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ENRIQUE DYSSEL

LA GIES2A.'EN CtBA Y CHILE (196`'- 9 l 72)

Aunque 1daroblación de los paises socialistas o que t-
ver5on tem'orariamente un gobierno socialista, (como Chi-

16 entre 1970 a -1973) no siñifi que más· due un 6% de la
oblac-ion ltinoamericana ()¿sin embargo'su' inrortáicia

not rüéde dejarse de lado. La I4]esia ha vivido su· exe-
rienáia d'è los últimos sig1os'deñ:to de sociedades'cari-
ta'l istás y es. por ello que, por ejemnLó-, sor'rendió la
realidád'de los rases del Este euroi-éo V China cuando
rpsarbn al mundo socialista. Ia actitúd fuée de total re-
chazo. Los àfiós, sin embargo, han ido enseñando a lá. Igle
sia, y ésta lentamente ha'emezado a~cambiat si-'eo]itica

m.. ab:dei6 hacerlo al final de 1:á Edád MWdia con as- mó-
} -nQuía: na 'ieites a "desde el 'siglo XVII'- bti lb 'sta" ý..

U-, ds bcükjuébes y' liberales-: Juan XXIII éxtendi:lá'-mano

y se rud ieron -cómenzar los rr imeros- có¡½táfts d ireetos
eotr 'a-unión Soviética en la éroca de 1iirehav.7Posee-
eioréente:Pabló VIrecibe á Gremyköi e]t 27 de á3 r .1 de 1986
y"a' Podgorny- el 30 de enero 'dé 1967. Moñs. ásárbli ,quó
-orv véremós, és :el hombte de Romá que oo %a<po áóehace
os 1s ccrtáctos tcöný los gobiernos socialistááÿ 'y roello

coCba, firna cud con Yueoslavia e 25' d'3Unio
dé&1966. El mismo ·Casaroli es enviado a todo 3o paises
de la Eurora del' Este. El' Cardenal Mindszenty t abandórì la
embajada norteaméricana en Budárest y reside en Roma des-
de el27 de seMiembre de 1971. Es en este contexto que~
podremos dar algunas indicaciones sobr 8 nuetró temá (2Y.
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a. Cuba

En este único caso esbozaremos una exposición anterior al
ipicio de nuestra etara del décimo reríodo, por ser una cues-
1.1ón muy desconocida entre nosotros (3).
k La Isla del Caribe, Cuba, tier.e una historia distinta a
sus hermanas. rescubierta el 27 de octubre de 1492 fué colo-
nia de Esraña hasta 1898, cuando desrués de 30 años de cue-
rra de la Independencia los liberales constituyen la rerú-
blica. En el siglo XX la Iglesia tiene una presencia activa
en la vida nacional. Se funda la AC; en el 1933 el Padre Ma-
nuel Arteagg, que sré cardenal en el momento del enfrentat
miento con Castro, entreca al Presidente Grau las Enciclicas
Sociales que dejan ver su influjo en la Constitución del 1940.
En el 1941 sur9e la Democracia Social Cristiana. La Universi-
dad Católica de-Saneo, Tomás de-Vi:llanupya es una_,.irstihución
de gran reso en la culutura cubana. En 1954 fué elegida presi-
dente Fulcencio Batista, que cobernaba en Cuba, de hecho, -
desde i133 con. alunos años: de. ,usencia. nr.956; el: abogado

.F idel Faptro...anticuo diriente-estudiantil universitar.io y
activista .en. ruer illas, latinoamericanas,c comienza la lucha

.ponta. el dict.dor.·en ierra;Maestra, Junto a¡ él se encuentra
elgpédiqo ,ars.entino Ernesto Guevara, "reformista", en la-~lucha
uniyersitaria.-y marxist.a -declarado.. En;julior-de..1953;. nseñor
Pérez.-Seranteg, arzobispo de Saptiagno de Cuba, ýháb a dirigido
una carta-p cloronel, Del Ro:.rara interceder por>l s fugti-
vos que.,9tacaron el. uartel Moncada-,Fidel-*Gastro:ase encontra-
ba entre ,los atacantes y dee. la vida.alpreladeoqie.:aunque
se le opuso poço después declarará, en el.momento de su.muer-
e:. "todo lo que nos ·está sucediendo es rrovidencialV-(..)

Nosotros, creíamosmás -en nuestros -colegiqs. queen. Jesuc4isto"
(4)..-El 2:de enero: de .959: entraba Castro..en Sant3igo de Cu-
ba, el 8. llegaba : triunfalmente- af La3abang. , : : ý.

La. etara cumplida ror Castro en-l959,7s@ rodr a denominar
-'democr"tica y .humanist; ',. Esto no obste ,pra que:el Arzobis-

po..de Santiago haga cçnocer una fuente 4ircular-.Ante ls fu-
silamientos-,, 5Y del 29 de enege Elq piscopadoen pleno in-
terviene..nuevam9nte el, ,13y el 18 de , errero, defgndienco la
enseñanza rrivada .La ley ge la refgrmaagraria ,del;.;l ;e ma-
yo. e 11959 aleraa..episcopado cQnyrespecto aýuna real;rre-
sencia de, la ;doçtrina ppmunista ;inc:idente, ý-en ql nuevo go-

.. irno. ;En, el "Congeg,: cat 1ico" Ip.;,n©vi.em re de: 1959,r reu-
ni.p multitudinaria a lq gue asistió. Castro, se cqreó "Que-
remos Cuba católica",, "Cuba: sí, Fýusip- ng" _ :> ·

De diciembre de 1959 (se condena al comandante Húber Ma-
tos), hasta abril de 1961, se cumple la progresiva orienta-
ción hacia el marxismo. En Febrero de 1960 se firma un con-
venio comercial cubano-ruso. El 27 de junio Castro dice en



un discurso: "Quien es anticomunista es:antirrevolucionario".
El 17 de abri. d" .1961-invaden exilados-cubanos con apoyo -
rorteamžiYcago a Cuba en la bahía de.Cochinos. Son aplasta-
dos, Fidel gobierna ahora definitivamente. La Iglesia, no -
podía ser de otro modo en esa época, se orone frontalmente

;1l<régimen. El 7-de .agosto de 1960:declara el episcorado
que "no se le ocurra, pues,) a nadie venir a pedirles -a los
.ptólicos, en nombre de.-una mal.entendida lealtad-ciudadana,
que gallemos .nuestra oposición a estas doctrinas, porque no
podríamos acceder a ella sin traicionar nuestros más pro-
fundos -rincirios contra el comunismo materialista ,y ateo.
La mayoría absoluta del- pueblo cubano, que es católico, so-
lo por en9año podría ser conducido a un régimen comunista".
(6) El 8 de septiembre, en la -fiesta de Nuestra Señora de
la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, fué violentamente re-

. primida la manifestación católica, desatando en cadna una

persecución violenta, expulsándose religiosos y.religiosas,
laicos influyentes. En marzo de 1961 Castro dice.que los
.curas son "como aliados. al robo, -al:crmen, aula mentira;
son hoy la quinta columna de la contrarrevoluci|n (7>.

Desde 1961 a 1968 la Iglesia se transforma tep una Igle-
sia cultual, puertas adentro del templo, "Iglesia del si-
lencio" Sirembargo, aún en-esa época hay signos de cambio.
Primero, la raternal rosición de Juan XXIII, queýen noviem-

~bre de.961"desea "prosperidad cristiang al pueblo cubano",
permitiendo que Cuba nombre al- pr Amado:Blanco,;comoemba-
jadoren Roma. En 1960 había unos 745 sacerdotes.diocesa-
nos.en Cuba, en 1969 solo 230; en aquella época 2,225 reli-
giosas, en 1970 unas.-200. In. 1963 decía Castro en un dis-
curso que "los imperialistas han-querido ,Volver la Iglesia
contra la -revolución; pero no lo han podido"~ En el mismo
año Castro pide al.Nuncio que envie. misioneros þelgas o ca-
nadienses. - r

La actitud de Fidel Castro no se. deberá sólo ýor u ralis-
ro. y originalidad en el planteo: de la cuestión de la 'eli-
gión en Cuba, sino también!ror la rresencia del secretario
de. la nunciatura Cesar Zacchi. Cuando.el Nuncio Centoz -
abandóna la isla en 1963,-y-cuando son expulsados~muchos
miembros del PC de Cuba, entre ellosAnibal-Escalante -con
un sectarismo antirreligioso rart.icular- comienza-,.:n, largo
trabajo de Zacch-i, con. experiencia pror haber estado en paises
socialistas del-Este. El. Papa apya personalmente las ges-
tiones del. joven:sacerdote. Voy sú mediación. se nombran jó-
venes :obispos..cubanps,·nuevos,:!que en 19741tenían .as, si-
guientes edades:.Mons. Meurice-Estiu, obispo de.Santigo
_(42- añÓs), Oves Vernández, de La-Habapa (45), -Peña Gómez,
de Holguin (45)t Prego Casal, de Cienfuegos. (46). Cesar
Zacchi es consagrado obispo en 1967 y nqmbzado nuncio en
nayo de 1974 -ya que antes era enca gado.de la Delegación
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Arostólica- <8).
Mientras 'tanto habla 'comenzado el ¿nnci1io; los obis-

ros cubanos rudieron asistir; en 1968 se réúnén -los"dbis-
pos·en Medellín; el clero católico ha adoptado actitudes
revólucionarias.

Desde enero de 1968 comienza una nueva éroca. Castro
al dirigirse al-'Congreso Intelectual1de La' Habana, ante
500 intelectuales de todo el -mundo dice: "Nos encontramos
innegablemente frente a hechos nuevòs... Estas seón las ra-
radojas de .a'historia: ¿Cómo cuando vemos a sectores del
clero devenir fuerzas revolucionarias vamos a resignarnos
avér sectores del marxismo devenir fuerzas eclesiásticas?"
(9.).' El 14 de diciembre Castro'se había hecha presente en
la nunciatura cuando el Nuncio canadiense confíri l' de
Cuba el orden eriscoral, rara marcar' rúblicam"ente una -ý
j*ova actitud. Por su parte, hecho itrootantecôb .veremos,
el obispo brasileño Monseñor 'Eúgenió S1ls hiZ'o.una visita
a Cuba en- 1967. En 1968 César -Zacchi déclaraba a la Inter-
-Press service (de la DC) que "la Ig1esia 'deber^a comenzar
..a rensar'-el lugar que debe ocurar en la'nueva sociedad -

(b ocia lis t a) (10) .
Todo ésto ha ido-rermitiéndo el "comunicadó" del eris-

corado cubano del 10 de abril de 1969 (11). Los obisros,
a la luz de Medellín, se rroronen refleÑionar sobre lá nue-
va situación. La nòvedad, lá "originalidad" reáide en'una
renovada visión de nuestra moral social de acuerdo -con las

__ resronsabilidades que nos ríantea él problema del-desarro-
llo". Desde esa visión. es ahora rosible a la Iglesia cuba-
na comenzat un nuevo camino. Más- aún, comenzar una defensa
del rueblo:cubano, ante- el bloqúeó.,económico: "Buscando el
bien de nuestro rueblo y fieles -al. servicio de los'más po-
bres, conforme al·mandato de Jesucristo y al comrromiso -
proclamado nuevamente en Medellín, denunciamos esta injus-
ta situación de bloqueo que contribuye a sumar sufrimien-
tos innecesarios y a hacer más difícil lá búsqueda del de-
* arrollo". El "comunicado" no fú` acertado, unánimemente
por los católicos, rero la·ASO (nueva modalidad cubana de
la AC), en su reunión anual del 16 al 17- de agosto de 1969,
reconoce al "comunicado" 'como -pnto de partida~válido rara
acometer la renovación ·rastcral"- (12).

El 3 de pertiembre de 1969 el episcorado hizo conocer
otro "comunicado"'en-torno a la cuestión de la fe, su pro-
blemática, su creci.miento. Llama la atención el runtó·8
sobre "el ateismo contemroráneo", que " "en la pfomoción de
todos los hombres y- de todo el hombre, hay un catpo:enor-
me de emreio común' entre todas :las rersonas de buena vo-
luntad, sean·stos ateos o cr:eyentes" s(13.); "Esta :es una
hora en la qúoe, como en todas Ilás horas, hemos de4saber
descubrir la rresencia del Reiho- de -Dios en" medio de· los
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asrectos, rositivos de.la.. crisis ror la que atraviesa. nues,
tro mundo.en, esteggirode la histor.ia".,(14). -

La Iglesia ha cambiado entonces su actitud ante. el so-
ciali.sn',o; el tismo gcbierno de la Re!ública Socia.listade
Cuba tiene, ctra rQsición que en .1960 ante la: Iglesia. En .
efe.cto, ..:én toda..Amérrica latina; al, comienzo. de · nuestra déca-
da, era,.común la condenación lisa y llana del comunismo. oP.r
ejemlo. en 1960 el eriscoradp reruano habla sobre ',el comu-
nismo como la.negación de la sociedad" (15). En ,1962 el eris-
carado, venezolano se declara sobre la difícil situación sor
cial., sobre la nefasta. infiltración comunista y el ateismo-
que le es propio. (,16.). El. eriscorado centroamericano. y el de
Pananá .lanzan una carta rastoral conjunta "Sobre el .comunis-
mo" (17), cuestión que es- nuev.amente recalcada- ror..,los, ob.is-
rop de Guaternala en otra carta rastoral "Sobre los roblevas
soci9.les.y. el: peligro comunista" (18). En.esos añüos, sinem-
bargo, ,se- deja- oir una voz discordante, el .Qbisro. le Guinea,
Monseñor. Tchidimbo, riens .que. es rosible p".,oçial.igmo -
a fricano -que. tendrá a Dios ror centcr". La puest.ný.p se .r1 an-
tea en e.1 Conci.lio en círculos estrechos,, en convexrsgciones
de rasillos. En febrero de 1964 (del 20 al 27) tien; lugar,
enParis .la "Semana de intelectuales marxistas", - con la: inr
tervención de Yves Jolif. Comienza .un, diálogo que; es conti-
nuado en Barcelona . en 1964, en las "Semanas sQc iale.s," sobre
"La socialización"..Dom Helder Cámara comienza- a hablar en
Latinoaméricar.sobre-. la- rosibilidad de un.,"socialismo rer.so-
nalista". El carpipo es.l.ento. El cardenal.chileno Monseñor
Silva Henriquez: declara. que-"es necesario cambiar las estruc-
turas sin carita·lismo ni, comunismo", "quer.emos gna solución
cristiana"; con el mismo- esríritu se inquieta ei- Perú cuando
el. m·inistro.Miró Quesada quiso imrl.antar clasee, de marxismo

_en la escuela secundaria. Pero será-sólo enr ,1967 que .la cues-
tión del: socialismo alcanzará. un relieve es recial en. Ané*rica
latina.g-rerarada,. efectivamente, . ror el com p1iso de estu-
diantes universitarios gn Brasil, Chile, Argent.itna, Perú,
México.; etc.-. Monseñor Eugenio. Fragoso, ..obisro d.e 9rateus,
dió una cgnferencia el.. 9 de octubre de 1967, exr.lIcando las
razonep que le irovieron: rara ir a. Cuba y cuálese fueron ,sus,
declaraciones -al, regreso (19).. "¿Por qué el, obisro de1 Crateus
ha dicha. que Cuba., :que, 1a valentía- de la requeña:.Cuba. ea;,un
símbolo y. un llamadoQ rara América.. a-t.na...?.'Y E-1 Qgrp
cuatro. razones.. La- primera porque; Castró; lulch-: co.ntra-l.aAdic-
tadura {rilitarr de Batista y contra. la- imposicián .de los Es-
tado9. Unidos, frorque cuando rensó ;feçtar la 9. gorma agra-
ria.. "el 4C de- las tierras rerteecían a-. nortýamericanos;
ésto, rrotestaron y e.l departamento de Estadoí dji¿jo: Aquí,no.
Entopge.s, en: nombre de una requeña isla, ie-. seis...rpillones de
habitantes, Filel Castro-dijo a: los ,qiáantes,más ricos, ylos
mejor armados del mundo con sus doscientos millones de habi-



- 6 -

tantes: -No fcederemos. No ,retrócederemos. La-"ieforma sd'.hará. .
¿Quién tuvo la culra? No soy o-quién dará la respuesta. Es
John Fitzgerald-Kennedy... el que declaró exrlicitamente en
el curso :de su ·camraña electoral: La falta, -la resronsabil i-
dad de la salida de Cuba de la unidad continental y su entra-
da bajo la órbita soviética,incumbe a los Estados Unidos, que
ro surieron dar aroyo a sus asriraciones,· a la libertad de
la requeña isla. -Y el obisro continuórdiciendo: "'.Por qué el
:,gobierno no tiene la valentía de cerrarlas universidades,
las escuelas secundarias y-de conducir un millón de rrofeso-'
res rara que alfabeticen y concienticen en cuatro-meses los
40 millones de brasileños que tienen esta necesidad? ¡Cómo
lo ha hecho Castro en Cuba," Poco después, el 11 de marzo de
1968, Dom Helder.en una conferencia en el Instituto'Católico
de Recife, indica que el cristiano nada tiene que temer al
hecho-de que el mundo .marche hacia el- socialismo, ya que.
"ruede ofrecer una mistica de fraternidad universal-y de :es-
peranza incomparablemente más amplia que la, mística·estrecha
de :un materialismo histórico (...) Las marxistas·sienten la
necesidad.de revisar, por otra r-arte, au concerto de reli-.
gión" (2Q). :..

En el in.icio de los 70 un conocedor de la.situación cubana-
nos dice que los católicos se dividen .en tres gruros: Aque-
líos que (viven bajo la nostalgia del: pasado; aquellos que
ven posible realizar su vida en la isla el tercer gruro,
todavía el más requeño, pero el más activo, el más dinámico,
que está formado ror aquellos que ven en toda la obra de es-
tos "últimos once años muchos valores.nositivos y -desean in-
sertarse con todo su talento en todos los;desafíos que Fidel
va rroriniendo al pueblo cubano" (21),
Lo mismo testimonia Franciscoýde L'Esrinay cuando nos dice
que "cuando viajé a Cuba por prti.mera vez ýen 1966, me encontré
con una comunidad cristiana muy cerrada (...) Ahora (1970),
despues de cuatro años, encuentro a las mismas personalida-
dese.rero con otra mentalidad, disruestasa.acertar la rea-
lidad'cubana.y queriendo rarticirar en ella. De un no, hemos
pasado a un sí (...) -El sacerdote francés continúa: El ca-
ritalismo quiere imroner la ideología del dinero. Toda -a lu-
cha en América latina es porque una minoría quiere. reservar
esta idea de base. ¿Que la revolución cubana- es marxi:sta? El
Para Juan XXIII distinguió -con claridad entre el ateismo -
marxista.ty lo:rositivo del aá;lisia marxista". Y agrLegjáaPl"a
rregunta sobre si la Iglesia cuando.se dedica.-a servira-
hombre pierde su "institución":- "Estoy convencido de que sal-
vando ,al hombre,- salvamos a la .institución. 'La Iglesia al -
,servicio del hombre está al servicio de la -institución. No
se sacrifica ni una, ni-otra. Si no.me rongo-al servicio del
hom.re, estoy cDndenado a la institucióv" (22).



Es asi -que la JEC (Juventud Estudiantil Cristiana)* déclara
su rosición sobre `"El hombre nueva" -concertd .auliíno0
del q u e el "Che" Guevara tuviera justamente <ésrecial rre-
dilección-; en un encuentro real:izado del 31 dé'agosto al
15 de:noviembre de .1969: V"Consideramos -dicen- -qeé :la crea-
ción -dél hambre inuevo es un hecho real y concreto que'está
ocurriendo en nuestro pais" ̀ ?23). "Susténtamos, asimismo, '
que la -fe crisitiana tiene unas. aortación quve ;dar a este rro-
ceso. con su rreáencia y particiración" (ý24) -Se discutió mu-
cho.'sobre la ".humanización"- y la "creación de un nuevo mun-
do". "Creemos que "la ,vérdadera eseiritualidad de la Iglesia
debe ser tra'dúcida á los térmi"nos de la misión.-humanizadora
y afirmaròs que'dna de las ,formas de expresar 'esa .esriritu1a-
lidád"en un ráis subdesarrollado.como Cuba debe ser ba adas
en el trabaioScreador" (25).
El "trabajo :Creador" es sin ningún lugar a dúdas el tema
teológico central e innóvador de~la experiencia 'c istiana
en Cuba:ÉlY teólogo-Sergio Arcér dé Matanzas, en!un'trab.-
jo sobre "'La misión dela ~Iglesi en una sociedad socialiè-'
ta"; ,indica que es necesario ."desde una buena fundamenta
cióñ"teodógica·desarrollar totalmente una nueva a^titud. n-
te el trabajo" (26). Para los cristianos cubanos Mtodo mo-
meñto.,hist6ricócieativo esaun 'momento mayor de la.activi-
dad diia.r 'Por ello'todo omento.revolucionario.eá el a'
alto momento 'de divina creatividad. En lo más!revolucionÉ-
rio más se.manifiesta la actividad divina.4ta fe Cristiana
es, ellá Misma, el momento revolucionario ror:encelencia 4 -

Es la ~destrucción del pecádo y-~a resurrección.idé la mlerë
t' c'omo ha indicado Karl'Bárth" `anos dice -el teólogo. rro-
testante (27). Volveremos sobreé estós temas' en la reflerýión
teológica final. ' j

En el mismo sentido se tienen noticiás que:"nuevos ai es co-
rren en el seminario católico de Sanacarlo.s de La :bana"
(28), y ésto es necesario, ya que los 215 sacerdotes de la
isla tienen 45 años de promedio (habiendo un sacerdote ca-
da 38.000 cubanos) (29).
No debe olvidarse, por otra parte, que Fidel Castro estuvo
en Chilei del 5 :de noviembre'a l 4 de dic.iembre, de 19.1 y ue
eñ esa or óttúnidad, adetás' de entrevistaise con el ,_: .dCtx. :l
Silva Héhriqé¿e sostuvo un diáilogo con. e:l gruro :dest ..dD
sacerdotes chilénos que marcan una érocasn las o
entre el ̀ rist'ianismo y el soc.ia.lismo -desde n o
vista prático y teórico, y en el nivel mundi:aL:y}no so: o
latinoèmericano- (30)., Lo hablado ror el Lider rcubano coin-
tide" cñ l declarado poca desués ror · Mons.eFrancisco Obes,
cuando' xlica-que la si.ación* de la Iglesia -en cuba es
extremadámenté tfavorable, r porque 'vivimos en un clima de al-
ta déneidad esiritual. Enýun :régimen::don.de domina eltrabe-

j y la aúi*teridad (sic) los,'hombres tienen rosibilidades
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de reflexionar, de .rensar én los valores y .en el sentido de'
la vida: (ý...) El exilio ha alejado a nuéstra 'gente de complí-
caciones" (31).
En ;efecto; Fidel dice que. "un gran 'yunto de"comunidad entre
los 'objeti.vos que rreconiza :el ctistianismo y los objetivos
que buscamos los comiistas,ý entre la rráctica cristiana-de
la humildad, la austeridad (si.) , el: esr:ritu de sacrificio,
el amor al rrójimo y todo .lo que :se ruede 'llamár conteñidarde
la vida y la conducta de un -revolucionario(..) Yo :creo :qýue
a-la vez hemos llegado a una éroca en que l1aa'eligió.rruede
eftrar en el terreno politico con relación al hombre' y sus ne-
cesidades materiales. Podriamós suscribir casi todos los pre-
-ceptos·del catecismo: no matarás, no robarás.:." (32).'
Un cristiano ¡cubano se expresa :casi con los mismos t'érmiýns
cuando dice que es "necesario construir una inuea_'soclidad
fundada en la justicia y fraternidad; es :necesariona'brazar :la
causa de los oprimñidos y de los exrlootados, en unión .en la .ba-
ta-lla ror los robres de la tierra" -(3). Un !cristiano "le de-
cía "a Ernesto. Cardenal- en Cuba: "Padre, cuando escribe' sobre
Cuba, diga que hay cristianos que estamos felices .de -ivir"en
Cuba (...). Dig'nque-es una gran- grádia de Dios estar ,vivien-
do· en Cuba actualmente" (34),; ; • .
La Iglesia .católica en .;su conjunto se replantea su posición·
ante 'Cuba. A"tal punto que unas declaración de' la Conferencia
Eriscoral de Estados Unidos rid©."el levantamiento del. bloqueo
a Cuba: "Nos unimos .a ·l: voz !de sus :Óbispos " :del rueblo cuba-
no,. ási domo apelamos ~a-la)udonciencia de todos aquel:los que -
están en situación de .resolve estos -rroblemas, que se haga, -
todo -lo. rosible rara levantartddicho bl:oqueo' Dado en Washing-
ton eI '7«de 'junio de 1972 1 (35).0 .. : .
En 1972 todavía visitan a Cuba los obispos Mc Grath y Méndez
Arceo, y en Tvisita a Fidel se comrrometen a -enviar al carde-
nal diéz mil biblias desde Chile (36).

b. Chile : t .

Chile ha sido, durante tres cortos años, lugar deuna difí-
cil situación o intento.de :transición al socialismo; inten-.
to abortado ror la rerresiónmás ;brutal o frontal-que nunca
haya habido en América latina. El caritalismoi'se defiende de
manera violenta, pero con uná· cuota de horror inimitable. .Su
ataque quiso ser · "ejemplar", pero el rueblo .ha -sabido asi i-
lar el dolor y lentamente volverá a tla:vida. r.E Cristo cru;
cificado es. hoy .un "rueblo crucificado", pero como cristo re-
sucitó tambien; se. dará la 'esurrección -del-pueblo" (37) ., -'

La Iglesia chilena, para-un autorizado comentaristat tuvo .
desde 1951 'tres grandes etapas.. De'1951 a 1958 fué :untiemto
de' "sensibilidad social", en .tiemros .del .ropulismo, dorIáñ z
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ygracias a:la labor del Padre .Hurtado, la presencia de sa-
cerdotes obreros, de la JOC, AUC, JEC y los hermanitos de
Chárles de Foucauld. La.segunda etara, de 1958 a 1967, fué
la-d la euforia desarrollista (que coincide: arroxlmadamen-f
te con la "década del. desarrollo"), bajo el liderazgo del.
Centro Bellarmino (desde 1959-), con la impronta.teórica del
P. Roger Vekemans,. con documentos imrortan.tes del episcora-
do sobre el camresinado y el deber socia;leLa Democracia
Cristianá de un débil 13% de los votos en 1957., logra el 544
el 4 de septiembre de 1964, con la consigna reformista de
"k'évo-lúción en la libertad". Pero inmediatamente es blo-
queada ror las fuerzas~ conservadoras.- En ,1960 se realizó
una "Séniana pastoral" con la presencia de Boulard y Motte.
En 1962 se lanzó el I Plan Pastoral de Conjunto. .. En ese mis-
mró[ áro Don ·Manuel Larrain y el Cardenal Silva comienzan la
reforma agraria en sus diócesis. Mons. Larraín escribe en
obtubre de '1965 sobre "Desarrollo: éxito o fracaso en Amé-
rica l.atia'". "Lo más grave -docia Ion Manuel- para noso-
,ros latinoamericanos, más que la bomba atómica es el sub-
desarrollo matýérial y esriritual -deo los rueblos que. forman
parte del Tercer-Mundo (...). El.subdesarrollo es un mal; hay
que condenarlo como un enemigo del género humano (...) Hay
que suprimir el despilfarro.: El :primer despilfarro es la ca-
rrera armamentista que.absorbe sumas. increíbles. El problema
del desarrollo y los- rroblemas del: desarme :van,,junto" (38).
Otros hechos de aquellos-años fueron-las "Semanas sociales"
(desde -1963), la crisis de las universidades católicas dese
de1967, 'la'gran misión de Santiago (1963) y el Sínodo d.
Santiago (1967)
Asi entrambs en --nuestra etapa,- de 1968 a 1973, donde e.1.,tema
de la liberación'se torna central, y donde se cumplen unos
de los momentos más ricos .en ·la,, historia de la Iglesia. en
toda América latina, y no sólo con significación táctica,
sino fundamentalmente estratégica. Las: experiencias chile-
nas de esos cinco años serán decisivos hasta bien entrado el
siglo XXY- para toda América latina. Aún podemos distinguir
entre 1968 al fi del gobierno de Eduardo. Frei Montalva, y
desde el 4 de septiembre de 1970 al, golre de Estadq de. Pino-
chet :en sleptiembre de 1973.
Desde 1967 rueden observarse, en ciertos grupos, una crecien-
te toma de conciencia. De una .lectura social, .1 Evangelio se
pasa a descubrir que el mundo · de los., pobres, de las masas, no
es un mundo amorfo: tiene sus organizaciones, su.lógica pro-

pia, y se comienza a hablar ya de 'exrlotados". En un tercer
rmdomento se interpreta la 'historia desde la categoría "clase"
y se descubren las contradicciones existentes entre ellas.
Uh de las Manifestaciones del: nuevo estado de la conçiencia
cristiana yes la ararición del movimiento "Iglesia joven".que
ocupa la 'ctedral de Santiagoel- 11 de~;gosto de 1968 ( 9
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un ·año desrués, el 4 de mayo dé 1969 el MAPU se separiard la
Democac'ia Cr ist iana (40) .
La "Iglesia joven" fué un fenómeno ·contestario: nuevo eri la
historia de la Iglesia en Chile'; péro no un hecho: aislado.
Por ejmrlo, en el mismo agosto de 1968, 25 sacerdotes de lay
diócésis de Valparaíso exigen al obispo la puesta ,en' prácti
ca7dc Concilio, renunciando a sus cargos. En la ctnsagración
de Mons. Ismael iErrázuris, el 4 de mayo de 1969, el pr:esiden-
te` del -moimierto de la "Iglesia jovén" .r'ide la palabra para
que el Irueblo cristiano rueda rarticirar en la elección. de su
obis'po: "Lo éch-arïdz "del temrld" .dice un "noticiero- (41).Sin
embargo, en uná ericuesta realizada entre sacerdotes :en Chile,
el -7,1 % se inClinaría más"por la :"iglésia joven". que por -
-Fiducia" -moviriento de extrema derecha -"Tradición, Familia
y Prffidad"- (42). En une de sus pýiraeras declaraciones el
movimierto expres.

" Es la estrüd'tura institucidnel'de la Iglesia la.que
denrunciamds ýEllá imride el verdáderd'compromiso de :la
Iglesia col el-puéblo y -con su lucha. Dirigimos esta
critica a la conciencia de los cristianos y .a:la- jerar-
quía de la Iglesia justamente porque nos s'entimos sus
-hijos. Porque somos sus miembros luchamos rara que su
figura y realidad cambien" (43).

Es verdad que alguñas expresiones (r.e.la de la primera línea)
calan en farte en la "falsa alternativa" indicada-en el esque-
ma 4, ficha' O, ekceso: ya- apuntado ror Pablo Fontaine. Pero al
mismo tiemro se abría n proceso de la mayor imrottancia es-
tratégicaTiempo desrüé9- llegarán a:decir que "proclamamos
que nuestro comrromiso leal y fraterno deberá" conducirnos a
la-'construüción de una -patria soberana- y socialistal:(44).
El 18 de óctbre de ·1970 se realizó el primer encuentro na-
cinal de la "Iglesia'jÓvén" ý la "Iglesia junto al .pueblo".
Por otraT'attei el Movimniento de Acción Popular Unitaria -
(MAPU) s& separó de- la DC. cuando la Junta Directiva :se ésta
rechaáð pol 233 votas ýcontra 215 su "apertura a la izquierda".
El 1 Aý?'retoma y radicaliza algunasý òrciones que años antes
en Brasil hábia avanzado la "Acción Porular". La aparición de
'un rartido socialista cristiano influenciaránotablemente el
rroceso de los rróximos cuatro años en. .Chile(hasta el 11..de
se tlTmbte de 1973) EEn el Llano teóricó o ideológico la cri-
sis del ILADES (Instituto'latinoamericano de estudios econó-
micos y 'sociales) comenzará también en 1 9 6 9 , aunque sus causas
erán anteriores. Se nds dice que "desrués de la elección del
pÑrsidente Frei en 1964, muchos sacerdotes. católicos, el más
cdnocido internacionalmente era el jesuita belga Roger.Veke-
ma'ns, devinieron muy influyentes como tecnócratas- o asesores
ro.líticos en .el nuevo gobierno" (451. Pero cuando la Democra-
cia Cristiaía 'comenzó su crisis, "numerosos católicos, tanto
laicos cdmo sacerdotes, tal el caso .del CCentro Belarmino,: se
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separaron del partido y del gobierno, y comenzaron a -in-
tentar un diálogo abierto y cooreración con el- marxismo"
(45). El ILADES se fué lentamente dividiendo en dos co-
rr-intes (46).
S'i. las.elecciones parlamentarias del 2 de marzo de 1969
marcaron un revés para la Democracia Cristiana, mucho -
ábá fuerte fué la regresión que ordenó en' la batalla cam-
pal entre carabineros y robladores de Puerto Montt. Un.

grupo de 200 cristianos declaró:
"Je'-ús no quiere la esclayitud del pueblo, sino: su
liberción. Por tanto, los servidores del pueblo
que 'e transforman en sus verdugos pierden -su. auto-
ridad y su vigencia (...) Exigimos que se suprima"
del nombre-del partido del gobierno el calificati-
vo de cristiano. El Evangelio de Cristo es dema-

"'* siado grande rara comprometerlo en la acción'de
cualquier rartido" -(47). -

La situación se" fúé- roniendo cada vez más tensa, sobre
todo por el' intentó' de -golpe militar de Estado' del: 21 de
octubre de 1969, encabezado por Roberto Viaux (48). El :.
eriscopadÓ reaccionó rápidamente declarando que "nuestras
fuerzas armadas han sido, ror una larga tradición,·ejem-
plares en el cumplimientode los fines que' la nación les
ha señalado" (49). La Iglesia, de todas maneras no puede

- evadirse de la incertidumbre del momento. En carta pasto-
"'ral ela'cardenal' Si'lva Henriquez, sin embargo, exhorta a

que la ' divers.idad y aún la inseguridad en la Iglesia no de-
be hacer retroceder ante lo "nuevo"; el único deseo de la

Iglesia 'no es sacar diVidendos de poder o, rrestigio, sino
"servir al hombre y a. §u liberación" (50)'.
La Iglesia intenta` renunciar a algunas fuentes tradiciona-
les de ingreso, rara depehder de los rarroquianos, o en ca-
sós 'extremas "estamos dispuestos a buscar emrleo si es- ne-
cesario" -decía el P. Manuel Camilo Vial de Temuco' (51).
En esa 'misma línea se' 4rrorone la Iglesia continuar la 're-
forma agra ia" comenzada por Mons. Larrain (52), por' lo
que el cardenal Silva Henriquez se hace objeto de duras:
criticas procedéntées de la extrema derecha (53).
Por una parte la Iglesia de Santiago, en una carta .:asto-
ral declara, an'te la Troxini.d`ad de las elecciones- naciona-
les, cue "s'si kn cristianb en la tiróxima contienda.;.'dá su
votd a ur icndidato marxieita y" al hacerlo piensa que está
procediendo correctamente rdide el cardenal-, no se-ré yo
quién lo cénsure" (54). Por"otra' parte, el episccdhado chi-
leno,'en sbil del mismo año, dá a conocer su rosición en
"El Evangelio y la -libéración del hombre" (55). Se refle-
xiona sobre la respon'sabi1-idad .de la Iglesia 'en el 'orden
injusto que re-ina en Amrfica latina.
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El 4 d`sertiembre de 1970 el candidato:& de' lá Unidad Porular
alcanza Úna mayoría relativa, con el 36,30 % de los votos.
"Esta vez --nos dice 'el reriodista católicdi' no. hubo documen-
tos episcorales que plantearan ante el país aquella alterna-
tiVI"-rigida' ni una oción rartidista como la que entonces
se-hiiera.. ian ifiesta en- el Centro Bellarmino en 1962, bajo
l cnd&ción del2radre Roger Vekemans y en la revista Mensa-
je.a é'byudnturá "aventó al jesuita belga, ese camreón del
desarrollismo herodiano (fórmla fraguada por Méthol Ferré),
,sé se-rofeta dé la revolución metafórica (enfrentada ror él
mismo a la revolución prdriamehte dicha, la quei uería evi-
tár).`Vékemans acaba dé irse a Caracas,· rara.mayo:r gloria de
la' `tecnocracia -coreiana' (66" .
No&todo fué fácil. Los obisros se muestran dudosos: "Es un
hecho que- el temor se ha apoderado- de una rarte de la fami-
lia chilena" (57), decblran el 24 de sertiembre del 70. Sin
embargo, el cardenal saluda Eal nuevo rresidente, Salvador
Allënde, y. ,celébra el, "Te Deum! el 4 de noviembre. :Pocos días
antes l!a `extrema- derech asesinaba a Schneider, el 22 de oc-
tubre,. rero el hecho se volvió. contra ella,^ror el momento.
El12 Tde septiembre, el Provincial de l&s'-jesuitasv'escribe
una cartá a sus hermanos donde dice. entre>utros concertos,
que "rara hcsotros debe ser un motivo de -rroffunda:, alegría
el hecho de que el--gruro que 'ha .obtenido la) mayoria- en las
urnas' rrometa trabajar ror -el 'rueblo y¿--pr 'os robres" (58).
En los gkros intelectuales ;cat63 icos. `se va -roduciendo una
rárida m ddradión ideológiea . La revista -Mensaje, desde el
número 19.1 dé 197Ó .va 'mostrando el avance. Es de indicar` el
a'rtículo dc Gonzalo Arroyo -"-Católicos- de izquierda en Amé-
rica latina? (59)'del que hablaremos. · : i r,
Muy y.drYto se sabe ;que- Jacques Chonchol, con 44 años y miem-
bro del??MAPU,' es .,ombrado Ministro de -Agricultura de Allen-
de. Los cristianos están cada vez más comrrometidos con el
góbiernösocialista.
Los acofftécimientos desde ese momento se precipitaron (60).
La -Iglesiá no se ruede .situar de manera homogénea ;de un la-
dóbien rreciso en el ranorámá mo.ítico. "Contrariamente a
lo que había· octifrido- en:leledeión -rrecedente (19.64, la
Iclésia "r Í se 'encontraba "'ás de manera neta de -un solo- lado"
(61)-. La ífi-ma- crisis del ItADÉS (Instituto Latinoamericano
de Estudios Sociales) indica bien el fenómeno que se .venia
áumpli'endo'desde hacía tiemro atrás. Se·comienza a dar "dos
lecturas de -la-crisis", por una rarte, nos. dice un comenta-
rista, "la lectura :dël grupo Bigó: enfrentamiento entre -cris-
tiaios y'marxistas", ror:"otra:rarte; la "lectura del gruro
Arroyo: entrentaméiento éntre cristianos desarrollistas y
criatianosárevolucionarios" (62). Es decir, "a aquellos que
les reprochan reorientar 'a ILIADES de manera de.eliminar el
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arýrteŽ cris.tian: y .la jatividad, el ru o Arroy:.resron--
De con; vi rue es-tá cý,ntra cie rta ' c:nc rciáýn cýe.1 .:arorte

cristian- y de objetividad que, con3cie2.ntemente c no, tien-
e a s.ervir de co bertura raa. cul.ter orciones ideol 1 ógicas

y Qrliticas de tir desarrollista, lo cual, en el. contexto
p.olíticp .chileno, significa orciones demócrata-cristianas"
(63).

Ante las decisiones tomadas por el gobierno, Poru.lar, como
la nacionalización del .cobre, "Nixon aseguró, que si bien
"el camino que rerresenta el rrográma de su gobierno, no
es el elegido por nuestro pueblo, reconocemos el derecho
de cualquier país a organizar sus propios asuntos internos".
-A lo que agrega sábiamente Hector Borrat: Veremos" (64).
Del 14 1 16 de abril. de 1971 se reunieron en Santiago 80
sacerdotes en una jornada sobre "Participaci,ón de los cris-
tianos en la construcción del socialismo enýChile". El día
.16 se emitió un comunicado público y se dió una conferencia

-.de prensa (65). Esta declaración fué súmamente mesurada.
De todas maneras une cierto análisis de .'lclase." y ,una orción
por el socialismo.("Como cristianos no vemos incomratibili-
dad entr, cristianismo y socialismo") (66.) .- y adviértase .
que no sei habla, explici<,gmente de marxismo-, despertó de
inmediatp. µna temrestad., Se le critica que "la valoración
marxista de la clase roletaria como. rortadora exclusiva
del futuro de la humanidad no coincicde en modo alguno con
la bienaventuranza evangélica del -pobre" (.67). -Argumento
que una y otra vez se; discutirá en América latina por más
de diez años y que todavía es el fondo de .la discusión teo-
lógica en Puebla-.
El mismo eriscorado reunido..en Temuco dá su juicio sobre la
cuestión el mismo 22 .de abril,, sobre "Cristianos, sacerdo-
tes y política" (68), donde se dice: i.a

"Una orción )or un socialismo. de inspiracin marxis-
ta, rjantea legitimos interrogantes (...) La orción
política. del sacerdote, cuando se hace pública mame-
naza rerturbar la unidad del rueblo cr4stiano ena tor-
no.a sus rastores" (69.

or su rar te, .rofesrdes de teologia de la Universidad Ca-
tólica comentaban ,la declaracitón de los "80" diciendo:

" El comrmiso político con la construcción del so-
cialismo .tiene rara los cristianos una dimensión
teologal.. Ello no, irpplica anatematizar, otras opciones
rolíticas.- Ni Uds.. ni nosotros pretendemos hacerlo" (70).

El 27 de mayo es rublicado. el documento "Evangelio, políti-
ca y socialismo" del eriscopado chileno, con lenguaje mode-
rado, y, sin embargo, de tono condenatorio:

"Hoy día se .rlantea en Chile la disyuntiva entre ca-
ritalismo y ¡socialismo.. Es imrortante recordar, an-
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.ess que nada, que estas posibilidades no son las únicas
y que exister, ror lo demás, muchas formas y grados de
caritalismos , sccialismos, lo que ruede relativizar ?a
oposición entre ; ambos esquemas (...) Tratándose por
ellq de realidades humanas y contingentes no podemos
absolutizar ninguna. La Iglesia. como todo en cuánto
Pueblo de Dios, no orta políticamente ror ningún rarti-
do- o. sisterma. determinado". (71) .

Se-va así prerargndo una rosición en arariencia tercerista, -
pero qe. condena de hecho pl socialismo -como marxismo- ror
razones de filosofía o cosmovisión, ror su materialisro ateo:

El marxismo desccnoce y niega -por ser materialista-
aquellas, dimensiones .del hombre que rara el cristiano
son las más imrortantes (...) Además el método marxista
nos rarece. conducir al. hombre -directamente- a un ateis-
mo. rráctico, vital, d tiro moral, que resulta mucho más
grave" (72).

Hemos ya mostrdo como podría rpinterrretarse el materialismo
<cpmo la. sacramentalidad de la nattkalez, "irateria" del tra-
bajo:humano) y .el ateismo (co_..mo antif t.chismo). (73). rero
no es éste el lugar de reretir la argumentación. Vemos en cam-
bio que el eriscorado guarda "la inderendencia rolitica de la
Iglesia" (74), de otra manera: la autonomía relativa ante el
Estado. Ésto es muy explicable, aunque no lo es tanto cuando
no defiende esa autonomía. ante los gobiernos demócrata-cris-
tianos. De todas maneras en esta rosición se vislunbra ya el
desarrollo ,rosterior de los hechos. De hecho rue e observarse
que no hay un análisis serio del canitalismo en Am6rica lati-
na y en Chile; nada se habla de la derendencia externa no se
indica la función de Estados Unidos y su dominación por medio
de 1s corroracione,s trasnacionales, etc. La critica .s esta-
blece en un nivel que rodríamos llamar .teórico,. ídceal, ab's-

Poco después ararec.i un triabajo de .Juan Luis Segundo sobre
"La Iglesia chilena ante el socialismo" (75). Conmienza dicien-

do que es explicable que en 1960 el arzobispo de La Habana pu-
diera decir que "la lucha comenzada no es exactamente entre
Washingtone y Moscú (Véase nuestro esquema 2 , ficha 0) (...)
La verdadera lucha tiene lugar entre Roma y Moscú", cue seria
exactamente la ;falsa alternatia ;del Esquema 1 (ficha O).
¿Esta:simrlifiegción falsa de hace diez alos, d¿cía Segundo,
se estará rerigiipndo en Chile? En general -nos decía- "se da
ror sentado-que :>s efectos negativos del ¿apitalismo son ya
.cgpocidos, como tales, por los cristianos" -lo cual está le-
jos de ser cierto-. Mientras que se insiste en mostrar todos

los asrectos negativos de un socialismo "todavía inexistente",
,y a. cual se. lo califica sin dudas de "marcadamente marxista",
r:ara rppsteriormente enderezar toda la crítica ideológica con-
tra el marxismo como ideología incompatible con'el cristianis-
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mo. Por últir6d se condena al. capitalismo, superficialimente,
y al marxismo, radicalmente, lo que permite "el mantenimien-
to del status quo" -nos dice nuestró.teólogo-, Fero más ra-
dicalmente, en nombre de la unidad y"la universalidad se -
exige que "la buena noticia llegará a todos en la ·medida en
que no se orte entre el gruro de los opresores y:el de los
orresores y el de los orrimidos". "TExtrañá · lócgical", comen-
ta nuestro autor. "En otras palabras, el precio,que se debe

ragar raraofrtar ror todos es -mantener, con la menor dosis
de conflicto rosible, lo que Medellín llamó, la violencia
institucionalizada". "El precio del ronulismo religioso es,
decididamente en Am6riCa latina demasiado caro rara el hom-
bre". Y concluye diciendo: "Mi esreranza, más aún, mi ctyr-
tidumbre, es que en un nivel decisivo de la Iglesia, que no
es el de la jerarquía, la vuelta atrás con resrecto. al Vati-
cano y a Medellin, ya no es rosible"
Lo cierto es que, ror primera vez en la historia látinoame-
riana -ya que en Cuba los cristianos se encontraron en una
sociedad scialista, mientras que éo Chile :los cristianos
lucharon ror ella, rara originarla-,-grupos-de cristianos
exclaman, que "tal vez muchos nos ll.amrán ingánuos, si de-
cimos que estamos entusiasmados con la posibilidad de que se
establezca el"socialismo en Chile. Pero la verdad es que es-
tamos entusiasmados" (76). Sería la primera vez:que se alcan-
za el socialismo legalmente -exclamaba otro cristiano, ahora
sí, un tanto ingénuo-, sin fusiles" (77).
Muy pronto surqe la Izqüierda Cristilia, que, como dice Luis
Maira, sicnifica "comiroiter el acorte rrorio de los cris-
tianosi en lá construcción-de una nueva sociedad socialista"
(78). En la deciáración sobre los Nueve puntos rara ·la dis-
cusión", el Movimiento de la Izquierda Cristiana indica que
"la tarea de nuestro Movimiéntó es contribuir a la imrlanta-
cion del socialismo, 'mediante el acorte de elementos: sociales
y culturales de-insriración cristiana, que constituyen y am-
plíen la base de aroyo con que se construye la Nueva Socie-
dad" (79).
El 22 de julio de 1971, el sucesor de Mons. Larraín, Don Car-
los González, obispo de Talca, hizo conocór una carta rasto-
ral: '"flfexionando sobre la Iglesia, rol.ítica; socialismo
a los cinco -años de la muerte de Don Manuél Larraín". El
obispo nos dice:

" La vida es un compromiso en sí misma, cuando no
existe comrromiso es rorque tal vez .no hay vida. Es
.irto que ésto trae rroblemas y que más fácil es-_
situarse én una esfera neutra, rero.:la.vida no es -
neutra. Cristo se encarnó en su-tiemro y rarticiró
rlenamente en lá vida humana. Lá Iglesia .no ruede vi-
vir o rredicár el Evangelio en su totalidad, sin que
rueda dejar de tomar rosiciones comrrometidas (...)
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La Iglesia no.tiene en cuanto Iglesia, una .rpisión o
comretencia rropia de los terrenos roliticos, econo-
micos y. sociales, gro declararss.neutra es una fico,,'
ción;rAunqueng lo pretenda, éstoes ehtendidq e-n

i.terrretado como aroyo y acentación de lo. stablecicdò
...) Creo posible afirmar, que Chilva haci la i-

quierda socialista, Entiendo básicamente vor, socia-
lismo, un sistema basado en .la rroriedad, socilde -
losacmedios: de producción y en el que . mayoa orga
nizada rarticire efectivamente, en l: gfnduccion del

* rroie-so histórico. Creo, legitimó rara~ un.cristiazo,
aroy:ar 4-a. construcción deL socialismo y aún rr.s, creo
que .ese arort .será valioso porque rondlrá. va ores ;
cris.tianos fundamentales:;Cristo, la base. familìar,
la solidaridad, la-- ra.rticiLración. y l.a i,qualda (...)
Ya en 1968, escribía a los cr.istianos de Ta ca dicién-
doles, que la ralabra .socialismo no debe atemorizar 9
ningúne cristiano (..:.) Un. socialismo asumido pr cris-
tia:nos, :cuya finalidad sea construir. una nueva socie,.
dad centrada -ey el .hombre,, ,en sus valores, es el so-
cialismo comouna- alternat v.a, que muchps vemos diária-
mente Tros'ible." (80) .

El mismo obisro,de Talca, dirá en otra, carta pastoral de
marzo de 1972 que,"la Iglesia debe volver a ser .rlenamente
l;ib're rara -servir al hombe .de hoy,. no tanto cor ideas o ins-
tituciones, debe hacerse ·presente entre .os hombrees,. más que
rara educar·los o -:rrororcionarles techo,- rara acomr'añarlos en
su vida y conduciéndogs a la vica de Cristo... Y continúa:

- La Iglesia ha sido arrastrada ror..la,. corriente y con
frecuenc.ia,;araregg instala:da, con .riqudzas, nodeferi-
sora de -l`oa -pobres y rensando más n .i r iima, que :en
un servicio ah.mb.oe y al .munuo .. hSe.requiere un
cambio estructural que haga descansar rla Igl9s9a en
las :comunidades --cristianas y en .]ueblo .e Diýos más
que en :los -sacerdotes" (81) .

¡Valientes ralabras, que solo una situación heroica de. un
rúeblo movilizado rueden hacer ;rosible
E¿'isertiembrede 1971 se organiza;un "Secretariado sacerdo-
tal d-Críist ianos ror el socialismo", y poco deru's aconte-
ce la visita._de Fidel Casaro, del . de npviembre. a 4 de di-
ciembre (82). El d.ilogo que sostuvo con los "80" sacerdotes
tiene una significación estratégica, que se internará rrofun-
damente.aún:-relnsiglo XXI. Las cuestione. de fondo fueron
tres. a..rrinraie que los conflictos,<ent;e la. Ig esia y
la revolución,r- entre el cristianismo y .el social. mo, nunca
fué proriamente una cuestión re.jgiosa

" Surgen conflictos ge .no· eran reli9ows entre la
revol;ión y la. Iglesia :.sino entre la, revolución y

. -los burgueses -(..) que. utilizaron el problema re-
ligioso como instrumento rolitico de resistencia a
la revolución" (83).
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Como hemos demostrado en los esquemas 2, 3 y 5. (ficha o),
son las clases dominantes °las que instrumentalizan.,a la
Iglesia en su 'favor y las que rretenden que el· cristianis-
mo -es la civilización occidental o, la religión -de .los ·do+
minadores. La sec|unda cuestión rlanteada, es la de la fuer-
za revolucionaria del cristianismo: i(C

Nosotros -nos ~dice Fidel Castro--noa hemos refe-
rido a la historia del cristianismo, al czistianis-
mo aquel que engendró -tantos mártires, tantos hom-
bres sacrificados ror la fe. Siempre tendrán nues-
tro más -rofundo resreto los hombres que:son cara-
ces de dar su vida por'"su fe (...) El cristianismo.-
fué la religión :de los,:humildes; de- los- esclavos de -
Roma, de los que ror'decenas de miles morían devo-
rados por los leones yen` el Circo, y que tenían ex-
présiones terminantes acerca de. la solidaridad hu-
mana o del amor al prójimo, condenatorias de la ava-
ricia, la gula, los egoismos" (84). "En los últimos
tiempos han surgido Q-n Amá-rica latina, en el seno
de' movimientos 'cr istianos , t corrientes revoluciona-
rias (...) y hay un gran número de sacerdotes y de
religiosos que tienen una- decidida posición en fa-
vor" del troceso de liberación4:latinoamericana" (85).

"El tercer aspecto, -és la posibilidad de puna alianza- estraté-
gica (ni táctica, ni propiamente religiosa o escatológica)
en 1l coyuntura actual latinoamericana

" Cuando se busquen todas las- similitudes se verá
cómo es realmente posible la alianza estratégica
entre marxistas revolucionarios y cristianos revo-
lucionarios" 1(86). r

Sin lugar a dudas son estos diálogos y discursos de Fidel:
Castró: a tenerse muy en. cuenta para un replanteo teórico
de ciertas tesis del marxismo, donde el socialismo latino-
americano, :su exreriencia-histórica, podrá- determinar cam-
bios fundamentales de importancia. determinante rara el fu-
turó' del -socialismo en el Tercer Mundo, en aquello de la
"pluisvalía simbólica" que planteaba Assmann (87). ;romo lo
adv'ertirá el mismo cardenal Casaroli, "indudablemente, de
la personalidad"del líder revolucionario emana una impre-
sión -de absoluta- sinceridad (...) Otra característica de
su . ersonalidad es- su autenticidad". (88). El líder cubano
visitó al cardenal Silva Henriquez y con él habló sobre
"el papel ;de la Iglesia como imrulssora y animadora..oel -
proceso"de liberación humana querida por el Evangelio (...)
Después de la entrevista Fidel .destacó,:que el cardenal le
había patecido una persona magnifica "<89)
De tédas maneras,' -el episcorado hace conocer sus inquietu-
des ãobré la situación del-pais en la Navidad de 1971 (90).
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Entre e.1. 14 de. febrer'o-al 31 'dms marzo de 1972, doce s'acrdo-
tes chieno.l s fueron inv.i dos a Cubá rara vivir una exrerien-

cia er un .rais socialista. Tuvo la mayor importancia existen-
ciar ,ara càda uno de elos (91 . En el mismo mes de febrero
el cardenal escribe 'un "11am adó a 'los cristianos de los-praises
desarrollados" (2). a ' 7

Mientras tanto se hab' venido rorganizando él 1 encuentro la;
tinoamericaýno de Cristi.nos por :¿e Sóc'ialismo, que se realizó-
del 23 al Ód .e 'abri iIe 1972 ý(93 Hubo rearticiúación de más
de 400 _cristianos, de doce raises latinoatiedicanos ,onde to-
maron la .dlabra desde un Gonzald Afroóduo ClodomirdAlmeyda,
hasta el obisro de Cuernavaca Mons. Sétgió Méndez Arceo y el
mismo rresiaonte Salvádor Allende2 Don Ser qodic:

"Estoy cierto que no venimras, cdño-cristianos, a tra-
tar'de forjar unvsocialismóaCristiano, pues absoluti-
zariamos el socialismo y reietivizaríamos el -cristia-

.oniso como ti-1 rasado hemós absol.tizado la civili-
zació6 oocidental o la demoracia (,.. (Sin embargo,)
rarto de la" convicción dé que rara nuestro ri*blo sub-
desarrollado no hay otra sálida que el socialismo, co-

arroriacin. social de los medios de producción con
una rerrescntac ión auténtic de la comuni'dad, rara im-
redir que sean utilizados como instruments/ de domina-
cion' (94). Y continuó más adelante· exronienddi'"Tene-
mos cné iencia ce que ya es tiemro deiuela'its kitia-
nos no ararezcamóst sie 'drre como 'contrarrevolucionarios
y no demos posreriormente' la apariencia de orortunis-
tas, cuando urgidos ror 1a raláb, d, -Dios, nos suma-
mos tardíamente, a rrddcsos cuyd6 4irahismo 'nos vuelve
a dejar atrás de la realidad (95).

El mismo presidente Allende cijo:
" Comprendo :4 ust'edes que tienéh acendrádos sus con-
certos principios enanados del Evañgelio, eW la fe.
que rrofesár , no "ruedén estar én dtrt' barricada 'que:c
no sea aquella que señ'á`ió conr su sa crif icio el rredi-
cadcoN.d' Gólgota. Por ésó, nos sentinos nosotros,
los que'tënémos un rensamiento filósófico distintó,'
hermanados porque comrrenrnios "la firmeza de sus ro-
si. iones emañadas del Maestro que ilumina su concien-
cia y la conCiencia de Úds. La preseniá de Uds. aquí,
rerito, es rara nosotros un hecho de tfascendencia.
Chile vive horas duras" (96).

En la parte central*dél Documento final se declaraz
Ssocialismo se presenta como 1dunica alternativa

acertable paraa, la superación deila' ociedad clás-ista.
En. efecté, las clases "son el reflejo de -la base eco-
nómica que en la sociedad caritalista di*vide.antagó-
nicamente a los pos eedores del cap3.tál, de los asa-
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lariado. (e...) Sólo -sustituyendo. :a. rroriedad tri-'
vada' ror, la rroriedad social de los med.ios de pro
ducción.-se crean condiciones objetivas rara, una su-
rresión .del .antagonismo- de clases" (97) .

Estas posiciones no Todían ser acertadas por una Iglesia
que, siendo'er &r4ocas de Monís. Manuel Larrain la :más· rro-
gresista de América, no podía fácilmente dejar ·de:-restar
su apoyo a la Democracia Cristiana en muchos de sus miem-
bros. En el· documento°firmado el 11 de abril, pero dado a
conocer el día 26 en rleno Encuentro, "Por el camino de la
esperanza" (98), el episcopado desautorizaba toda interven-
ción politica del sacerdote -y condenaba indirectamenteal
Encuentro-. Los obispos reconocen que "el proceso de cama
bio, -que muchos llaman revolucionario, en que estamos- emre-
nados- y que corresponde: a la..voluntad de la inmensa mayoria,
n.o ruede hacerse sin el sacrificio de' los privilegiados de
ayer y de hoy".
De mayo a o'tubre, desrués del·diálogo entre la Unidad Po-
rular y la ·Democracia Cristiana, s.e rasó a la ;insurrección
de la burguesía.A Antes el gobierno porular autorizó a casi
8.000- miembros:.(sacerdotes y religiosas) para que entren
en la "Caja de Previs ión" de'los inderendientes (99). Por
su rarte -el obispo 'de Talca rrohibió. al sacerdote Guido
Lebret rresenta'rse':ýcomo candidato del -MAPU (100).
La reflexión de "Lo ,Hermida" de.l 10 de :agosto, el raro nas
cional del comercio del 21 de agosto, la segunda ola insu-
rreccional del 6 de octubre, enfrentó al poder de la bur-
ruesía y de las clases porulares (101). A fines de noviem
bre se realiza una Jornada nacional de Cristianos por el~
$ !odiavsmoge-va.valuando estos acontecimientos (102).
Las elecciones del 4 de marzo dieron.:nyevas fuerzas a la
Unidad:Porular. Cuando el 29.de ; junio se rrodujo el rrimer
gólre militar eVl.gobierno se'inclinó cada vez·más ror una
táótica-defensivaa El cardenal había dicho-el añq-.anterior
que "la revolución armada no puede sino levantarrngvas
violencias (103)..Elcardenalhabía tenido valientes ros-
turás'' como.el Pedido· que había hecho a Estados Uñ.i_ os ra-
ra quelaceptara la nacionalización del cobre (104):. Es por
ello que la extrema derecha, en su revista Tizona d Valra-
raiso, acusa al -cardenal diciéndole: "Ocúpate !de tu Iglesia,
no fomentes eli Comunismo" (105). Tiemro después declaraba
todavía que: "hoy la Iglesia mantiene une actitud de arer-
tura hacia el socialismo, sistema al que calificó como la
orción más clara. por los robres'. (106)..

La Iglesia se va dividiendo: en los momentos finales de la
exreriemn iá de" transibión al' socialismo. El pueblo cristiano
que había votado el 46 % ror. la Unidad Poru:lar, movimientos
sacerdotales imrortantes y vanguardias rolíticas, se oronen
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al golre. -Los cristianos conservadores y. muchos de~ ¡la reque-
ña burguesia, miembros de la 'Democracia- Cristiana, alentaban
el, olpe. "Io: cierto. es que el 11ý de sertierrbre de. 1973 se rro-
duce un cambio fundamental en la historia de la I esia en -
Amrica- lat'ina. Un autor exrresa que "no rocos obisros mani-
festaban una cierta .cdmrlacencia ror laz:limrieza que la jun-
ta militar realizaba.' al interior de la Iglesia" (107).

En conclusión, de la experiencia cubana y chilena de- estos: años
rodemos> decir que, a excerción del' movimiento de Cristianos

~ror el Soc:ial:ismo, de vanguardias como las dél -M Uy1MICy -
otros,'tanto ror rarte' de' los eriscorados como .ror 'los ·cris-
tianos de :la alta o requeña burguesí:a, elsociblismo® sea sikue
-presentando a la Iglesia, como 'un .rroyect.d anticris-tiano.

s Nues:tra hirótesis rrimera ·(recuerdense las 'dos, alternativas
de los:sguemas 1, 2 y 3, 'fecha' 0), :rarciera: conf irmarse.
El cristianismo, y su Iglesia, se ha ido identificando a tal
gradó :a 'sistema burgués y caritalista. que la l:ibertad ante
eil rnismio ° ý;hace difícil. De tcdas maneras se real'izaron avan-
de's:estratégicos, en: esrecial en el corto trienio chileno -en
un xlano princiralmente 'teórico-, y en. el cubano' -en un plano
esreciallmnnte rastoral4;Á Son experiencias determinantes rara
el futufo.'El hirotético historiador. del año 2.100 diría sin
lugar a dudas: "En aquellas reducidas experiencias se origi-
nó el inmdnso tenorama que contemrlamos hdy, al fin del siglo
XXI"

( » Tomamos las cifras de 1975, en-Iglesia y América latina.
Cifiá s. CELAM, Bogotá, 1978, p. 11.

( 2) Gromyko estará todavía con Pablo VI el <12::de noviembre
de 1970 en Roma (ICI 373 (1970) , p. 16) y Cya-Cásaroli con
Skarzynski, de P6lonía a del 27 al 30'deíabril -de 1971
(leí 397 (1971) , p. 23) í·

(3 ` jefr. Religion in Cuba today, Ed. L. HáCéman y Phl Whea-
tan Assotiation Press, N. York, 1971; H. 'J, PrienWr
Die eeschichte',des Christentums int-Late iamerika, rr.
10O6-'1o26.·

( 4) Aldao Büntig; La Iglesia en Cúba. Hacia una.nueva fron-
tera, de"'Revista del CIAS" (Buenos Aires), n 193

( 5) En Criterio, 26 de marzo (195 9 ) , 235-236.
( 6) La voz de Cuba (La Habana) , 1961, r. 97
( 7) BUntig, op. cit., p. 18.
( 8) ICI 459 (1974) pp. 10-12.
( 9) . heerbránt, La Iglesia rebeldeen: América l.tina,

Siglo XXI; -México, 1969. .'
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