnte a esta embestida, brutal e inescrunulosá no
se: perciben sino reacciones dispersas y episódicas y como

res:ignadas de antemano a una derrota inevitab]e" (140). Pa-
ra ello es necesario organizar tres frentes: uno teolócico
(CEDIAL), uno eclesial (miembros claves del 'CELAM y otro
financiero politi.co (desde Adveniát a fundaciones cómo la
De Rance y hasta .a CIA). En el nla^no teórico el enemigo a
vencer es la, teología de la .liberación;' en el plano ecle-
sial- es Medellín; *en el plano político-financiero es niece-

sario "cortar los víveres" a todos los compromisos cristianos
con ls .robres y opximidos: la Iglesia ponular. Lo cierto
es que el .enorme poder que nuestro sociólogo tiene 'en la' Igle-
sia y en los oranismos político económicds han hecho infruo-
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tuosos todos. los ,intentos.realizados. ror religiosos je-
suitas, sacerdotes y cristianos para que abandone Bogotá
(.141). Aunque los teólogos presentes en el I Encuentro la-
tinoamericano de.teología de México enviaban una carta el
15 .de agosto de. 1975 al presidente del CELAM para que, se-
esclareciera la vinculación del padre Vekeraans con la CIA,
dicho sacerdote narticipaba en la lista de los invitados

aray el encuentro sobre "Conflicto social en América lati-
na y compromiso cristiano" efectuado en Chaclacayo. Figura

igualmente, entre los activos fundadores del grupo "Kirche
und Bwfreiung" de Alemania, y es fundador de la revista
Tierra Nueva, en cuyo consejo directivo está en primer lu-

gar Mons. Darío Castrillón, la que en su primer número -
aparecido en abril de 1972, tiene ror primer a rtículo un
trabajo del nuvel obispo auxiliar de Bogotá, Mons. Alfonso

Lórez Trujil.lo, sobre "La liberación. y l~s liberaciones"
(142)
Él Memorandum de los teólogos alemanes continúa:

" Por parte del enisconado latinoamericano, la camraña

contra la Teología de la Liberaciód~es apoyada ante to-
do por los obispos auxiliares colombianos A. López'Tru-

jillo y D. Castrillón (Pereira). Lónez Trujillo puede
movilizar en ésto un gran potencial, dado que es al

mismo tiemro secretario general de la Conferencia Eois-

copal Latinoamericana" (143).
Nuestro obispo nació en 1935 en Bogotá. Estudió en Bogotá y
en Roma..Se nos dice que "de familia conservadora, hermano-

del exministro de Fomento de Carlos Llera Restreno" (144).

Después de haber tenido dificultades como Profesor rrogre-

sista del seminario de Bogotá, lo vemos ya en junio de 1970

asistiendo a una reunión de la CAL en Roma (145), En julio

es ya parte del equino de reflexión teológica del CÉLAM, co-

mo representante de Colombia (146). Poco después, "es consa-

grado obispo en la catedral de BogoLá, el 25 ee marzo de 1971,

en medio de gran despliegue policial, bajo numerosas pancar-

tas de protesta contra su nombramiento. Lónez Trujillo cen-

tra en su persona las críticas de la Iglesia conorometida

en el cambio social de América latina" (147), lo que es cop-

firmado por otra fuente: "Cuando fué consagrado lo rué con

la oposición.de una parte del clero y los fieles" (148). En
el rito de la Iglesia oriental, al ordenar un obispo el ce-

lebrante pregunta al pueblo: "¿Es digno?", a lo que el. ánue-
blo responde: "¡Axiosi" (¡Es digno), Pero si respondiera:
"¡Anaxios,"_ (¡No es digno>),- no se le- rodría consagrar, se-
gún la tradición más antirua de la Iglesia. La cuestión es

imrortante.
Ya como obispo se nos, dice que cuando el -Dr. Allende, Presi-
dente de Chile, pasó por Bogotá, un Padre de familia le ni-
dió que fuera padrino de bautismo de su hijo. Por la televi-
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sión Mons. López Trujillo denunció que"era lamentable la fal-
ta de autenticidad en la celebración de ese sacramento": (149).
:El celebrante se defendió mostrando el rermiso que tenia pa-
ra celebrar dicho sacramento. "Mons. López Trujil.o volvió a
la carga para impedir que .el cura registrara el bautismo, y
luego para criticar el reciente documento del episcopado chi-
l'eno Evangelización, nolítica y socialismo, nor demasiado
condescendiente, y para denunciar 'la colaboración nrecipita-
da y obediente' del clero de ese rais a su gobierno marxista"
(150). Todo ésto siendo obispo auxiliar de un país extranje-
ro a todos esos acontecimientos.

Esquema 6
Personal religioso nor habitantes y nor dólares per capital
(PNB).(Memorandum de la Rand Corporation, 1969)
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Interpretando el, esguema 6
~a1 j inea z nosn muestra la media. atinoamericana.

a'' liea a divide el camno, en dos : el camPo: A son- los naises
Sco Menos recursos. El camno B son, 30s que tienen más recursos.

El eje *b (`e-Br) indica ielesias procresistas (¿porque se en-
frentan a mayor escasez?) mientras que el triángulo , con los
ejes c (Col-Ar-Me) nos muestran iglesias mas! conservadoras
qe influirán determinantemente en el "affaire" Sucre).

Las cuatro social-democracias están .en B (CR-Me-Ve-Col) . !
Tienen perfecta homogeneidad áreas tales como la andina (AA),
la regin de América Central y Caribe (AC/C, menos Pn) y el
*Cono sûr (menos Pay, que guarda semejanzas con Br y Bo).

Eriayo dé 972, junto con el Padre Roger Vekemans, Mons.Ló-
Truj 1l.o visita , numerosas congregaciones romanas, una ~,

r runa;. Ya han sido rresentados, rroyectos -a Adveniat con
¿ep cto a la TeoJogia de la Liberaci6n.Dos rmeses antes -de
Sdcré, del 21 al 25 de septiembre del.72,.n articina todavía
en el equiro de reflexión del CEI1AM .(153.). Entre e .28 de
junio al 1 dé julio el eniscopado colombiano, en su XXVIII
A;amble'a bajo la nresidencia de Mons. José Jesús Pimiento,
y°teniendo como delecado al CELAM a Mons.. A.. Lónez Trujillo,
se lanza un fuerte ataque contra iinfiltraciones .ejrel CELAM
(52). Algo antes el Padre Jaire..Serna lcnzó icualmente por
1a televisión bogótana un atáque a la' Comisió de Estudios
de Historia de la Iglesia en América lat.ina . (CEHILA) del
Instituto Pastoral de América latina, (IPLA) .'del departamen-
to de pastoral del CELAM, calif.icandó sus "nroyectos de mar-
xista" (153). La Academia Colo mbiana de Historia Eclesiás-
tica, teniendo como miembro al Padre Lee -quién habla sido
inforínado Por Mons. Lónez Trujillo de la nresencia de Frank:
Hiikelammert como asesor de una posible reurión en Santiaoc,
antiguo colega en el ILADES del. padre Vekemans-, enjuició
negativamente el Proyecto (153). Tiemno desnués el: mismo
radre Lee particiró en los nroyectos de..CEHILA y el nadre
Jaime Serna se discuinó de su actitud. Pero ello fué una
excusa baa lanzar una camnaña latinoamericana«de infiltra.
cióri marxista en el CELAM. Ocunaba la noticia la rrimera. ,-
gina del diario El Tiemno del 5 de noviembre de 1972:"CELAM
acusado de marxismo" . La camnaña había comenzado y . desembo-
caria en Sucre. Por su Parte CEHILA realizó su asamblea fun-
daciónalen Quito, en el IPLA, del 3 al 7 de enero de 1973,
bajo la residencia de E. Dussel (nombrado ýor el CELAM) y
teniendo como secretario General al nadre Jaime píaz, e de-
cidió editar una "Historia General de la Iglesia enA Anrica
latina" en once tomos de gran formato (500 páginas cada tomo),
CEHILA realizó anualmente sus asamleas: el II Encuentro ja-
tinoamericano en Chianas, del 9 al 12 do julio de 1974; ei.
II] en Santo Domingo del 28 al 31 de octubre de 1975; el IV
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en San Salvador de Bahía, del 29 de noviembre al 2 dé diciem-
bre de 1977; eI ]Ëncuentro en Medellín, del 28 de julio al
3 de agosto de 19780 Todos' los trabajos y actas se editan como
añùariés de Historia de la Iglesia en la editorial Nova Terra
de Báždelona, Los once volúmenes han comenzado a aparecer, en
portugués en la editorial Vozes (Petrónolis), en castellano
en la editorial Sigueme (Salamánca), y desde 1980 en inglés
en Orbis Books (New York).
Del 15 á- 23 de noviembre de 1972 se realizó en Sucre la XIV
Asamblea del CELAM, Todos tenían conciencia de que era una
reunión clave. Las cuatro cuestiones del orden del día eran:
"La--reestructuración ceneral del CELAM y la renovación de su
personal dirigente, el futuro de los Institutos especializa-
dos', -l financiamiento de sus actividades, las lineas direc-
trices de ufi pastoral en 1 continente" (154). De inmediato
se comunicó qúe lws debates serían en secreto'. Un nuevo am-
biente se 'creó rápidamente; otra manera de proceder. El dia-
rio La Nación de Buenos Aires decía que "el CELAM, se atre-
ven a pronosticar; a partir de la asamblea de Sucre será un
organismo que circulará nor carriles más conservadores. Tié-
nense en cuenta para formular el vaticinio que varios episco-
nados 'latinoamericanos han cuestionado las actividades ý la
linea bastoral seguida por algunos derartaméntos e. nstitue
tos del CELAM. Obisnos de Colombia y de nuestro país (Argen-
tina), entre otros, ,no han ocultado su.désagrådo por. alaunas
iniciativas auspiciadas desde el organismo" (155)., Fué noto-
ri"óquela nolicía uruguaya, ydesnués la argentina, revisa-
rfi todos sus careles, lo" trataran descortesmente y le impi-
dieëán.entrar*a dichos países al director del IPLA del CELAM,
el padre Segundo Galilea (156). ¿Que vinculación tenia 'la
Iglesia con las policías? Por ello se decía que "los taques
últimoscontra Segundo Galilea, el IPLA, y CEHILA, tenían
que de cargarse con toda contundencia en una arremetida fi-
nal: del 15 al 2-de noviembre el CELAM se.reune en Sucre.

No era una reunión sino la ocasión más esperada y preparada
por «la derecha para derrotar a los hombres de 1edellín,..,
¿Lograrise a través de la elección de las autoridades, con-
sumar ror.fin el tan buscado ûiraje que,. arrancara al episco-
pado latinoamericano de la. gran ruta abierta en el 68?", se
preguntaba el periodista el 24 de noviembre de 1972 (157).
Con el caballito de batalla del anticomunismo se lanzaron
primero contra CEHILA -cuestión quefué aclarada convenien-

temente-; rará posteriormente embetir contra los departa-
mentos'de pastoral (que se suprimió ±y con él su excelente
secretario el padre Edcar Beltrán de los realizadores de Me-
dellin), el .de educación (contra MeIns,. Padin),: sembrándse,
desconfianz'á de la línea de, liberación de la, CLAR. ES1.arti-

cularmen.te inter,esante no olvidar, que el argumento mayor nra,



- 37 -

ra'surrimirnlos tres :Institutos (que tan grandes; beneficios
trajeron a la Iglésia) 'el 'IPLA de Quitó, `el de Liturgia de
Medellín y el decatequesis de Manizales (rorgúe el IPLAJ
será clausurado.nosteriormente ror rresión del card. Muñoz
Duque- pero no pertenecía al CELAM), fueron por motivos eco-
nómicos:. era: necesario:·ahorrar. Se hablaba ' mucho de que el
CELAM tenía que autofinanciarse. La »rresión la ejercieron las
instituciones alemanas y'otras',que daban los fondos. Desrués
de producido el cambio nunca más se habló de cuestiones finan
cieras, `ni de necesidad~de ahorrar o de autofinanciarse,
Exceléntes.fueron las autoridades de la presidencia elecidás:
Mons. Eduardo Pironio como rresidente, Mons. Aloisio Lors-
cheider como primer vicepresidente, Mons. Luis Manresa como
segundo vicepresidente'y antiguo secretario del SEDAC. Pero
la persona clave en los nuevos estatutos: anrobados ·era*'el se-
cretario'general,-Mons. A. López Trujillo, qué muy pronto -
mostrará todo su dinamismo y el aroyo que recibirla en altos
círculos de la Iglesia. Si.es verdad que nermanecía Mons.Sa-
muel Ruiz en misiones -solo por'un tiempo, 'eran elegidos

,;_Mons. Luciano Duarte en Acción Social, Mons0 Antonio Ouarra-
cinò en Laicos, etc.

2.3. El cambio de orientación

¿Cómo pudo pasar ese-cambio de orientación? Se pudo ver que
los nuncios estuvieron sumamente activos; que los episcona-
dos de Colombia y Argentina -como indicaba el diario La Na-
ción, citado, establecieron contactos;.que el apoyo ,europeo

era grande y en esnecial de los órcanos financieros; que miem-
bros conservadores de los.,enisconados, en general, retomaban
el CELAM.en sus manos y, con la acusación de marxismo, deja-
ba de lado, como decía el neriodista *de Malcha, a alguno de
"los':hombres de Medellín". Un momento de Historia de la Igle-
sia había terminado; comenzaba otro y nos éncontramosien él.
Los teólogos alemanes escribían todavía:

Por~la parte alemana, destacan en ésta campaña contra
la teología de la liberación el obispo :Hengsbach de -
Essen, miembro del equipo de dirección de Adveniat, así
como los profesores Weber, Rauscher y Bossler. Los men-
cionados se han constituido desde hacé alcún<tiempo en
el, así llamado- circulo de estudios Iglesiaíy Libera-
c ión" (158) .

El dbispo de Essen, 'Mons. Franz Hengsbach, nació en 1910 en
Velmede. Desde 1961 obispo de las Fuerzas Armadas de Alemania.
En suPonencia en el Encuentro de "Iglesia y Liberación", rea-
lizado del '12 :al 13 de octubre de1973 en Wolfsburg, terminó
diciendo:

" Opus: Dei'denominó San Benito, el Padre de Occidente, a
su proprium. Orus Dei denominó Mons; 'Josémaría Escrivá



de Balaguer su fundamento, y tor ello -se ocupanr ..l y:
sus hijos espirituales, saéerdotes .y laicos de todos
los oficios, del servicio del mundo (...): cultura de-
sarrollo y servicio social .(.4" (159).

En toda la ponencia se deja ver un cierto esriritualism e-
sarrollista, un cierto raternalismo hacia las. pobres nac. ones
en vías de desarrollo. Claro que mucho más di.screto que Lothar
Bossle, quién llega a decir; una vez más el colonialismo de
las derechas antiutónicas: "Los cristianos europeos tienen
la obligación (...) de liberar a América latina del trauma
(Trauma) de la tedlogía de la liberación" (160). ¡Vaya voca-
ción que descubre este señor!
El Memorándum de los teólogos alemanes dice todavía:

"Después del regreso de su quinto viaje a AmériQa lati-
na, el obispo Hengsbách entrega, el 12 de mayo qe.1977.
el siguiente juicio a la prensa en Essen: "La. así l
madá Teología de la Liberación no conduce a nada., u
consecuencia es el comunismo. Revolució no es un casm, -
no para mejorar la situación". (HNA nr.ll, 13. mayo 1977),
En la misma declaración de prensa. Hengsbach anuncia .nuevas
jornadas del circulo de estudios, Iglesia y Liberación y
deja vislumbrar que la conferencia enisconal latinoame-
ricana rlaneada para 1978 en México deberá ocuparse con
las malas interpretaciones de los acuerdos..de Medellin.
Ya muchos obispos de América latipa expresan la preocu-
pación de que detrás de tales indicaciones se esconde la
tendencia a' movilizar a la conferencia episcoral hacia
la adopción de la condena a la Teología de la Liberac ón,
Prerarada en¡ el circulo en torno a Lónez Truujillo.
No sólo sorprende la contradicción en que se encuentra
Hengsbach con la mayoría de los obispos latinoamericanos.
En el contexto de las declaraciones de Hengsbach antes
citadas, se le comunica igualmente al núblico .aemán -y
sin comentarios- que el gobierno de bólivia ha conCdeco-
rado al obispo durante, su viaje con la más alta, orden
al mérito boliviana, el ."Condor de los Andes". En ello
se desvía 'eufemisticamente la atención del público ale-
mán del hecho de que a la cabeza de ese gobierno se en-
cuentra el tristemente célebre dictador Banzer. Esa con-
decoración adquiere rasgos aún más grotescos~cuando se
la mira en el contexto de un documento cql, ja C[A, dado
a conocer en 1975, en.el que se recomienda a la policía
boliviana: "o se debe atacar a la Iglesia como institu-
ción ni menos aún a la .totalidad de los obispos, sino só-
l a los sectores nrocresistas de la Iglesia. Debe ser
mostrado que esos cristianos rredican la lucha armada,
están aliados con el comunismo internacional y han sido
enviados a Bolivia con el único fin de conducir a la
Iglesia al comunismo". (IC 482,15 junio 1975) (161).



Puede vereé así como un cuadrilatero de relaciones, en don-
de cada vértice tiene un aspecto intraeclesial. y otro eco-
nómico-político,- como lo indicaba un periodista en recien-
te. ar.tículo. (162):

Esquema 7
Estados Unidos Alemania-

América latina Italia

Los contactos eclesiales en América latina son principal-
mente Colombia -y'Argentina, y su gestor más impoó.tante el
sécretario general del CELAM. En Alemania ADVENIAT. En .I.ta-
lia, ciertos grupos más 'conservadores de la Curia y con fir-,
mes contactos con la Democracia Cristiana, lo mismo que los
nuncios en América latina. El cuadrilátero económipo polí-
tico son las Democracias cristianas en Alemania (163),.Ita-
lia y en Chile<"y las social democracias.o ·partidos conser-
vadores y' liberales en América latina (en ciertos paises
las' Fuerzas Armadas.a través de las Vicarias.castrenses),y
no sin contacto en Estados Unidos- con la CIA (que actúa
frecuentérmCnte gracias a la ingenuidad de ciertos organis-
mos eclesiales).
Uno de los primeros objetivos fue clausurar los Institutos.
antiguos'y centralizarlos en Medellín. El director.fué el
teólogo brasileño Buenaventura Klo-nenburg, que en obra-re-
ciente llega a decir que "la Iglesia rorular es una nueva
secta" (164), después de haber eliminado a antiguos profe-,
sores como Comblin y el autor de estás líneas, permanecierpP
'oco tiemro Gustavo Gutierrez y -Segundo Galilea, que fueron
alejados por diversos motivos. El padre Pierre Bigo no sólo
entrará en el Instituto sino que se transformará .en el so-
ciólogo y teólogo de encuentros, reuniones, diálogos;.ciers
tamente uno de los más influyentes ·(165). De esta manera
terminó el "operativo Instituto" (166). Lo mismo puede de-
cirse del equipo de reflexión del CELAM donde--se:van ausen-
tándo los antiguos y ararecen rostros nuevos -tales como los
de Estanislao Karlic, Jorge Mej¡a y Alberto Methol Ferr;é,
etc. (167).
De lo que se trata es muy claro y Mons. López.Trujillo lo
indicaba en su artículo del nr.l de Tierra Nueva:

El 'pobre és, además de un.estado, una -actitud. de aper-
türa y disponibilidad- con- relación al Reino, a la .ala-
bra.. Los pobres -n el Evangelio no constituyen una.cla-
se, sino una calidad de disponibilidad, que suele (sic)
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coexistir on una situación de necesidad económica" (168).
Se llega asi a un concento que "no ruede ser restringido
a una excluyente concención de robreza" (169).

La natural conclusión la saca Galat-Ordoñez en Liberación de
la liberación:

"De lo dicho se desprende que no se ruede confundir la.
pobreza material con la pobreza espiritual. Puede haber
pobres en bienes éconómicos, sin que lo sean en el espí-
ritu. Es el caso de quienes endiosan el dinero y codi-
cian las riquezas que no tienen. Por el contrario, no es
descartable el. caso de ricos en cosas materiales, que sean
antónticos anavim o pobres de esriritu" (170).

La inversión completa se ha cumplido y asi ruede entenderse de
lo que:se trata. Miriam Limoeiro nos dice que uno de los momen-
tos esenciales del discurso desarrollista, por ejemplo de Jus-
celino Kubitschek es la "relativización de la miseria", porque
rara un pensamiento antirevolucionarió y reformista la nrosre-
ridad debe aparecer como una alternativa posible (...) La mi-
seria puede ser. sunerada, incluso es fatal que lo sea y la men-
talidad de.l. desarro3lismo deberá hacer que ese destino se cum-
pla más rápidamente" (171).
Como no puede negarse la teología de la liberación se la preten-
de destruir en su momento primero, en la categoria misma nega-
tiva por excelencia: el pobre, la pobreza. Relativizada (no es
tanta como se dice y menos como "clase" o "dependencia de domi-
nación") y universalizada (todos son pobres), el nunto de nar-

tida ha sido aniquilado (claro que sólo en la ilusión, porque
los pobres siguen.tan miserables como antes, como el sujeto his-
tórico emergente de la sociedad futura). En todos los encuentros
se trata de. criticaricategorias tales como "clase", "dependencia"
y otras, que darian .a la nobreza un perfil real. En las "Con-(172)
versacicnes de Toledo" de junio de 1973, en el encuentro del De-
pártamentoj.de Acción Social sobre "Cristianismo e ideologías en
América latina" realizado del 4 al 7 de marzo de 1974 en Lima
(173), el diálogo sobre "Liberación: Diálogos en el CELAM" con-
vocado en Bogotá en agosto de 1974 (174), el encuentro latino-
americano.sobre el "Desarrollo integral de América latina" efec-
tuado del 10 al 16 de agosto de,1975 en Panamá (175), en esre-

cial el encuentro sobre "Conflicto social en América latina y

compromiso cristiano".cumplido del 6 al 13 de septiembre de'-
1975 en Chaclacayo (Lima). (176), para concluir, entre otros
acontecimientos, en el encuentro sobre "Socialismo y Socialis-
mos en América latina" llevado a cabo en Buenos Aires del 4 al
6 de julio de.1976 (177), y bien, en todas esas reuniones exis-
te siempre la critica de fondo sobre la cuestión del robre, la
clase social,.la derendencia, buscando en categorias tales co-
mo "pueblo" o "nación" (que no deben descartarse), desarrollo,
etc., maneras de poder articular un discurso que pueda "suplir"



- 41 -

el dé la iatolòoía de la- liberación. Sin embargo, el inten-
to ha sido varo y'nada se ha ilvanado que tenga alguna im--
rortancia. Hay una rádical impotencia de lanzar una teolo-
gia desarroillista. Esto se veía ya en el -mismo equino de
reflexión cuando serPlanteó el tema "Iglesia y política"
( i). Io que sí se ha' lóarado es una gran. confusión y un
coptinto anatematizar los comnromisos con el pobre. La -
obta rnás locrada en este sentido es la de Boaventura Klo-
pbenburc, Iglesia ropular, que vuelve siempre al tema cen-.
tral:

" El uso del término Pueblo, simnlemente- como :sinóni-
mo de robre y éste como sinónimo de oprimido, y éste
como la expresión~ de` una clase en- el sentido -marxista.
Opción ror los nobres' es, según ellos, lo mismo que
orción de clase" (179).

Todo el intento de los grupos latinoamericanos (el rolo
"América latiná" del esquema 7), es de relativizar el- mo-
mento subjeti'vo (el sujeto) *de la liberac.ión; negar la -
profunda -ne~atividad de la pobreza. Y en el caso de acep-
tarla,' tornarla inorerante al quitarle toda -osibilidad.de
detectabilidad (no es "clase", entonces: ¿qué es?) -y de -
operatividad histórica (somos todos, no es niruno,. nada se
ruede hacer).
Pero el otro rolo, el-de "Alemania' (esquema 7), dará un

aryo estratégico en cuanto a negar la nosibilidad (es:de-

cir,-probará ointentará Probar la imposibilidad) de la

"salida" futura. Si los latinoamericanos tienen problemas
con el "sujeto" de la liberación, los alemanes lo tienen

con el "objeto" u "objetivo" (con lo esperado, futuro, con

la utoria). Porello, .l éequiro "Iglesia y-liberación" se
apoya en el Pensamiento de Karl Ponrer, En efecto, uno de

sus más activos narticiantes, Lothar Eossler,. en un artícu
lo sobre "Oscurantismo nraxeológico" comienza con una cita

del filósofo nombrado de 'su obra la sociedad abierta y sus
enemigos: "Quizá sea la más pelirrosa de las ideas políti-

cas el nretender realizar la perfección y la felicidad del

hombre. El interto de cónseguir el cielo en la tierra nro-

duce en sut-ugár el infierno" ('80). Para Bossle la Teolo-
gia de la liberación es un oscurantismo irracional, un Tu-

rismo praxeológico -utópico, irrelevante, 'no factible. En

realidad no hace sino repetir las criticas de Ponper al

marxismo con alarde de erudición: "El fundamento.-histórico

de la teología de la 'liberación -nos dice- no es escatoló-
gico'ni históri&ó, sinó una ideologización de consideracio-
nes históricas.'Lo histórico de la teoloria de la libera-

ción consiste en el-ya antiguo error del marxismo" (181).

En el parágrafo sobre "Utonía y ciencia" exrlica que que-

rría ahorrarnos a nosotros, los -latinoamericanos,:el agrio
sabor del utórismo antrorológico que ya Europa ha probado..
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en su sin-sentido y que ahora se exnande "en la populari-
zada teología de la liberación en América -latina" (182).
Estos cristianos cienticifistas, ronnerianos, antiutóricos,
capitalistas en su nroyecto económico-nolítico, que coinci-

den prácticamente con Pinochet (como el Señor Strauss), ra-
zonan de la sisuiente manera: Lo específico del rensamiento
utópico es que no es factible; es veleidoso, irracional, tilu-
sorio. Siendo no factible, el intento:de realizar la utonía
produce su inversión, se aleja de ella, realiza el inferno,
la inversión total, lo demoníaco. Ante tal conjunto de puras
abstracciones producto de la soberbia y la desmesura, nor el
hecho de tornarse religrosos socialmente (los portadores de

las utopías), la manera de salvar al mundo del infierno es

la guerra antisubversiva total. La eliminación física de la

utopia. Contra todos estos antiutóricos y funcionalistas del

sistema dice el teólogo de la liberación:
"La teología de la vida afirma a Dios como la garantía
de la posibilidad de realizar la utoría humana más allá

de los limites de la factibilidad del hombre (...)afirma

un Dios que tiene el poder para carantizar el éxito defi-
nitivo de la esperanza humana, y que en la alianza con

la humanidad se ha comprometido y por tanto carantizado
el éxito de la emnresa humana" (183).

Ésto es evidente, no se onone -sino que exige- la mediación

científica. Pero la utoría positiva, estratégica, guía el or-

timismo histórico hacia la esperanza escatológica (cfr.. al-

ternativa indicada en 1.2. F.O).
Junto a estas orientaciones de fondo se iban alejando uno

trás otro los antiguos agentes de la renovación que eclo-

sionó en Medellín y creció hasta 1972. Una carta del card.

Gabriel M. Garrone, nrefecto de la Congregación nara la Edu-
cación Católica, desautorizando la "educación liberadora"

viene a permitir una mayor aceleración en el proceso de cam-

bio en los departamentos del. CELAM (184).
En la XV reunión ordinaria del CELAM, concluida el 30 de oc-

tubre de 1974 en Roma, se define que las autoridades pueden

durar cuatro años y son reelegibles. De esta manera Mons.Ló-

pez Trujillo será reelegido por un nuevo período y podría

Permanecer en su cargo diez años (1.85).,El tema de la evan-

relización es el tratado nrincipalmente. La misma cuestión se

estudiará en la X reunión interamericana de obispos celebra-

da en Canadá en mayo de 1975 (186).
Mons. E. Pironio fué promovido como brefecto de la Congrega-
ción de religiosos, y Por ello: ocupó la nr-esidencia Mons.
Aloisio Lorscheider, de larca trayectoria y clara posición

nastoral (187). Poco después Mons. Darlo Castrillón ocura

la presidencia del departamento de Comunicación Social. (188).
Dentro de ld Iglesia hay entonces contradicciones, verdade-

ra lucha, exclus ión de unos, nombramiento. de otros. La. Ircle-
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sia-es humana tacrbien. Pero todo ésto culmina.con una re-
rresión externa, nero no sólo del nueblo, de los cristianos,
de sacerdotes y religiosas, sino de los mismos obisnos. Por
ello, lo acontecido en Riobamba en el mes de agosto de 1976
significárá un sicrñb irreversible en la historia de la Irle-
sia latinoamericana, ya que junto a sacerdotes y laicos fue-
ron conducidos a rrisión militar 17 obisnos (13 latinoameri-.
canos y 4 chicanos de Estados Unidos, rara sorpresa de los
jefes del,'ejército y del nuncio arostólico) que venían de
la diócesis de Vitoria (Brasil) de asistir a una reunión 1a-
tinoamericana sobre "Comunidades Eclesiales de Base" (189).
Es la primera vez en la historia de nuestra Iglesia. Un gru-
no de obi.,spos (190) se venían reuniendo desde hacia años,
rará'`reflexionar sobre realidades concretas del continente.
Se había rževisto convivir del 9 al 16 de agosto en el Ho-
gar Santa Cruz de Riobamba, Ecuador. El dia 12 por la tarde
se hace nresente un cuerno del ejército, con metralletas y
camiones y, arrisiona a todos los particinantes que son con-
ducidos en horas de viaje en camión a Quito, previa senara-
ción e incomunicación de Mons. L. Proaño. Se les acusa de
ser "una reunión subversiva", de "atentar contra el Estado",
de "infiltración comunista en la Iglesia", de "atentado
contra la ley de seguridad nacional". En El Mercurio del
15 de aaosto se nublicaba: "El gobierno del Ecuador afirma
haber sornrendido una reunión eclesiástica que nerseguía
fines subversivos. Intervino la misma e invitó a los narti-
cinantes extranjeros a salir del rais". Los obispos reaccio-
naron como lo hacen hoy los cristianos nerseguidos. Con na-
ciencia y claridad exclamó Mons. Méndez Arceo: "Si ésto nos
ocurre a nosotros que somos gente conocida, ¿que pasará con
los campesinos, obreros e indígenas que son arrendidos?-
(191). El gruro de obisnos oró, celebró el sacrificio, me-
ditó la situación a la luz de la fe. Se conocían- hacía mu-
cho tiemno, en 1971 habían particirado al curso de obisnos
de Medellín, en febrero de 1974 se encontraron en Tula (Hi-
dalcro), en 1975 en la ciudad de México, todavía en 1977,
en'marzo, se reunirían nuevamente en Santa Fé (Nuevo Méxi-
co, USA) rara discutir sobre las mis raciones en América.
En 1978, en sertiembre lo hacen en Santo Domingo. Estas
reuniones' informáles de obisnos, dicho sea en verdad, no
son bien vistas ror la Congregación resrectiva,. y por ello
"se decía" en Quito que la nunciatura había tenido algo que
ver en el asunto. Los obispos remitieron desde la prisión
una carta al Santo Padre, Pablo VI, manifestándole su fide-
lidad y' explicando los acontecimientos. Parece que esa carta
entregada al nuncio Luigi Accoli no lleró a las manos del
Para' -al menos los obisros no recibieron respuesta-.
¿Por qué una tal acción del gobierno militar? Roncagliol.o
y Reyes Matta indican que en realidad fueron dos: intimi-
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dar« al ériscónado latinoamericano en general (or· ejmn'o,
se'd :ce "qué el eriscornado argentino esté fuertemente ate-
morizado ante tanta brutalidad),'y medir la solidaridad
nara hechos 'futuros semejantes. En realidad no se 'logró
intimidar rara nada a los obisros y en cambio hubo-una re-
latíva positiva solidaridad. Tanto en el mismo Ecuador,
como en Chile, Argentina, México, Brasil, Perú, Paraguay,
Venezuela, y hasta en Estados Unidos. Pué un momento crí-
tico de ias relaciones igléèia-Estados gobernados por mi-
litarés. La Iglesia dió un testimonio vrofético gracias-a
sus obisros é jemrlares. ElÌ mismo- CELAM declaró que ' "si es-
tos casos se generalizan, no sólo el CEIAM sino tamrbién
la Iílesia latinoámericana tendría que asumir nosiciones
fit"r`s y categóricas,' no de enfrentamiento a)ta-nero, Pero
sí de'ratificación' serena de todas las iániiiones de -
una libertad 'astorál" (192).
De rectreso a us raises'los obisnos tuvieron recibimientos
entusiastas de rrunos comrrometidos y hasta tomatazos, in-
sultos y acusáciones de los crunos de derecha. Hubo excomu-
niones y entredichos, Pro quedó claro qú la Iglesia resis
tiría 3a persecución.
Todo ésto nos recuerda aquel documento secreto de los ser-
vicios de inteligencia que, se dió a conocer en Bolivia. El
rian c.nsistía en lo si:-uíente:

El rrimer nunto del Plan esbozado Por los asesores
del general, sostienen que `la iglesia no debe ser
atacada como Institución y menos los Obispos en con-
junto'. Las críticas deben centrarse en la Iglesia més
avanzada. El rrincinal rznrresentante de este sector es
Monseñor Manrique. Los ataques deben ser de tino rer-
sonal. Hay que senaýrarlo de la jerarquía y tratarde
crearle nroblemas con el clero nacional'.
El sepundo runto esboza la actitud con los sacerdotes
éxtranjeros. Para ellos, el nlan nlantea la necesidad
de insistir en su vinculación con los grunos de izquier-
da y que habrían llegado a Bolivia a continuar la lu-
cha armada; A·±ifiltrar la ±g1esia rara llevarla hacia
el comunismo.
El runto tres señala la necesidad de controlar a-lgtinas

órdenes rëli;giosas como los oblatos, jesuitas, dominicos y
'sus vinculaciones con Radio Fides, Pio xIi, Indicen,
la actividad religiosa en el Altil.ano, con los algo-
doneros y, sobre todo, en las minas'.
El cuarto runto esrecifica la acción de la Cntr1 Irf!

telligence Agency (CIA) en este Plan. Sostiene que
acentes destacados en Bolivia entregarán información
compl eta de cada clérigo extranjero y sus vinculaciones
internacionalés que ruedan ser exrlotadas en beneficio
del rlan0
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El quinto nun o justifica er cambio del,- ;jefe del: Ser-
vicio de Inteligencia,. coronel Arabe, ya.que éste 'no
está dispuesto -a iniciar un ataque frontal contra la
Iglesia'. En:su luaar fué nombrado el mayor Vacaflor,
que.ha- cum"Jido -con eficiencia-. las exigencias de
1a táctica ideada nor los asesores de Bánzer.
El ruhto` seis .habla de la apertura de un fichero es-;
rcial nara religiosas y sacerdotes; así como rara ál-
gunos obisnos y varias. Ordenes.
El nunto siguiente estirula. la necesidad de controlar
algunas casas reliciosas. riera .'tener localizados a sa-
cerdotes y poderlos seguir sin dificultad. Igualmente
se ha de·contr-ol.ar el: Okenado'.
Y, en:seguida:, se toma en -cuenta 1a -nublicidad. En el
runto :ocho se af.irma que.,' por- orincinio,- ya no. se han
de allanar casas religjiosas ya que. sto ge¿ner:a mucha
nub.icidad. A los sacerdotes de .la lista se. los arre-
sará en calle "o camnos. -en, que -no haya mucha gente..
Los funcionarios.encargados de esta misión deben.ir
de civil y en coches :sin identificación especial'.
"La jerarquía, sostiene ·el Plan más adelante, debe
ser enfrentada a hechos consumados. Los detenidos
no serán trasladados ni al Ministerio, ni a las de-
rendencias de la DOP (Dirección de Orden Político).
En cuanto a los medios de comunicación se deben -
subvencionar algunos rara que.se noresten a las cam-
rañas de desrresticio contra los líderes de la Iole-
sia avanzada. 'Claro que se cuenta con la colabora-
ción desinteresada de otros medios que, ror rrinci-.
"io, anoyarán la camnaña'.
En cuanto.á1 neriódico 'Presencia' -se debe conti-
nuar el trabajo d¿ intimidación actual rara impedir.
que informe amní iamente.
TFinalmente se rlantea la necesidad de.estrechar vín-
culos con sectores de la Iglesia nacional a f'in de
lograr que éstos hagan denuncias contra prelados y
organizaciones que -se encuadren dentro de.los linea-
miento-s de la·Iglesia avanzada".L193). ..

Estos ataques a la institución misma.,de la Iglesia.lg ad-
vierten sobre la realidad de una rerresión generalizada y

sistemática. Por ello se va siendo-:más y más sensible a la
cuestión de los Derechos humanos. En la-X.reunión interame-
ricana de obisnos en marzo de 1975 en Mar del Plata, se nlan

teó la cuestión de los "Derechos *humanos". La Iglesia debe
"proclamar y rromover los derechos humanos desde el interior

del Evangelio y como exigencia-de la fe. Sólo la profundi-
dad, universalidad y eficacia;. cel Evangelio nuede; llevar a
loshombres y a los rueblos·a-su salvación integral y. plena
liberación en Jesucristo" (194), declaraba Mons. E.Pironio.
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EJ.1 card. 'Á'velar Brand o Vilela, que fuera 'res.idente del
CELAM en t^emo de Medellín, decía que "Medellín ·no ha rer-
dido' %er'deýrá ssu vitalidad y actualidad (.. ) Medellín -
qu ere una gleésia abierta y no comprometida 'con las fuer-
zas orresoras" ( 95). Por ello, "en toda Hispanoamérica la
jerarquía católica -nos dice Penny Lernoux del The Washing-
ton Post- 'tradicionamente conservadora, se. halla emnujada
ror los acontecimien'tos hacia una creciente orosición a los
gobiernos derechistas -autoritarios, ]o cual redurída en una
renresión intensificada que arrastra' a la.I.alesia' má*s le-
jos de un ríicido conservatismo y más cera 'de las maisas no-
rüulares emúobrecidas (...) El arzobisro Aloisio L&rscheider,
rres.idente del CELAM 'dice, que los 'reginmee-s opresivos te-
men 'uia consriración contra el orden establecido, y "noso-
tros objetamos ese orden establecido. Decinos que 'el estilo
de los regímenes existen'tes ·no es satisfa'ctório y que deben
hallarse otrós modelos" (196).` Es evidente l'a 'diferencia de
coyuntura, y'su ubicación, dentro de ella, de la Ic'lesia del
Brásil y la de ,Colombia ror ejemplo, la diferente 'áctitud
de'la Presideneiá y" dé a secretaria: general dl "CELAM.
Se deja òir, lentamente, 'una nueva "orinión ̀ sóbre lá 'Igle-
sia. Por ello James Neilson, dél The' Observer, :'escribe que
"las eelaciones eñté la Iglesia ca€ól icá y las `dictaduras
látinoaméricanas se han agravado en los últimos meses. La
Iglesia s la única organización independient(Véase como

se sitúa a la institución en lá sociedad cii'y n -como
aparato ideoJógico del Estado) que ruede hacer oirsu voz
en aquellos .ucares donde la oposición ha sido destruida o
sometida y la prensa amordazada o censurada "'(197) . Claro
que, no hay que olvidar que' Carter ya" lanzaba su candidatu-
ray exDonia en Chicago su lnolti&a exteriot' sobre los de-
rechos hutnmaos -que"la Comisión'I'rilateral•ie soplaba al
oído-.
Póco deápués se anuncia que "el erisconado 3atindamericano
creará una comisión -pro derechos huma'n&s", y esto' 'en la XVI
Asam lea ordinaria (<198) La misma Iglesia univertal viene
en apoyo. Los obispos suizóà lanzan un* dócumento de cator-
ce náPinas sobre' Una luchã ìsistemática contra la iglesia
en América latina". Los helvéticds dicen que' afst é fensi-
va coórdinada consti uye una -reacción frente a las rosicio-
nes asurißas nor la mayoría de los eriscovsados', qu~édejaron
de ser aliados` rrivili`ados de los' re imedes mi) itares, se
rehusrn a avalaýr en forma incohd'iiona" las violaciones
de los derechos- hunanos y criticarorf el modelo de desartrollo

oadotado nor esos cqbëiernos" (199)Ý. Cotr vamos vï'endo7yá
nasáamos al canítu'lo nosterior, sobre Pueblb. -
Misioneros rrotestarite, más -de én,' de stados' Unidos*¡
escr'iben una cart sus hermancs del Norte er la ascua

s .' 1' '
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del 1977 diciéndoles: "Nosotros les encomendamos a las victi-
mas de la opresión, no sólo a. a' oración de ustedes sino
igualmente .a su actuación" (200).
Tódò ésto no'obsta nara que en el II encuentro latinoameri-
cano sobre rastoral castrense,. realizado en Bogotá.. del 6 al
11 de 1977, nada se haya hablado sobre Derechos humanos, se-
curidad nacional, renresión o tortura. Por el contrario, el
Padre Poblete "ofreció una interesante ronencia que ayudó a
l^Os carticirantes en la elaboración de un acuerdo diagnósti-
co" (201). Y el cardenal y gereral del ejército colombiano,
Mons. Anibal Muñoz Duque, "con- profundidad teológica, con ha-
bilidad jurídica y gran experiencia "astoral, esnuso una se-
rie de enfoques que los rarticinantes consideraron oportunos
y de gran utilidad" (202).
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el texto sigue diciendo: ."Cuá.n- viva' es en América' la-
tina la conciencia de los, daños que Te son infringi-
dos a. sus nueblos y a su Iglesia en su lucha por uhr)
camino independie.nte hacia la autodetérminación libYe',a
través de esta agitación mi.itante, lo muestra en és-
crio, de nrotesta de ;un cr.uroýde "Sacerdotesn `ara: Amé-
rica Latina"' (SAL ) dirigido: ,ent`re otros al Cardenal
Marty de París., a,1- General de. los Jesuitas P. Arrune
y a? rresidente del CELAM, En ese ýescrito sedice' en
relación a Vekemans: "Graves son también las consecuen-
cias de sus publicaciones que, bajo el manto de cien-
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tificidadgy cristianismo, sen asar cóme@ in'strumen-
tos de cambio y l eración.. Además Röger Vekemans
h <mostrado el más grande.desrrecio or.lós rueblos
de América 3 atina, :sus valores ysus rofibi1idades,
como 3o muestra una carta enviada álqunos !años atrás
pr él a .a Universidad de Lovaina". (Bogotá,' 24 ser-
tiembre 1975).".
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t. Vekemans - W. Weber, Kirche und Befreium Pattloch,
Aschaffenburg, 197.5, n.p 1.42-143.

(130) Todas las.negrillas son del autor. Sobre la critica a
Vekemans al número.115 de Mensaje, véase H. IBorrat
en la revista.Cristianismo y Sociedad; 7; Paz e Terra 4.

x.131) "Las, érocas", en Visrera 6 (1968) r. 81.
(132) Ibid., r. 86.
(13.3) Cfr., Marcha 1626,. enero (1973), r'. 20 ss: 1627 (1973),

rx. 19 ss.;. 1628 (.1973), rr. 10-11; reproducidas en
I.'Borr.at -- A:. Büntig, El imperio y las Igle ias, Guada-
a.une, Buenos Aires, 1973.

(134> Oicit,s pr. 13.3-134.
(135) Citado ror Borrat, Marcha 1626, r. 21.
(136) ICI 477 .(1 975) , pr. 10-18; Cfr. SIC 382 (1976) .
(137) =Ibid, n . 13.
(138) Time, 30 de noviembre (1974).
(139) Documento 13, Serie 3, 3971, -p. 121.
(140) CENCOS 43 (1972); p. 8; fráse conclusiva del proyecto

Presentado a Advenjat rara írécibir fondos ráa inves-
tic ar 3a críticaa la teologia della lib.rácón.

(141) Cfr., Noticias Aliadas 37 (1975) J. 1.
(142). Págs. 5-26 'E) -secundo artículó-es una críltica al -

cumento rrerarado ror "Justicia .y Paz" en 'Roma sobre
"L.a Ju$tiqia en el mundo". ¡Todó concuerda

(143) Art. cit.
(144) Proceso, 5 de julio (1978), r. 47.
(145) Boletín CELAM.34 (1,97,0) r. 1. En esta reunión asis-

ten el card. S. $ar-gio, Móns. P. MunoZ Vega, etc.
(146) Boletín CELAM 36 .(1970), r. S.
(1.47) Proceso .cit.,
(148) _CI 512 (1977), r. 15.
(149) ICI 393 (1971), r. 27.
(150) Ibid.

(151) Boletín CELAM 61 (1972), r. 4.
(152) Ibid. 50 (1972) , .. 8..
(153) ,"La Asamblea1 de Sucre', en Marcha 1620 (1972); r. 1o.

Cfr. TCI 435 (1973), n. 27. Cfr. Boletíñ CELAM 65
(1973), p. 6; 66/67 (1973), r. 5.

(154) ICI 428(1973), r. 12.
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(155) 15 de noviembre: (1972), r. 9.
(156); Marcha 1.619, noviembré 17 (1972) , r. 15, en articu-

lo titulado : "La ofensiva contra Galileá".
(157) Marcha 162·0 (1972), art. cit. "La Asamblea de Sucre".
(158) Artículo citado. El Memor-andum continúa< "2. "El

cIrcu-lo'de.Estudios Iglesia y'Lib'eración latinoame-
ricano y..de habla -alemanavf'surqió -según una comuni-
cación de nrensa de obispo Henesbach- `en el curso
del año -1975. La decisión de su fundación fué toma-

da en un encuentro del presidente de Adveniat,'obis-

no Hengsbach, 'con' un cruo -de' obispos y teólogos la-
tinoamericanos en febrero de 1973 en Bogotá. Hasta

. aquí--el:círculo de estudios ha sesionado en'octubre
de'1973, en junio 1974 y en abril 1975 en Muhlheim/
Ruhr-.."(KNA Nr. 53, 4 marzo1 976). De estos encuentros
han resultado hasta aquí.cuatro rublicaciones,"en las
que aparecen como grupo editor 'FW3 Hengsbach; A.López
*Trujillof.L.- Bossle, A Rauscher y W. Weber. 3. Este
circulo-de estudios'organizó un scostoso- Coloquium en
Roma, del 2 al 6 de marz&'<de 1976, bajo la dirección
de los'obisros Hengsbach y López Trujillo, financiado
e.r1 gran parte con medios que la Iglesia alemana había
prorcorcionadó Entre los expositores princirales. de

a .jornada :'se contaban, junto. a los directoíeá, Cas-
.trillón, Vékemans, Rauscher y Weber. Entre loa 'parti-

í I'citantes y observadores se encontraban numerosos re-
rresentantes 'de ̀organismos diricentes del catolicis-
mo alemán. Una documentación editada por el 'Centro
Oecum.nique de riaisons Internationales, París 1976,
entregaó una visión sobre, la comeosición 'del Có?oquium,
-los- temas: de 'la jornada ry. las exnosiciones. Dado que
aún no existe un informe."alemán de la jornada, toma-
mos nuestras· referencias-rincipaJmente de esa documen-
tación. La jornada se habíai ruesto como meta "impedir
toda reinterrretación de la fe cristiana en un progra-
ma social o rolitico" '(KNA Nr. 53, 4 marzo 1976). Se
declaró como enemigos principales a la Teología de la
Liberación y al movimiento cercano a ella,. "Cristianos
por el- Socialismo", a ambos se les'1réprochaba haberse
apropiado de un análisis marxista de la 'socied·d y ha-
ber contribuido con ello a socavar la fe. Quiên hubie-
se s.ruesto. aún en el -tema de la.orhad -"Lu Misión.
de l.a Iglesia: .enstre esperanzacristiaril- y. seculari
za'da" -una réferencia a una' confrontación argumentati-
va, fué desilusionadoOór las col abor-aciones expuestas

de manera. agre'siva y reiteradamente -difamante,' En un
informe de alrededor, de 80 -ráginas sobré la nýronaga-
ción mundial de la Teología de .la Liberación, R. Vv-
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kemans entrega, en la. rarte 2, C'de su rresentación,
:la sicuiente caracterización: "Ta exransión actual
(de la Teología de la Liberación) ocurr ror conta-
gio, en el cual se multiplican los rortádores del
bacilo". Dado ese tiro de trato con adversarios
teológicos, es comprensible cuando G. Casalis es-
cribe: "Todo. ésto está al. servicio de una única te-
sis, de un slogan que se rerite siemrre: Teolóaía
de- la Liberación y Cristianos nor el socialismo son
aliados del enemigo y sus mejores agentes rara la
infiltración del "mundo libre". El bacilo y sus -
rortadores deben ser destruidos antes que hayan con-
tagiado todo. Este llamado a la instancia secular
debería ser atendido prontamente". (IDOC, New Se-
ries, Bulletin, Nr. 1-2, Roma 1977). Cuan contami-
nado está entretanto el lenguaje mismo de la con-
frontación y cuan contaciosamente onera, lo muestra
el nrólogo de W. Weber al libro "Irrwa des reli-
c{iose Sözialismus" (extravios del socialismo reli-
gioso) (1977), donde él, torando la forma de expre-
sión de Vekemans, propone una comnaración entre so-
cialismo religioso y cristianos nor el socialismo: "
"El socialismo religioso estaba orientádo tanto a la
crítica de la I<-lesia como a la de la sociedad, Lo
mismo vale para los cristianos. nor el socialismo que,
partiendo de Chile al comienzo de los años setenta,
han imrlantado entretanto metástasis en numerosas
partes del mundo." (p. 8). Al tiempo q ue en esa jor-
nada se inculra reiteradamente a los teólogos críti-
cos en Europa, y en especial a la Teología Política,
por el surgimiento de la Teología de la Liberación
-señalando que renresentantes influyentes de la mis-
ma Teología de la Liberación llegaron a América latina
desde Eurora-, Monseñor Castrillón recomienda nor su
parte otra cooreración: "entre la sólida teoloría de
Europa y la vitalidad pastoral de América latina"
(KNA Nr. 54, 5 marzo 1976). Después del congreso en

Roma queda la -imrresión que se confunde teología só-
lida con calumnias a la Teología de la Liberación y
pastoral viva con lucha contra.-comunidades y movi-
mientos comprometidos socialmente."

(159) Kirche und Befreiung, cit. sunra, r. 27-28.
(160) Utonie der Befreiung, Pattloch. Aschaffenburg, 1976,

r..10, frutos del grupo "Iglesia y Liberación", en
la que particinan: Hengsbach, Lórez Trujillo, Veke-
mans y tambien tRenato Poblete·, "simnático rrofesor
jesuita" (dice L. Bossle, r. 7.).

(16]) Artíiculo citado.
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(162)~ Facio, iProceso. ·(1978), p.,
(163)..; El; viaje de Franz J. Strauss a · Chile es un caso no-

table de contacto de la DC alemana con el heofascis-
.. mo. . Cfr, "Strauss sympathisiert mil· Terrogime", en )

Lateinamerika Dokumentation(Essen)., con amplia do-
cumentación de sus contactos.con Pinochet,

(164) Iglesia pcoular, Ed. Paulinas, Bogotá, 1977, pp. 63's.
(165) Véase la critica de F. Hinkelammert, Las. armas idéo-

lógicas de la muerte, pp` 129455. :_ r
(166) Cf_, Noticias Aliadas,22 -(1975), pp. 9-10; Boletín

CELAM 79 (1974), pp.-1-2; 102 (1976), pp. 6-7w
(167) Boletiný,CELAM 84 (1974), r."11,
(168) En Rev. cit. 1 (1972), p. 11 ¿Liberación o liberación?

Ed. .Paulina, Bogçt, 19?5, ,pp. 23-24; cfr.Conver-
,; .. saciones de Toledot Teología de la liberación, Ed. Al-

decoa, .Burgos, 1974, p. 317. Véase la critica ·de
Hinkelammwrt, op. cit., pp. 203 ss, Comparense estas
páginas con los números 645-657, del Documento pre'

paratorio para, Pueb;la.
(169) ¿Liberación ·o revolución? <p. 63. EJl.Documento prepaá- :

ratorio de Puebla dice: "La Iglesiaasume todas es-
tas, figuras .y niveles de -pobrez," (n; 654).

(170) Ed. Paulinas, Bogotá, 1976, P. 38.
(171) La ideología dominante, 8iglo XXI,. 1975, p 930
(172) Teología de la liberación, cit,ý supra, donde participó

Yves. Congar sin saber la significación de su presen-
cit ST fréiente: apoyo ý1. "Espíritu .de Medelijn"

como era de suponer l.eacción se hizo sentir
y .la represión se ejerció duramente";,"A nuestros her-
manos",. Pentecostés 1978, ;en Páginas: 16/17 (1978), p.
100) por parte de Congar muestra: la instrumentación
que se hizo de su persona. . .

(173) CELAM, Bogotá,, :1974. , .
(174) CELAM, Bogotá 1974, donde se destaca .el-pataque a la

Teología de .la liberación desde la exégesis (P, Jor-
ge Mejiía) y desde :la teología:. "Tentaciones: dela
teología -de la liberación". (B. Kloppenburg).
CELAM, Bogotá, 1976. Mons.: López Trujillo se pregunta:
"¿Port qúé 'se ha elegido como tema el de.sarrollo y no
la liberación?,g. El término : esarrolýo rsonde m-
jor al sentido preciso de nue.s:tra reunió.nn order1 a
la búsqueda de criterios. para responder desde-mies-
tros¿.organismos..ecles.iales a.las exigencias de una
auténtica promoci6ñ humana" (pp.; 12-13)a En.1968 Gus-
tavo Gutierrez se .preguntaba al revés y respondía lo
contrario: "¿Por qué habl.arepos :de liberación y no de 'Y
desarrollo?"¿Han pasado siete años en vano?

(176) CELAM, Bogotá, 1976. P. Bigó, Alfonso Gregory y R. Po-
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blete fungen como cientistas sociales; Javier Lozano
Barragán entre los teólogos y vemos. que participa
tambien R. Vekemans.

(177) CELAM, Bogotá, 197.7,. El grupo es ya más "selecto";
asiste de nuevo R,, Vekemans. (pr. 269-319), Methol
Ferré (pp,. 207 43) yC~mi.i ( p. 163-206).

(178) CELAM,. Bogotá, 1973.
(179) Op. cit., p. 33
(180) En Stimme der Zeit, (1976), p. 475. Popper termina su

obra diciendo: "En lugar de pasar ccmo profetaJ.debe-
mos convertirnos en .forjadore.s de nuestró destino " (ca-
pitalista) (trad. castellana, Paidos, Buenos resm t.
II, 1967, r. 400). ,

(181) Utopie dér Befreiung, ed. cit., .p. 9: Gu mnn Carriquiry
escribe: "La orción socialista sólo se puede proclamar
en generaFen la utopia .:S1 historia" (Bol. CELAM 95
(1975), p. 5). ¿Porcu

(182) Ibid., P. 102.
(183) F. inkelammert, ore cit., p. 195.
(184) Cfr., Noticias Aliadas 20-mayo (1973), rp, 1-
(185) + Boletín CELAM 87/88 (1974) . 8.
(186) Ibid., 94 (19 75), pp .-.6-7. Se ocupan igualmente de

"Derechos humanos".
(187) Ibid., 99 (1 9 75).,_pp. 1-3.
(188) Ibid., 102 (1976), p. 5.
(189) R. Roncagliolo'- F.; Reyes .Matta, IglesIa, prensa y

militares. El caso Riobamba, ILET, México,. 1978.
(190) Carlos González, (Talca), Fernando Aristía (Copiapó),

Enrique Alvear (Auxiliar de Santiago de Chile), -An-
tonio B. Fragoso (Crateus), ,Cánd-ido: P;adin (Baurú),
Victor Garaygorbil (Los Ríos, Ecuador),, Ramón Boga-
rin (San Juan, Paraguay), Vipente Zazpe (Santa Fe),
Leónidas Proaño (Riobamba), Mar.iano Parra León (Cu-
maná) ,. Samuel .Ruiz (Chiapas), José R~. Rovalo (Zaca-
tecas) Sergio Méndez Arceo,(Cuernavaca), Roberto
Sánchez <Santa. Fe, USA), Patricio Flores- (San Anto-
nio USA), Gilberto Chavez (San Diego USA), Juan Ar-
zube (Los Argeles USA). Cfr» Boletín CELAM 109: (1976),
pP. 9 ss.

(191) Iglesia, pr.ensa y militares r. 91.
(192) Ibid., p. 169-170.
(193) Nueva (Quito) 33, septiembre (1976), rp. 33.-34. Sobre

este Documento véase Noticias Aliadas 5 (1976), pr. 1-2;
NADOC 40 (1975)

(194) Boletíñ CELAM 94 (1975), p@. 7.
(195) Ibid. 107 (1976), p. 7.
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