
iontevideo, 22 de Mayo de 1969.

Finalmente conseguiQos sacar todos los apuntes del seminario del
Cono Sur. Usamos para esto, las cintas grabadas y los apuntes de los
miembros del SLA que participaron cada uno en un equipo diferente. Al-
gunos esclarecimientos son importantes para la mejor comprensión del
texto que ahora presentamos:

1- este texto seró entregado solamente a l9s participantes del encuen-
tro.

2- Uds. podrían re-estudiarlo, y nos envían su crítica sobre el tema.
3- pretendemos sacar un documento en el Servicio de Documentaci6n,

que sería distinto de este que te enviamos, es;¡o es mas ordenado y
mas inteligible finalmente.

4- sobre la elaboración del texto.
a- la primera parte que va hasta: "praxis de ME ( movimiento

estudiantil en el ·68, intentamos hacerla de manera ordena-
da. Quizá sc perdió algo que sería importante, pero si es-
to ocurrió envía tu crítica inmediatamente, para que hagamos
les debidas correcciones;

b- las reflexiones siguientes no están ordenada ni redactadas
par.-: su ordenación Linal, sencillamente apuntamos lo que sa-
camos de las cintas grabadas; así hay algunas intervenciones
de personas ( Que vieíen precedidas de un guión (-) ), pre-
guntas (P) y respuestas (R) que no Aienen una formulación
clara y que por esto exigtn mayor atención a la lectura.

c- la presentación de los trabajos de los equipos, aparecen
aca como fueron dichas y no co-o aparecieron en el pizarrón.
Tus notas personales deben compl.?tar las posibles fallas.

d- faltan algunas partes que no fueron grabada y que tampoco
teníamos en nuestros apuntes de una manera suficientemente
clara que pudiera dar una noción aproximativa de lo dicht:
por ejemplo: "praxis" del 11.B en el '68" y expresiones perso-
nales de la experiencia de fe. En ambos casos entel texto
aparecen planteados algunas conclusiones generales que fueron
presentadas en plenaria.

Para lai elaboración del texto que será publicado, aceptamos tu
contribución personal hasta el dia 30 de Junio. Esta contribución se
dube limitar a tus apuntes personales, pues intentaremos qe sea ( den-
tro de los condicionamientos normales) lo mas fiel al tema y a las
cuestiones plpnteadas un el oncuentro.

Aguardando tu contribución crítica enviamos un saludo a toda la
gente en nombre de los miembros del equipo,

tu herlano en Cristo

silvio sant'anna
-p/el 3LA' MI¡u'-JEUl



ENCUENTRO DEL CONO SUR

Febrero 20/28 de 1969

Montevideo - Uruguay

TEMA: PROBLEMATICA DE FE EN EL MEDIO RADICAL DE IZQUIERDA

Introduccion

Con base en las cintas grabadas del Encuentro y en los apur-
tes del mismo, en un esfuerzo de sintesis, se elabor'el pre-
sente documento de estudio , que no tiene otra pretensión
que la de recoger los puntos principales que fueron tratados,
de tal manera que sirva para una corrección , ampliación y
profundización por parte de los asistentes o en futuras reu-
niones

PARTE I

Análisis del Medio Radicalizado

- Tensiones, conflictos y respuestas que se manifiestan en la practica política del me-
dio radicalizado.

Dada la forma un poco desordenada como fueron respondidos los diversos interrogantes plan-
teados en este puntn , vamos a intentar la sintesis de los grandes ptiaitos.presentados en
la plenaria, ---.. a través de los grupos de trabajo
a) Raíces de los conflictos : situación de clase del universitario

Como elemento de la pequena burguesia, el universitario sufre una indefinición básica y
Genérica ; él está en la Universidad para ascender socialmente~ ,esto es una-constata3iln
generica. Por condicionantes que le vienen desde la familia , la educación se ve como la
uiTc5ao una de las 'nicas maneras de ascender socialmente ; el doseo máximo entonces del
pequeno burgués es su ascenso sicial y su instrumento es la Universidad.
Cuando se plantea el problema de la Revolución el militantena lneldeun
reflexión teorica, sino que movido por ese planteamiento va a a ren e medio estu-
diantil-. En, este proceso el horizonte politica del militante se va ampliando gradual-
mente hasta llegar un punto de proponer ladefensa de la clase oprimida.

Pero esta militancia va trayendo además una serie de exigencias que van a cuestionar su
proyecto inicial de ascensión social ) apareciendo entonces unprimera contradicción ge-
nérica si pero que va sin embargo a informar y dimensionar la inseguridad Te-~1ã~pción
revolucionaria : su proyecto de clase y el proyecto ,evolucionario. Vemos entonces que
sin abandonar otras situaciones y condicionantes (sociológicos y sicológicos) el estu-
diante comienza a actuar politicamente por motivaciones diferentes , es llevado a esta
contradicción

En el Encuentro, no nos preguntamos proqué el militante rompe con su esquema original de
ascenso social y empieza a visualizar la necesidad de la Revolución . Podría decirse sin
embargo que la militancia empieza en el momento en que el estudiante se dá,cuanta de la
situación dela Universidad per To caótica, no le permite la realización de su proyecto,
1i el único instrumento para su ascenso es la Universidad eyesltamo estaim-
pidiendo por múltiples razones , empieza entonces la luchapor la Reforma Universitaria
para me orar condiciones profesionales etc. ; en la medida. en-que no pons4 cotener es-
to descubre las relacionesdê~Täut7eresidad con la-situación-social- y-es-entoncaEcúan
d7~ su cuestionamiento trasciende el 'mbí52e-la4Jniversidad pi llegara la sociedad,

7-ñtýno -uvmneorop r"-

anteands nuevamente ont su militancia política . Dento de todo-
esto el militante cristiane por serlo, no eTar exenfo¯de ese proceso.

Otras tensiones: A esta contradicción fundamental esbozada, se suman otras tensiones que
van problematizando la vida del militante radicalizado. Asi., el universitario que tiene
que trabajar para financiar sus estudio; en la medida en que encuentra un trabajo desco-
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nectado con aquello para lo cual se prepara en la Uiversidad, se :siente frustrado en el,
pero tiene que hacerlo para poder continuar. Correlativo con esto el momento en que su mi-
litancia política le plantea la necesidad de mayor participacion ,, su estudio ;y su traba-
jo son cuestionados fuertemente. La situación ( en dependencia- directa de la radicaliza-
cion política del medio) puede llegar al impasse: o la Universidad.y su.financiador el tra-
bajo,ous exigencias.

Otro polo de ternsión ha estado presente durante~todo esté proceso: la familia. La militan-
cia política lleva, a un cambio de valores y cómportamientos que normalmente es bastante di-
ferente-de las pautas de conducta sociales aceptadas por la familia. Comienza entonces el
conflicto de valores.. El estudiante ve la sociedad con criterios diversos a los de su fa-
milia, para la cual resulta difícil de aceptar el cambio de aficiones, de amistades, un
casi total abandono del estudio-., escasa presencia en el :o.Jar , participación en manifes-
taciones callejeras etc.

Se crea así un conflicto abierto y la convivencia se torna muy difícil llegando algunas
veces al rompimiento y el abandono de la familia, o quedÁndose en una "coexistencia pací-
fica", situacion tan difícil como la anterior, en que el- militante y su familia haceniuna
7epación tácita y muda> sin ningún elemento de diálogo que~disminuya la-tensión latente;
por la dependencia econónica él permanece en su casa soportando este conflicto., También
la relación afectiva se- deteriora y es un punto conflictivo para el militante. Todo lo an-
terior referido al caso de las militantes se presenta mucho más agravado y~con implicacio-
nes mas serias, que no es necesario recordar aqui.

Como si lo descrito fuera poco , no podemos olvidar que en la militancia gTemial y políti-
ca sufre una fuerte represion por parte de las dictaduras de Brasil,- Argentina, Paraguay ,
también en Uruguay (democracia formal) en .Chile (democracia ois.tiána),pod.eroso elemento
que contribuye a fomentar la inseguridad personal y que trae aparejada muchas veces la
clandestinidad con las secuelas necesarias del abandono de la familia, la Universidad y
el trabájo , óreándose así un tipo nuevo de militancia.

Cuando la radicálidad'no es bastante como para inducir la clandestinidad, se crea sin em-

bargo ua necesidad de autodefensa o mejor, de disciplina partidaria que exige un si4.o
de su compromiso. con la consiguiente inestabilidai-?rsonal.

Tomando ahora en consideración especial al militante cristiano vemos que se agregan algu~
nas' nuevas problematizaciones. Por su Fe seitransform..:-en un universitario compromtido
pero esa Fe y e'se compromiso no siempre van de la mano presenténdose entonces los llama-
dos dualismos entre Fe-Compromiso, Fe-Vida, Fe-Ideología etc. Por ello vive un.replantea-
miento constante de su ser ,de cristiano a partir de 17o7problemas que va viviendo en el'
medio. En un segundo plano pero también significativo en la medida. en que asume -mas-ple-
namente la vida de la Iglesia se presentan conflictos con la Iglesia jerarquia. Podria-
mos decir en una palabra que a nivel de la problemática vivida hoy por el militante cris-
tiano no se dan tantos conflictos a nivel teórico o de explicitación como en el nivel de
la vivencia del Mensaje, y más aun de esa vivencia en el plano de Iglesia universal ya
que en muchas ocasiones el militante Q. r::-ie denunciar a la Jerarquia por estar compro-
metida con la clase opresora, o sorda a los reclamos populare.s E.?-diferente ante sus pro-
blemas.

El Movimiento estudiantil

Todos estos conflictos e inseguridades son. reflejados en el Movimiento estudiantil, tanto
por parte de los militantes de JUC como de los 'que no están ligados a ella. Resulta difí-

cíl hacer una relación de Causa a efecto en la produccién-de esos conflictos, sabiendo -

que el Movimiénto estudiantil no es fuerza politica aislada sino quesufre los condicio-
nntes. y presiones de .1o.s partidos politinos revolucionarigs.en,general, del m:ovimiento,

R-1 ,£

gbrero, etc. Sin embargo podríamos decir que el Movimiento estudiantil tiene en si misl
mo algunos problemas:

^CareSTa~ de~~ai-hsiíshistórico:.la acción política desarrollada p el NE. debe tener su
fundamentación-en una clara visión de'la historia del país, que no. siempre existe y que
mas bien es una carencia permanente, o existe un ánálisis historico empirista o mecanicis-



ta, con una visión casi afectiva de la realidad en el primer caso, o por un trasplante
mecánico de modelos teórcicos ajenos sin una adaptación necesaria , en el segundo. Tan-
to el empirismo como el mecanicismo conducen a esquemas simplistas de la realidad que
hacen más fácil la actuación pero que son finalmente ineficaces e inconsecuentes

* tDescone•ón entre la elite radicalizada y la base: mientras por un lado se da un fuer-
te extremismo y sectarización, se da por el otro ninguna o muy poca participación de
la masa estudiantil que se va apartando ante el izuierdismo creciente de la dirigen-
cia o debido al desnivel de conocimientos. Pero la situación no puede ser entendida
sin el conocimiento de las diversas líneas y partidos políticos estudiantiles que
plantean a sus militantes una determinada lucha politica en el medio estudiantil. Ca-
da partido político va a condicionar e influenciar en virtud de sus definiciones tác-
ticas y estratégicas los antoa de sus militantes que muchas veces Lo son también de
los movimientos de JUC.

Inmediatismo de la acción política: teóricamente se sabe que la Revolución es una ta-
rea de los oprimidos, y-que es un proceso que debe desenvolverse en una lucha de mu-
chos anos en la cual el movimiento estudiantil dará solamente una pequena contribución;
sin embargo esto que es muy claro en la teoria se oscurece en las acciones concretas
en donde el ME. se presenta algunas veces como dispuesto él solo a hacer la Revolución
de la nocha a la manana , resolviendo todos los problemas- de una sola vez.

. Atomizacijn de los partidos políticos y diversidad de líneas político ideol¿gicas: estas
divergencias que se presentan a, nivel teórico práctico de la acción en el medio producen
en el militante un desconcierto al ser presionado por los distintos grupos revoluciona-
rios sin conseguir ubicación entre las distintas alternativas que se le presentan.

Carencia casi absoluta de pedagog•a que impide hacer una transmisión de experiencias en
el PE. y que dificulta la captación de la disponibilidad universitaria para dinamizarla.
Esta carencia y la anteriormente mencionada llevan por un lado a una sectarización de
los grupos ya comprometidos, a la casi indifercicia de la base y al desnivel creciente
de conocimientos entre ella y el grupo de liderazgo.

b) Esfuerzo de síntesis 1 -

- Los gonflictos se manifiestan en todos los campos de la actividad~teórica y práctica
del militante radicaTiado. Enis¿uTËilia, en el trabajo, en la Universidad, (en- cuan-
to instrumento de ascenso social), en el ME. y también en su relación o pertenencia a
la JUC .
- El conflicto básico se da a partir de su situación de clase indefinida políticamente
y con aspiraciones de ascenso a la cual se opone la opcion revolucionaria que plantea'el
abandono de la perspectiva original, choque que genera una inseguridad básica influen-
ciante en toda la vida del universitario comprometido; vive entonces constantemente ten-
sionado planteindose siempre las dos alternativas : aburgiesamiento p revolución.
- El cambio devalores (concepcines sobre la vida ,el mundo y Dios) que lleva a 'un
cambio de actitudes y que crea un nuevo tipo de hombre, un hombre radical ; es una de
las causas mas importantes de conflicto.

1.1 La Fe como problema.

Podemos constatar que elcompromiso en sí mismo no es ya cv2 .. en cambio la Fe
es ubicada frecuentemente como problema. Ya hicimos mencion de los dualismos Fe-compromi-
so, Fe-Ideología, Fe-Vida que son dimensiones de un mismo- problema,en el cual surge siem-
pre la pregunta alrededor de uno de los polos, la Fe. Todos reconocen , o por lo menos
en la mayoría de los casos que la Fe fué una motivación para el compromiso, pero todos
después encuentran que el compromiso en-medio de un grupo político que pueda encerrar c,.
los valores que unicamente la Fe presentaba, pasa a ser conflictuado por ella.

Se dan una variedad de casos , de respuestas personales a esa situación de conflicto que
trataremos de esbozar brevemente:
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- Adieuiu y runtona : en la medida en ue la misma radicalización exige del militante ,
ete es forzado a romper con casi todos lo an iguos valore e tucinea l
*es' aba 1 do; la-f a, la nir r e ajo , el grupo _e amigos, también en
iuchos casoa se llega a la ruptura con la Fe, con. la consiguiente salida de la Iglesia

poi. supuesto de La JUC.
Adhe sin y no ? turP si la situacion no es tan exigente como en el caso .anterior o

a i, i. e~ partido revolucionario no plantea el desplazamiento hacia un érea obrera o cam-

pesiiaa, el :ilitante vive entonces uila situacion intermedia : fidelidad a grupos muchas
veie¿, -que tienen intereses opuestos. Es esta la situación de la mayorla de los militantes
del Cano Sur y una de las más conflictivas; por un- lado- vive una situacion radical en la
Unive yidai . en el ,ar bidc y por el otro una vida familiar bastante burguesa; es algo
así Como si hf.i.cra la revolucion solamente en alguno mos que tocan con su vida, pe-
ro no enla

Sburusmieo: en la situación anterior la vida se hace muy difícil ; esa situación

es a voces sostenida no como opción sino como etapa de transición ante las dos alternati-

vas extremas que se presentan a saber, la ruptura total o el aburguesamiento. La primera

es escogiÁda por m-y pocos y el aburguesamiento por la mayoría. Esa ine emedia
le ni ruptUxa 1 toricarnente la que mas frecuentemente vivén los militantes de JUC.

- ofuor'ic ' plenaria

Co-:o en realidad la mayoría de los militantes de JUC se ubican en la situación interme-
di i ya expues'a(adhesión y no ruptura) vamos a ordenar algunos avances hechos sobre este

punto y algunas preciciones .teóricas importantes para ayudár en esta situación de conflic-
co.

C'_Qdicionami~ectociales y compromiso político : existencialmente, dijimos, el militan-
ue vi:ve un proceso en el que van apareciendo nuevos valores y en el que al mismo tiempo

percibe muchas aspiraciones y hábitos burgueses que. se.manifiestan por fuera de su'mili-'

tancia política, como s: tuviera dos personalidades, dos vidas; esto es lo que constitu-

. ye el llamado dualismo revolucionario.

El rilitante quiere una adecuación completa entre lo.que es y piensa , entre lo que bus-
ca y hace; una coherencia revolucionaria finalmente, que no consigue apareciendo enton-

ces l conflicto S1 uriversitario es generalmente un pequeno burgués y su aceptación

del proyecto revolucionario es uuia contradicción, al tener que negar la clase a la que
pertnec, no intelectualmente pero si en su estilo de vida; no puede separarse y negar
su hi`storia personal, su educación familiar, su ensefranza de muchos anos.

El caXio de valore: para un burguis es muy f cil hacer un análisis de la realidad ya
que no tiene que separrel analisis l

(los instrumentos> no estan en contradiccion con la realidad; el no hace mas que exEli-
citar los "valQres'Fde ega misma realidad;- el burgués por ejemplopufede decir que vivi
os en una democracia porque~E-aPr irtdante, Elecciones, Diputados y Senadores, un Poder

Legislativo y Judicial etc. Para el revolucionario en cambio el análisis se hace mas di-
ficiLl ya que él tieno q hady en el futuro, un analisis basado en la- his-

t< uI negar los "valores" y cranuevos o-rehaéer los existentes y todo en catego-
rías que se estan haciendo ; el revolucionario vive " creando la realidad" y explicitán-
dola en categoriaj teoricas que no te e tienen que ser sin e1
sier ara proyectarlo en el futuro, en una palabra esta negando su
"realida.d" y cona trwýeo la sua . Asi, aunque haya una democracia en el sentido del bur-

gues, el revolucionario la niega.

Conclueoes-,el dualismo es un hecho que tiene que vivir un revolucionario hoy; vive en

una sociedad c s lanlmente maroblesen la
mriashug--aar con categorias burguesas, por ej.au-

tenticidad o inautenticidad y medimos ese compromiso e esta manera: au en io revo ucio-

nario o revolucionario inauténtico. Tenemos que ace tar ue el revolucionario auténtico

irn pder legar a ello , ya estaria en con radic o sus pro-
pios inciios revolucionarios. Muh ydeTsmïbŠTi63ãTmiet xgni
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no aceptan ei sus cuadros el dualismo. Es necesario que el mnlitante entienda esta si-
tuacion 'de c ucacio& que no viva un moralismo revoluciona-
rio, que en Venda que estos dualismos se van eliminando roco a poco con lo que al

Sal cabo viene a ser una conversion ; sin embargo~es'neSest:io que se compren Ta bíán
4ue no debe instalarsé en el dualismo y aceptarlo tranquilamente sin buscar con calma
la superación.

2 - Ideas. fuerzas que están presentes en las diferertes oncio-es revolucionarias de lo-
universitarios.

Conviene hacer en esta parte la aclaración de que lo que sigua es un plan explicativo y
no descriptivo, como fué presentado en plenaria; además anotar que en los informes de
los grupos se presentanaquí en uno solo en la medida-en que hubo mucha persistencia de
la temática . Tomaremos ed:so puntos fundamentales a saber: Ideas fuerzas en el plano
internacional, ideas fuerzas en el plano nacicaal,

2.1. 1 F en el plano.internacional

-wAntimperialismo : la conciencia de la ex oi4n econór"~t rrin-mirlmente , dimensio-
na fuertemente una posición antimperialista generalizada- la consecuente dominación pd!i-
tica y colonización cultural motivaran constantemente una actuación pol1tica de denuncia
y de acusacion.
-Internacionalismo del o ro : idea que es ma- fuertamente defendida por el Par-
tido Comunista (Mosc.) aunque aceptada por todos los, demás grupos y manifiesta a través
de actitudes de solidaridad a Vietnam y Cuba principalmente. Como una variante aparece
el nacionalismo especialmente en la Argentina históricarente marcado por el fenómeno
del peronismo y con particularidades que plantean puntos especificos en el proceso po-
litico.

Latinoamericanismno : la conciencia común de la sitración de colonialismo en que viven
nuestros países explotados por el.imperialismo de los EEITJ. , los une en un proceso re-
volucionario; sin embargo en el nivel de acciones concretas es poco lo que se ha hecho
con base en esta IF ya que cada país tiene mucho que hacer internamente en su lucha an--
timperialista.

2.2. 1 F en el plano nacirnal

- Revolucion socialista : todos los grupos y partidos revolucionarios proponen como uni-
ca superación posible del imperialismo, una revolución socialista ; algunos distinguen
etapas dentro de ella, diciendo que previamente es necesaria una etapa democrático bur-
guesa en la que el proletariado se prepare para el golpe final contra el capitalismo e
implante luego la sociedad socialista, como quien dice, una etapa intermedia entre el ca-
pitalismo y el socialismo, sin negar a este ilItimo pero suponiendo una conducción pol•-
tica distinta . En el plano de las acciones por ejeinplo el partido que acepta la etapa
democrático burguesa, hará una alianza con la burguesía nac4onal y constituirá un fren-
te antimperialista; los que no aceptan esta etapa en cambio se dedicarán a un, trabajo
fundamentalmente con obreros y campesinos.
- Toma del Poder : se propone para conseguir el poder

Lucha armada con estas variantes: guerra popular (grupos o partidos
de i,spiración china y cuyas refe-
rencias son la Revolución China y
la lucha del pueblo de Vietnam).
uerra de guerrillas de inspiracion

cubana y aceptan en general la teo-
ría del foco insurreccional plantea-
da por el Che , Debray y Fidel Castro.

forna combinada ( de las dos an erio-
res) propuesta por el Mir en. Chile,
acepta el foco en puntos claves y en
lo demás una conducción de masas.
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Lucha institucional con estas variantes: presion democrática de las
masas. es la línea política
del P.C. de América Latina.
Sin negar la lucha armada
propone una lucha en todos
los frentes utilizando de
todos los medios institu-
cionales (elecciones sin-
dicatos) y todas las alian
zas posibles.
no violencia sin fuerte pe-
netración todavía en el ME.
del Cono Sur, con una di-
rección po-lítica semejante
a la del P.C. pero con re-
chazo de la violencia. Sus
representantes Luther Kisg
y Helder Camara.

El Movimiento estudiantil considerado por todos como una fuerza au-
xiliar, como un instrumento de denuncia de.
agitación y propaganda, formador adem s de
cuadros-revolucionarios que se desplazarán
luego a las áreas obrera y campesina.

Como anotaciones generales, y dejando de lado muchas afirmaciones que fueron discutidas,
podemos decir que estas definiciones por una línea u otra no se dan efectivamente en el
proceso político; antes de definir una u otra forma de lucha el partido revolucionario
har4 un análisis de la realidad que será lo que en definitiva determinará la t•ctica a
seguir. Esnecesario analizar la historia del país su situacion actual para sacar la 1-
nea política lo que lleva en el nivel tenrico a distintas menras de percepción de la rea-
lidad ,-lo que plantea el primer problema.

Estrechamente ligado con el anterior se presenta otro problema en el plano de la accion,
ya que ante un mismo hecho surgirán distintas actuaciones planteandose el interrogante
de cual es la más eficaz y hasta qué punto puede realizarse. En una palabra, el quehacer
tiere que ser respondido siempre en- el momento concreto y solo sabremos de su eficacia
después de ejecutado.

Otra posibilidad que cabría anotar es la del desfasaje muchas veces existente entre la
teoría y la pr•ctica que realiza un grupo; por un lado se define por un trabajo de edu-
cación de bases, pero esta teoría es negada constantemente por actitudes totalmente el¡-
tistas . Habíamos anotado que el ME. era mirado solamente como un instrumento de denun-

cia por parte de los grupos políticos ya que el IE. por si solo no puede llegar a tomar
el poder, pero además de esta carencia , de las anteriores que le pueden ser aplicables
y de las que habíamos anotado en las primeras p4ginas, tendríamos que agregar algunas

ecomo son: el sectarismo , porque cada militante- cree que su grupo es el acertado polí-
ticamente; el esquematismo y el abuso de slogans sin ninguna profundización; el dogma-
tismo, en que las afirmaciones dogm•ticas de principios no siempre son comprobadas por
la misma acción política. Como globalización sin embargo tendríamos que decir que en el

mo de las acciones concretas desarrolladas por el DIE. todas-desembocan en la línea
china o en lacubana o en, lade Moscu. a pesar de~-a atomizaci5n creciente de los, parti-
dos políticos cuyas causas nos referiremos enseguida.

->Atomización de los partidos revolucionarios : una preocupación constante de nuestra par-
te es el descubrimiento de la proliferación de grupos revolucionarios y principalmente
dentro de la tendencia marxista, Algunas de las hipótesis explicativas del fenómeno son
las siguientes:

( origen de la izquierda latinoamericana : los partidos revolucionarios en A.Latina
son de origen pequeno burgués; nacen de la lucidez intelectual de algunos militantes
preocupados mas por las definiciones teóricas que por la actividad revolucionaria o me-
jor, por la ligazón entre la teoría y la practica.
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personalismo en el liderazgo: el caudillismo espanol y el particularismo protugués co-

mo una herencia que recibimos-, han influenciado las rupturas. El militante que no esta
en completo acuerdo con su partido o con su grupo, rompe y muchas veces crea otro; de-es-

te defecto padece tanto la derecha como la izquierda.. Estas dos primeras causas podría-

mos rotularlas bajo el nombre de causas de orden histórico y sicologico.
problemas analíticos: la posibilidad de interpretar la realidad puede producir el na-

cimiento de diversos grupos, en su origen o*como disidencia. Aquí tendríamos que recor-

dar algo que dijimos cuando hacfamos la comparacion entre el militante revolucio)nario y
el burgués. Para los grupos polIticos burgueses resulta fáctl una unidad en la interpre-
tación de la realidad porque ellos no hacen mas que explicitar los "valores" presentes,
hay una coherencia entre su descripción y la proyeccion ; a los grupos revolucionarios
en cambio les resulta más dif•cil proque ellos tienen- que crear valores y negar los pre-
sentés con una din•mica- de futuro. Por esto dirlamas que la división de los grupos revo-
lucionarios es no solo previsible sino normal es decir, noes posiblet-que.hQra un ZOIQ
proyecto revolucionario sino que tiene que haber muchos-ecuanto se esteLabandoen
la negacion de la estructura que existe y én buscar salidas de superacion.
:el inantilismode izquierda: en relación con lo anterior afirmamos que entonces lo
anormal no es la división pero si la reacción ante ella; ol problema no es la multipli-
cidad sino el encerramiento, la falta de comunicación para complementarse mutuamente
aprovechando lo positivo de los dem•s grupot;dirlamos que hay un enfrentamiento de las
divisiones con categorias estáticas- que impiden entonces-un avance y. una posibilidad de
unión.

la acentuación de t•cticas y estrategias: es esta una causa muy importante y para su
explicación quisiéramos hacer antes una breve introducción de algunos conceptos necesa-
rios;como- punto de partida digamos que la ideologla es un conjunto de ideas Fuerzas, la
racionalización de un grupo social que puede ser una clase en función de una acción
(eminentemente pragmática ) para mantener o cambiar la sociedad. Incluiríamos aquí los.-
qu`l Manheim llama ideología que mantiéne y utopia que cambia . Dentro de- estas ideas
fuerzas constitutivas de la ideología aparecen tres grandes elementos necesarios de dis-
tinguir a sab~,r, las· tácticas, y el- proyecto. El proyecto viene a ser el modelo de socio-
dad futura que se propone el grupo revolucionario o mejor, mas que-modelo .(estático ) es
la búsqueda de lo que se propone. En.la realización del proyecto hay un conjunto de me-
dios-que me encaminan y.que constituyen la estrategia y estos medios en si mismos cons-
tituyen las tácticas; es decir entonces que la estrategia es un conjunto de tacticas
las que son unas veces complementarias y otras ve.ces contradictorias ya que por ej.,
åentro de la misma estrategii-pue-den coincidir-una táctica institucional yuna insurrec-
cional.

Por la no aceptación de lo último, de 1-i convivencia de t4cticas contradictorias, se ¡le-
ga a la absolutizacion de una de ellas y como consecuencia a la creacion de un nuevo
'grupo. Áiši el foquismo, la no violencia, la unidad obrero estudiantil son tácticas que
absolutizadas crean un nuevo grupo o partido revolucionario. Los partidos tienen que es-

1l. estrategia-
tar siempre atendiendo el equilibrio entre . C :--_ y las tacticas. El exagerar la
estrategia como globalidad puede llevar al oportunismo, al reformismo, puesto que se ha-
cen muchas concesiones en la apreciacion de la rea idad, en funián~ñe la estrategia a
largo alcance; es decir el actuar políticamente en función de la estrategia exagerando
su importancia conduce a un excesivo realismo que lleva al reformismo; esta es la en-
fermedad infantil de los partidos~nunistas de A. Latina, supervalorar el enfoque de
la estrategia como globalidad y aceptar la complementariedad de tácticas opuestas y con-
tradictorias, una acción revolucionaria y coincidentemente un acuerdo con un gobierno;
en Cuba por ej. esto le permitió estar en contacto con. Fidel Cistro en Sierra Ihestra
al mismo tiempo haciendo un acuerdo entre obreros y gobierno .

Este ser excesivamente realistay consecuentemente reformistas hace que la izquierda
se lsimil¿ mucho a la derecha y por eso cabria preguntar si el anticomunismo del popu-
lismo no es porque los dos son muy parecidos- en este nivel ya que el segundo tiene tam-
bien un gran sentido de oponrtimid-d histórica. Es importante el sentido de realidad pe-
ro- su extager· ción nos lleva a estrecharnos . Unos grupos políticos está muy marcados
por el presente- (oportunistas y reformistas) otros muy marcados por el- futuro (los revo-
lucionaristas).
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Los grupos políticos tienen que atender siempre a la tensión natural de ser realistas ten-
diendo al reformismo y revolucionaristas tendiendo a la utopía. Tienen que tener el sen-
tido de la critica, deberian estareplanteando siempre sus certezas, porque certeza es

una categoríaahistórica,-.escolástica, no dialéctica; tienen que repensar constantemente

la. praxis desde adentro y de grupo a grupo para poder ver en el otro su propia realidad.
En este revisionismo hay siempre la necesidad de un más allá, de llevar la dialéctica a

su ltima instancia y nos preguntaríamos aquí si los cristianos no tendríamos algo muy
específico que aportar en esta dialectización radical del proyecto y de las estrategias,
y si concretamente la Revisión de Vida no tendría mucho que decir en este nivel.

Esto nos ubica en un problema más profundo que es el de la teoría y la práctica. Hacer

teoría es tomar los datos de la- realidad, las estrategias y las- tacticas y reubicarlas

permanentemente en función del proyecto. La dialéctica es un proceso permanente de ne-

gación de seguridades. Por eso volvemos a preguntarnos si el cristiano no tiene algo
muy específico para apoltar; pero curiosamente el cristiano con sus categorías demasia-
do escolásticas es uno de los que tiene menos condiciones de dialeccticizary tiene mie-
do delante de una multiplidad creciente de grupos de izquierda, y esto es una cosa nor-
mal.

Aleunos rasgos del Movimiento estudiantil en los ultimos anos: haciendo un análisis muy

breve a través de los militantes asistentes al Encuentro y con relación a los-países a-

sistentes, pudimos ver que por una parte habría habido en los iltimos- anos un surgimien-

to de proyectos de reforma universitaria al estilo Atcon (concepción bancaria de la edu-

cación, tecnócrata, producción de profesionales para la industria)-, y por la otra que

los universitarios en determinado momento habían sido capaces de paralizar el país(co-
mo en Brasil .y Uruguay), de ln cual se concluyó la importancia del ME. a pesar de reco-
nocer que tiene una gran dificultad de integrar sus acciones concretas dentro de una
estrategia a largo plazo. Nos preguntamos si los estudiantes de todas maneras, tendriaán
una. función central en el proceso revolucionario, o si ms bien tendrían que salir de la
Universidad y acudir a otros campos. Lo último es falso,- hay que aceptar la validez de
la acción del ME. en sí misma; los Movimientos estudiantiles tienen que aprovechar fuer-
temente-todos aquellos-momentos en que les toca actua'.Una duda muy importante sin em-

bargo queda, al constatar la realidad y es, orqué cuando el ME. actua más fuertemente,

se desbarata inmeli tamenig (es el caso del Brasil y tambien de Frincia), No será qua
le falta una ubicación en el pTöcean oylucionaio, y esa- carencia no sera porque el
DE. no hace una crti de lapraxis rnls mnvimientos -opnlres paraj5dEr situa s
me jor dentro del contexto glqba? Hasta que punto los Movimientos de JUC han dejado de
estar presentes en el Movimiento estudiantil?

II PARTE

Experiencia de Fe en los grupos radicalizados y sus causas; reacciones
y actitudes de estos mismos grupos frente al hecho Iglesia y sus manifestaciones.

Haremos una breve esquematización del proceso de Fe vivido por parte de militantes ra-

dicalizados, para intentar después una búsqueda a algunos interrogantes fundamentales

que se le presentan hoy.

En un primer momento la Fe es tenida como una vivencia interna, como algo que acaba

en si mismo, algo que yo recibo y guardo, que trato de proteger y resguardar, apare-
ciendo entonces un elemento sicológico de temor frente al mundo y a la política.

-Aparece luego una dimension comunitaria de la Fe que me lleva a buscar en ella la con-
versión de'~todo-lo dem iiparece la necesidad del testimonio y de hacer la consagraci8n
de todas las cosas en la Fe.

-Después surge la necesidad de buscar la Fe a través de las cosas que suced de los

signos de Dios en el mundo; se inicia el proceso de- Revision de Vida.
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En cuarto momento esta Fe me induce a un compomis , aparece como la motivación y voy
a tratar de realizar los valores que ella me muestra; aparece al mismo tiempo el- descu-
brimiento de la autonomía de lo temporal(en relación a la Iglesia).

SPoi- iltimo, después de haber asumido este compromiso, se llega a realizarlo sin tener

en cuenta para nda avivenaeia e apareciendo entonces interogantes como el de
caI~ë7s~ëT~aporte de esa Fe como categrfa de conocimiento al compromiso, produciéndose
en-muchos casos una absolutización del compromiso político radicalizado y un rechazo
global de lo tradicional. Pero en este nivel pueden surgir tres tipos de ersonag: los
que niegan la Fo, los que estín en búsqueda de superación de los problemas que se le.
plantean y lo que ceptn algunas de las alternativas anteriormente mencionadas.

Los primeros (que niegan la Fe) fundamentan su actitud en tres juntos básicoas a saber,
a nivel de la practica, de lo teorico y a nivel de l- etico. En el nivel de lapractica
dirán que lo que-importa en la politica es el compromiso y que la Fe es un problema inti-
mo,,personal; en el teórico su milit-ncia política(normalmente marxista) tiene sus impli-
caciones teóricas y plantea una posible contradicción entre la teoría cristiana y su
práctica marxista, y en el nivel ético va a afirmar- que el cristianismo limita su praxis
a través de su moral.

Losque estan en bsqueda. y aceptan el cristianismo, -I plantean los mismos interrogan-
tes o similares, y en una actitud honesta llegan algunas veces a instalarse en una eter-
na problematizacion que no les permite ninguna salida y que les impide trabajar, asu-

iendö~una actitud burguesa. ~-~~ ^

Partiendo de los anteriores planteos existenciales, podemos notar como la Fe fr, ,n ele-
mento de motización para el compromiso, se partía del presupuesto de que la Fe tenía mu-
cho que ofrecer al medio. Esto daba al militante experiencias inéditas, pero al encon-
trarse comprometido descubre que su Fe es infantil, triufalista y ese equilibrio origi-
nal se rompe no bruscamente pero en un proceso, y entonces se plantea estos interrogan-
tes:

secularidad radical de la Revolución, una secularidad de la praxis política; todo hom-
bre comprometido sea o no cristiano t.ene la misma praxis y entonces, vara que la Fe?

En un contxto ético la Fe con sus implicancias aparece como estorbando la praxis po-
lítica.

En el contexto teórico el marxismo le cuestiona profundamente su cristianismo y le ca-
lifica la Fe como una alienación.

En todo este proceso se pudo ver como constatación, que en un momento determiando el
hoy militante radicalizadog había vivido o estaba viviendo una de estas salidas: una
Fe intimista que conduce a un dualismo; un rechazo de la Fe; una vivencia de la Fe re-
nunciando a buscarle su sentido, o por último una reducción de la Fe identificýindola
por ej. con la revolucion o en el nivel- teorico buscando solucionar los problemarpor
la "teologia de la muerte de Dios".

Con todo esas salidas esbozadas a partir de la presentación de la vivencia personal de
la Fe de los participantes, son apenas intentos de respuesta a los planteos anterior-
mente mencionados: secularidad radical de la Revolución, el contexto etico y el contex-
to teórico.

Esto indujo a verificar mejor cual es la realidad fenorenol¿gica de la actual vvencia
de Fe y como se está buscando responder a esos tres puntos centrales.

Debido a la dificultad de lenguaje para explicitar las diferentes experiencias persona-
les, algunos grupos no pudieron realizar un trabajo de síntesis, aún cuando otros consi
guieron su explicación que nos permite mencionar algunas- de las respuestas que se die-
ran al tema planteado, y en donde aparecen la Fe compartimentada enfrente a diferentes
aspectos del compromiso.
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.Asi, se afirma, que la Fe ante las tacticas y las estrategias no me dice nada,· que si
embargo, relativiza el proyecto, lo critica y ovalora 'suponiend-una--determnada perá-

pectiva de liberacion, a sber, la salvacion@Se dice tambien q1ue ante la revolucion mis-
ma la'Fe no me ap.orta naC a ez'u si'n eib-ro me g s.a berstív rascen e por
ofro lýaddsedice. qséLa Fe .e intery se confunde don la pfactica révolúcion i . To-
do esto se expres .on ~relcion.al punto dé .ýutóndmída no de la revolucion.

En el pi'ano etico sa íafi-iaue lá Fe hacé ¢ias humana la' mi.smi revoiucion, que hade de
etica normativa, lo que sin embargo lleva a pre ntarse si existe o no una etfca cristia-
na; por ultimo ,. zn el plan te¿r.ico,'se expres ue la Fe consti.tuye una de.endencia de,
Dios la que no es alnnte si Dios esta présente. en la historia no como un rival que
me gpita la libertad.'

Aparece mbien la. nocicn de trascendencia no muy bien definida, para afirmar cosas co-
mo 4ettasdendente; estpresenteño r de o j epacial para preguntarse-
después a qué trascer:Int-es _ud nos estamos refiriendo en la historia-yrpo
a la historia misma los que no tienen Fe o a Cristo los que participan de ella. Sin em-
ba-rgsigue. é¯linterrogante de'-si al!opte2 þér lo trascendenté búsdamosaëxylicir lo que
vivimos o encontrarle un sentido nuevo.

Así como el concepto de trascendencia, aparece Intimamente ligado, el de salvación con
ambiguedades, y a t:avés de afirmaciones como la de que el hombre se salva en cuanto se
realiza, de que existe una perspectiva cristiana de salvación, lo que obligó a un plan-
teamiento del tema en s-1 miomeo, qué entendemos por perspectiva cristiana de salvación?

En una rerspectiva b•b'icn ze entendió por salvación como que el hombre no estaba toda-
via salvado. en cuanto no haga su reconocimiento de- la dimensión de creatura, de depen-
dencia. "Cuando yo hablo de salvación total (de liberación) yo la entiendo partiendo de
mi Fe como algo que pieS , lograrse dentro de la historia-, que se consigue en la Parusia
y que Cristo rompe definitivamente la posibilidad de que el hombre .se pierda. No quiero
afirmar sin embargo que la salvación sera algo que se consigue en el momento final, si-
no que se construye tb4 n en la historia , en la vida de los hombres, así como en esa
misma vida se va const~uyendo los anhelos de libei'acijn. De hecho cuando en el Nuevo Tes-
tamento Cristo anuncia su visión utiliza a Isaías en cuanto que la salvación expresa en
el; cuando cura a un nralitico para que creyeran que El perdonaba los pecados, lo libe-
ra de la esclavitud como signo de una liberación más profunda que lo resume todo, y que
es la que San Pablo englobn con liberación de -la muerte y del pecado. La muerte es una
realidad que me acosa desde adentro, como límite del esfuerzo humano".

Dentro de esta misma visión , no se puede frescindir del dato revelado que acompana la
vida del cristiano y quie presupone nuevos motivos en el compromiso en que esté situado,
y no es solo motivo sino er:igencia de fidelidad al momento histórico que constituye la
conversión. Ademas la Revision de Vida y la vida en comunidad tienen un sentido impor-.

tante en- esta línea . La fuerza que se manifiesta en ella a partir del dato revelado es
tan fuerte y aun mas que la exigencia de responder y comprometerse con el proyecto. Si
la presencia del hombre trasciende necesariamente como se afirmó, el hombre es un produc-

to de las relaciones con los hombres sin embargo, el tiene posibilidad de decidir el des-
tino de su vida, lo que significa el prójimo y todo lo demés; es decir, tiene capacidad
de centrarlo todo en funcion suya; es la libertad como posibilidad de opción, y esto es
el pecado; el hombre puede-optar por ah y en ello está en juego su salvación.

Parecería entonces de acuerdo con esto que salvación es trabajar para evitar que algo

se pierda, y es que entonces se presume que el hombre se pierde ya que no podemos ha-
blar de algo que no esta perdido.

Esta coyntura nos introduce en una perspectiva de salvación que podríamos llamar histó-
rica-y en la cual podens afirmar que ciertamente es en Ilstoria en donde se da la
p.erspe..ctiva de salvaci¿n. "Euscamos desentrañar cual es en este momento la perspectiva
histórica de esa salación, que significa para el hombre 'salvqrse, salvarse como humani-
dad.-A través de la historia los hombres fueron entendiendo la salvación de diferentes
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formas que nosotros ahora tratamos de juntar con una perspectiva histórica y trascenden-
te; nosotros tenemos que ubicar en primer lugar la relativizacion de nuestra perspectiva
-para poder encontrar la histórica que nos lleve a conclusiones mas seguras. Encontramos
que en cada c-.ltura el hombre intenta determinar el sentido de la liberación, que tie-
ñe'un proyecto el cual en esa cultura tiene una significacion absoluta. En, ella. tambien
hay diversas luchaspara llegar alroyecto 7~ada lucha tiene un valor en sí misma, o-
munitario en la medida en que es la lucha de todos los hombres. Por eso es que salvare
dentro de una cultura sijiica rescatar _parue no se pierda el hombre para que
npara~si mismosala de si mismo, se proyecte a los demas con una conciencia
ys o menos clara de que eso que hace tiene un sentido; cada cultura, a su vez valora es-
to en sí mismo, en cada una hay distintos proyectos que mueven y se rescatan en el proce-
so, neral de la historia y en ciertos aspectos puede retomarla una próxima cultüra, una
proxima civilizacion la que entogncs eneendrara nuevos proyectos, y así nosotros esta-
mos en un determinado momento de la historia negando todo, o algunas cosas que fueron
direccion de una determinada cultura .anterior. Quizás en esa cultura no haya¯ëzištiço-
una perspectiva de salvacion, pero hubo perspectivas que orientaron esa cultura. El co-
mienzo sin embargo, tuvo. en esa cultura segramente un proyecto de salvqción en esos
hombres ypor - p r ue el proyecto burgues fuera v•lido en-un determina-
lo momento, pero lo negamos ahora buscando nuevas perspectivas y es en este sentido, en
que absolutizamos la revolucion porque es lo que nos toca vivir, porque no nos podemos
colocar en una posición relativizádora.

La revolución es el unico momento que podemos vivir ahora porque es lo que hace nuestra
vida his toriamente,- sin embargo es un periodo nistzrrcci-7mo~otr¯o s~urge, se desa-
rrolla y se cierra, y en esteprocesosl aportarelementos nuevo~ã~s ~de~djn otros cadua"
cos. Dentro de esta perspectiva 'sé inserta Cristo porque el es quien asume la signifca-
cion histórica en sus distintos momentos, es la sumade~tödo~pî'c-cso liber¿dor del hoBnd
bre y algo mas, algo nuevo que Cristo da a todos los hombres. Antes de su venida los
hombres caminaban ro no tean la posibilidadedensaber hasta donde y ahora nosotros
sabemos que vamos en una marcha que no podemos determinar cuando acabará pero se dara
con El indefinidamente....

Dentro de esta misma perspectiva colocamœ el aporte que los hombres hacen al descubri-
miento de los signos del proceso; Marx tuvo realmente una intuición extraordinaria en un
determinado momento de la historia ,-w .ó la que quizas tenga ya un- millón de años y pue-
da llegar a tener otros tantos, viendo la alienación en que el mundo se encontraba y a-
portando contribuciones bastañte agudas en el proceso de liberación. Los movimientos co-

munistas que pretendieron el monopolio del marxismó reducirían demasiado la perspectiva
de Marx, el que busc¿ la desalienación del hombre la cual se iba a ir realizando en un
proceso de interacción humana. El problema de la desalienación en Marx que en cierta
forma da un sentido p-ara la redención de los hombres al explicitar la alienación, debe-
ría la Iglesia asumirlo en su totalidad y tratar de responder.

Cristo nos dice que el que quiera ir hacia El tiene que negarse, parecería una paradoja
del destino personal de Cristo, de su Mensaje dicho y vivido ya que el triunfo se logra
en la salvación. Cuando uno deja de considerarse como el que tiene que tirunfar y lu-
char por el triunfo de los demas, aparentemente pierde su vida pero es cuando Cristo di-
ce te salvas. En este sentido el marxista que nos dice que lo que importa es que nos de-
diquemos, que nos alegremos en ser felices luchando por la Revolución, está aun más cer-
ca que: lo anterior. , .

Cristo se historiciza y al decir de alguien, en ese momento y después de El, yo no puedo
conocer a Dios sino a través de la historia pero, "no me parece que-es en un momento que
Dios se historiciza, que Cristo hace una presencia particular , sino que Dios estaba y
estare sin agotarse en la historia, y para nosotros esto cambia todo; así tiene sentido
lo que se ha dicho de que el hombre nace esclavo y tendría que ser esclavo".
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Pero dentro de esta perspectiva que hemos llamado, histórica de salvación, algunas pregun-
tas se nos suscitan; alguien decía , que dentro de este- proceso de interrelacionamiento

que vivimos, no conseguía ver como una persona podiya vivir para si siendo que su existen-
cia va más allá de ella misma."Que el hombre necesita ser salvado para que no se vuela

para sí,, es una afirmación sin sentido sabiendo que el hombre estando en situación, no

puede estar- para si; puede estar para él pero también necesariamente está m•s allá de

sí mismo. Que el hombre nació y es esclavo es una postura para justificar después-a Ci'is-

to. En mi experiencia personal veo que naci esclavo y que la liberación dentro de la pers-
pectiva planteada solo se consigue en el momento de l-. muerte en que desapare7o; sera

que Cristo vino a explicitar que el hombre se libera con la muerte ? No existo para mi,

me torno en esclavo al venir al mundo es decir la vida se me da como una caída; e como

puedo dejar de ser esclavo existiendo si el existir dimensionat: mi esclavitud ?

La discusión tiene sentido en la medida en que se realiza por los hombres una comunion
a través de un proceso histórico concreto, pero hay miseria, alienación, que impiden-la

comunión como por ej. la alienación económica y social. Nuestro temor-es reducir todo a

una dimension meramente pol•tica.I-La dominacion señ!or. esclavi(en el nivel socio econo-

mico), -es real- pero no lo es todo, hay una alienación en un nivel más profundo. Por ej.

la experiencia de la muerte, una limitación fundamqatal y que en un -roblema siempre ;
bastari* incluso la sola posibilidad de un- exterminio masivo y el proyecto de realiza-
ción ¿adonde. queda?. Tenemos una serie de alienaciones mucho mas profundas, como la an-
gustia de la muerte, la angustia colectiva, la posibilidad de genocidio etc. La nuerte

es li experiencia lImitte de todo entonces l salvacion significa superar esa limita -
cion; eni:ínjesis, no reducir todo a una alienecion solamente en el aspá cto politico, -
económico y-social ; la conquista de la naturaleza como problema...

(1) "Evanglización, manifestación histórica del misteri sl3L L.G.). Si tomamos es-
to en serio quiere decir que la formulacion del mas alla, p-ara mi en mi experie co.a cris-
tiana significa que solo puedo manifestar- la salvacion y la iiberacion .trascendente a tra-

ves de la liberación histórica. En esta perspectiva me parece perfectamente cristiano to-
maren serio-la Encarnacion; sidecimos que el absoluto se hiso relativo, el eterno tem-

goral, el infinito en finito en Jesucristo, significa que yo no puedo buscar esto fuera
de la historia que incluye a Jesucristo. Cuando Cristo dice lo que hagas a uno de estos

me lo haceis amf significa que el uentro con el absoluto yo puedo hacerlo tomando
como absoluto este hombre concreto en esta situación de hoy. No hay distinción entre Dios
hombre, como si yo tuviera que dvidir mi vida en dos polos Dios y el hombre.-Cuando Cris-
to dice en este estoy yo, me está diciendo todo su proyecto.histórico, y esa es la unica
forma de encuentro con Dios.

Preguntar que significa liberar al hombre en esta <istoria,puede preguntarse mas bien
qué significa esta liberación plena, lo que solamente sabemos por un proceso que sea
mas que esto, cuando sea más libre la naturaleza de cerrerse a si misma es cuando se va
a, liberar. Que es la plenitud? solamente vemos manifestaciones históricas, no lo sabemos,
por eso necesitamos liberar al hombre, por eso hablar de liberación plena no arregla na-
da en este momento de la historia. Puedo saberlo solamente por los instrumentos que ten-
go, Cristo está en el otro, el absoluto en el relativo, no. puedo encontrarme con Dios,

con el absoluto si dejo esto de lado."

Generalizando prodríamos hacer estas constantaciones que nos crean algunas interrogantes:

Ni la salvación cristiana, ni la desalienación (en el sentido marxista) se agotan en la
revolución.

El proceso revolucionario es un momento cargado de contenido salvifico y hay que totali-
zar existencialmente la revolucion.

a- La fe en cuanto expresión de toda nuestra conciencia de relación hombre-naturaleza-
Dios, esta presente en todo lo que hacemos, lo condiciona y lo juzga todo.

b- La fe no nos aporta nada en cuanto proceso concreto de revolucion latinoamericana pe-
ro nos aporta a nivel del proyecto.
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De esto se desprende la necesidad de esclarecer la afirmación de que si la fe aporta o

no aporta nada y además, explicitar mejor el significado del Cristo, y finalmente como

se manifestaran las tensiones: individuo-colectividad; persona-comunidad; subjetividad-

objetividad; salvación personal-salvación comunitaria; trascendencia personalttrascen-

dencia histórica.

Los resultados presentados por las comisiones fueron los siguientes:

Grupo 1

a) Constatación básica: Sé que existo y que alguien existe fuera de mí, por tanto, no
hay ni pura subjetividad ni pura objetividad. Esto hace referencia a como el hombre

nace con toda una historia, anterior como producto de algo que es fuera. de él, nace
inserto en la naturaleza.. Es el hombre parte de la naturaleza, de la sociedad, del
mundo y .se establece en una integración dialéctica en el, parte del* mundo y lo que
está fuera de él = la naturaleza y los otros hombres. No podemos hablar de persona
olvidando el mundo ni al revés.

El hecho' de que una persona se idealice haciendo, transformando la naturaleza, inme-
diatamente lo interrelaciona con los hombres, establece una interacción dialéctica
entre sí y la naturaleza, entre si y los otros hombres. No se puede hacer ni olvida
hacer a los demás. Entonces la existencia humana surge como una busqueda de síntesis
entre objetivo y subjetivo.

b) La fe como experiencia de encuentro, agudiza la ambivalencia mía en el mundo y se da
como una mala síntesis -ambivalencia en el. sentido de que nada existe en sí y si uno
dice de sí habla del mundo y si bábla del mundo habla de si. No hay posibilidades de
separación y las síntesis no .son absolutas.

c) Hay desfasaje entre la experiencia de fe y la capacidad de expresar. La fe como algo
existencial al ser proyectada, al ser intelectualizada en un cuadro teórico parecía
perder su contenido existencial. Entonces hay una dificultad de expresar mi fe como
vivencia' personal como algo que esté afuera si pierde el contenido existencial -eso
nos lleva a preguntar lo que la, fe aporta a la revolución. Si- separo mi existencia
del cuadro teórico y la pregunta es formulada a ese cuadro teórico. En caso contra-
rio yo aporto a esa revolución. Si yo la objetivo, voy a esperar algo de ella como
fuera de mí. Esto tiene su relación con el Cristo, como referencia, aquél con lo cual
el acto de fe yo encuentro.

d) Un criterio que es objetivo tiene su historia concreta y anteriormente esta actuando
en toda la misma historia, que en ese momento tiene una presencia actual a- través del
punto de referencia de mi fe, preguntamos también si el criterio de objetividad de -
la fe sería la Iglesia. El punto de referencia de la fe es cristo concreto historia.
La conciencia de la exigencia histórica (en persona o en grupo). Si Cristo actua en
la historia, un grupo de personas es capaz de encontrar el sentido de la misma dado
por Cristo, por ese Cristo que nos habla a traves de la historia.

e) Iglesia entendida por su identificación con Cristo. Cuando pierde el sentido de his-
toria entra en crisis de identidad. La Iglesia no te-ne sentido sin Cristo. La nece-
sidad que la Iglesia sepa interpretar lo que dice Cristo a través'de las exigencias
concretas de la historia es una necesidad de que la Iglesia se exprese por su misma
definición y no un oportunismo a un momento históric; '-

f) LaIglemin±ana en p o de a.lienacion y crisis cuando pierde la referencia al
Cristo hombre histórico y actual de hoy'.

g) Nuestros movimientos son proféticos cuando son capaces de hoy hacer oIr la palabra
de Dios en la historia y que aIgloarga .a~rära de Dios.

Complementaóión en plenaria: La profecía no existe solamente para dentro, sino también
para fuera. Agregaría entonces "en la medida en que sepan hacer al hombre compafñero
esta profecía, esta palabra de Dios". Hacer descubrir al hombre lo que todavía no ha
descubierto.
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Grupo 2

En las tensiones (comunidad-persona) dialéctica dinámica del amor (como en la Comisión 1)
las personas se realizan en la comunidad (se realizan ambas). Hay una transcendencia- de
mis actos (no nos damos cuenta de si queda algo de mis actos que pueda servir al proceso
de liberación). Algunas veces no nos damos cuenta que existe trascendencia, importancia
de estos actos.

En cuanto la relación subjetividad-objetividad, vimos que hay una totalización del pro-
yecto actual, quiere decir: el proyecto revolucionario está incluido en una totalización
que había sido explicada antes todo lo que el hombre necesita busca algo más allá del -
mismo proceso revolucionario. Fue aceptado que la totalizaci¿n del PR debe- darse.

Cuanto al aspecto fe "cuál es el objeto de nuestra fe?". Porqué nos referimos a Cristo.
El fundamento es-un Cristo histórico. En el Equipo vimos lo siguiente: que muchas veces
los militantes intelectualmente dicen: Nuestro punto de referencia es el Cristo históri-
co y por' otro lado no ven el sentido trascendente;- unicamente se quedan en el Cristo: his-
térico y profundizando vimos que había una referencia al Cristo histórico pero que no -
se veía el trascendente. La conclusión. fué que esto es una afirmación y nada más, Creen
en el Cristo histérico pero no en el Cristo tras'endente (dualismo). Una afirmación de
un participante es que no sabe porqué hace referencia a Cristo, hay una especie de a-
tracción, adhesión personal que no se explica; es un poco lo que la Comisión 1 dice de
algo que existe fuera de mí, algo que yo no puedo explicar.

- No sé porqué no podemos fundamentar en cierta manera nuestra adhesion pero es que en
el fondo esta misma adhesion es un misterio para nosotros. Vemos que Cristo está en
la historia y él dá un sentido- a la vida, a la historia, al futuro. El número 7: 1-
glesia signo del mundo. Lo que Cristo significa esta en la Iglesia que se presenta
como tal.

- Creo-que'la Iglesia seria signo para el mundo.

- Quería completar.un aspecto de la pregunta "La fe está presente...", me preocupo por
la repuesta- existencial. La fe esta presente en todo lo que yo hago, la fe no es un
cuadro teérico, la fe soy yo mismo-, pero yo procuro identificarme con el cuadro teó-

rico.

GrLip-

La fe esta o no presente...? Ni si ni no. No hay autonomia de la praxis revolucionaria.

Entonces todos tienen fe. El marxista también ve la trascendencia en la historia. Qué

se entendía por momento histérico absoluto si la historia como relativa (contradicción)
Eso nos obligó a definir lo que era absoluto cristiano y absoluto marxista. Para el -
marxista no tiene sentido hablar de absoluto o relativo (por eso no encuadra a Dios),

porque el proceso sería todo, él sencillament. no plantearía el problema. Para el cris-
tiano dividiremos en dos partes, una primera relación creador-creatura y la segunda em-
plenndo una categoría filósofica absoluto-relatiúo que Cristo identificaba creador (ab-
soluto), creatura (relativo).

Ubicamos nuestra trascendencia en dos planos: Uno el relativo que marcha hacia el abso-

luto y la trascendencia como dinamismo que sería lo éoinun que nosotros tendramos con -
los marxistas. Concluimos en el grupo que el proceso histórico es una espiral que desa-
rrolla para adelante mediante hechos histéricos y que Dios se encuentra delante y no a-
rriba de la historia. Entonces preguntamos qué papel tiene Cristo en todo esto; en el -
mismo criterio decíamos que Cristo sería la anticipación histórica dentro del proceso,
y se planteaba que- la comunión con Dios era hoy impedida concreta e históricamente por
la división de clases.

Si yo estoy condenado a vivir esclavo de este proceso, necesito ir hacia la liberación

y entonces todos van en esa línea; preguntamos: ¿es posible que alguien no se salve?

Llegamos a la concJusión que era imposible responder eso, pero lo importante era actuar
por la liberacion del hombre.

La fe no juzga por estar alienada. O mejor la pregunta era equivocada, la fe es elmismo
acto de vivir asumido conscientemente, se juzga en cuanto que la actitud, lo que uno -
piensa, dice, hace, es una actitud radical del hombre,histórica.
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Nos preguntamos sobre la Iglesia (adonde entra en ese cuadro), y afirmamos que negar la

Iglesia como institución es negarla como signo, porque la Iglesia había actuado como -
signo del momento histórico. Huchas veces exigimos de la Iglesia otro- tipo de compromi-

so lo que seria lo mismo quepedir que ella se desencarnase..

Si el mensaje'es el mismo, porqué la diversidad de entendimientos?. El'mensaje está -

condicionado ideológicamente por distintos grupos.

Aclaracion- s

- Puede explicar mejor division de clases y su relación con la comunión?
- Si uno tuviera una experiencia de comunión con Dios- la salvacion ya- se habría reali-

zado; esta comunión es objetivamente impedida por la historia que nos dimensiona, No
significa que es una cuestión cerrada. Hay experiencias existenciales que uno cumulga,
pero no es una constante en- la vida por tanto yo no consigo juzgar toda la historia
en un momento de .comunión. En los cuatro días cuando ubicabcmos las relaciones entre

teoría, ideología, praxis, proyecto, etc., está muy ligado con el proyecto de salva-
cion- que no esta fuera de eso; por ejemplo el proyecto revolucionario socialista co-

mienza a ser vitido desde el partido; las zonas liberales del sistema capitalista pa-
san a ser socialistas. Desde ahora pueden tener una experiencia de salvación limitada

históricamente.

Grupo 4

Partimos de responder no cada pregunta aisladamente pero intentando criticar dentro del
problema global que incluyera la pregunta.

En cuanto al problema de la salvaciónconstatamos:

1) La salvación tiene una dimensión' política pero no todos (cristianos o no cristianos)
tienen consciencia de eso. -

2) La salvación tiene una dimensión concreta en el sentido que Cristo opera en cada -
hombre y acá veíamos una tensión entro la dimensión concreta que opera en cada hom-
bre y la dimensión política de-la salvacion. En el movimiento universitario buscamos
criterios para concretar la reflexión en términos generales.En los sectores radica-
lizados se operaba una sustitución de la fe por la revolución. La revolución funcio-
na como una categoría religiosa y llega así por ejemplo a la absolutización de deter-
minadas formas de compromiso político. Qué significado tiene la dimensión polítioa

para nosotros y para el medio universitario? Todo acto humano debe ubicarse en una

dimensión política. En concreto toda acción se hace en un contexto cultural dentro

de lo cual mas que ideologías hay la ideología de la clase dominante y más concreta-
mente en nuestros países, cuál es la ideología dominante? Es la liberal capitalista.
Como condicionante: en dividir la realidad en compartimentos, visión estática inclu-
so para dominarla mejor (ciencia, clases, valores, conciencias) y en estesentido di-
vidir el politico del religioso.

Encontramos una contradicción fundamental que es posible de ser vivida por la izquier-
da. Vamos radicalizandonos hasta la misma situacipn: se absolutiza al político y se su-

prime el religioso: típicamente liberal.

1) El exclusivismo: localizar y organizar la sociedad con meoanismos hechos desde la
cosmovisión. Entre el exclusivismo surge el movimiento socialista (acá tensión en-
tre individual y colectivo).
Qué aporta la fe en este problema concreto? Cuando el hombre logra realizar-una ex-

periencia profunda y quiere comunicarla a los demás, si puede expresar, el otro no

percibe y pierde toda la riqueza, es entonces necesaria una actitud pedagógica para
mostrar al otro lo que yo vi superando los esquemas ideológicos para haber intercam-

bio. Esto es muy importante en el proceso político. Ellos están viviendo de una cier-
ta manera una sintesis, una verdad que los otros no vieron. Esto supone una supera-
ción del profesionalismo político y una autocritica hasta las ultimas consecuencias.
El-reconocimiento que yo estoy mal participa también de las alienaciones del sistema

capitalista.
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Personaliza el proceso salvifico = conciencia que Cristo está operando. Así como la I-
glesia en un momento cayó en el peligro de visualizar la salvación en la Iglesia insti-
tucional (y no en el Pueblo de Dios), asi también el que absolutiza cae en la revolución

y se aliena. Incluso niega una serie de valores- fundamentales como por ejemplo la fami-
lia porque. es una cosa burguesa. Reflexionando sobre la salvación colectiva, la salva-
ción final como esfuerzo común y por .tanto la salvacion colectiva damite y exige una -

respuesta personal, toda la estructura bIblica esta montada en una interpelación direc-

ta de Dios al hombre en un pueblo. Pero exige una respuesta de cada hombre, Esto nos -
plantea un problema de libertad. Sin grandes elaboraciones (faLtó tiempo), somos cons-

cientes pero no libres. No es una constatación metafísica. Yo no- soy libre en un mundo
alienado. Las categorías tradicionales propias de las situaciones de alienacion, la ca-

rencia de objetivacion que se hace de valores. El granvalor del marxismo seria precisa-

mente permitir al hombre objetivar, el cristianismo fue al reves. En cuanto el libera-

lismo acentuaba la subjetividad frente al objetivo,la Iglesia afirmó fuertemente frente
al cristiano, tanto su filosofía como su pedagogia jugaba e.l cristiano al otro hombre -
-sin ningún proceso pedagógico.

El marxismo descubre el >roceso contrario y el cristiano reacciona frente a este proce-

so de objetivización. El cristiano tiene una clara y tremenda subjetividad. De todas -
maneras. Tensión entre la carga objetiva y subjetiva de la conciencia historica que se
manifiesta en la Iglesia.

2) Una de las consecuencias más graves en el momento actual es que lo que no puede ser

constatado por una IBN es puesto como pura subjetividad. Vimos que ciertos momentos

de la vida no pueden ser contabilizados, razonados y en contra la revolucion se pre-

senta como algo objetivo; despreciando estos momentos (que no son posibles de ser -

revelados en un sistema) se desprëcia la realidad empirica.

3) Qué significa Cristo en todo esto? Como yo llego hasta El como un dato.objetivo? A
traves de un proceso de profunda interiorizaci¿n (oración). Acá seplantea el proble-

ma mas difícil, no en términos de vivir el problema, la cosa, pero comunicar lo que
uno esta viviendo. Donde hay amor hay odio, es ambivalente, pero es exactamente ahí
que yo tengo la posibilidad de encontrar el Cristo. (El es persona mismo).

La humanidad se salva finalmente, porque ya esta salvada en Cristo, en la línea de la

anticipación que hablo el grupo 3. Siempre resta una zona muy personal que tengo que
aceptar o rechazar ese dato, esta verdad.

INTERVENCION del P. GIMENEZ

Intentaré plantear el problema de como se articula la fe en la existencia revolu-
cionaria, y este planteo ya lleva en si un valor doctrinal. El simple planteo del pro-
blema ya tiene un valor doctrinal, ya supone una opción. Por ejemplo, si aceptamqs el
planteo del problema como esta formulado, "que apqrtala fe al compromiso revoluciona-
ribO"Ttrapamosla fe d(entro de un contexto político y solo se puede valorar -aTe a -
partir de la eficacia revolucionaria, pues dQ lo contrario no me sirve.~Si Ciîsto no-
me aporta algo a la eficacia revolucionaria lo rechazo. Esto es totalmente consecuen-
E5a de aceptarse esta ubicación del problema.

Podríamos hacer acá una teologia falseada -como ocurre muchas veces- los teolo-
gos tienen la angustia de encontrar un lugar para la fe dentro de la eficacia revolu-
cionaria; es realmente una obsesi¿n. Entonces se trata de la motivacion, del incentí-
vo, por el lado de la crítica, pero son cosas que no se entienden bien. Va a plantear-
se la fe como incentivo de la revolución, a partir dé ciertos contenidos revelados, -
del contenido mismo de la fe, etc. -Hay una linea teológica que intenta dar una respues-
ta dentro de este plan.

Bien, si acept¿ el planteo2"politizado" de la fe seré llevado a buscar una inter-
pretacion ideologica- incluso de la grande tematica de la salvacion; veremos-rstomorno~
r~ola dimensión de lasalvacion. E stonce el no creyente se mata de risa. Si la sal-
vacion seria aplicar una etiqueta Cristiano que viene desde afuera. Así no es necesaria
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ia fe cristiana para desalienar del proceso economico y social, sin necesidad de Cris-
to, de salvacion. Ll no creyente puede decir tranquilamente que no necesita de la fe.
Esto se confirma por la misma experiencia historica. Casi todos los cristianos que se
encuentran en el compromiso revolucionario, llegarun motivados por la fe. Los cristia-
nos antes no participaban en política salvo para defender los intereses del gheto. En
una segunda etapa se descubre que la fe lleva a un testimonio en el mundo, descubre la
dimensión del compromiso político. El gran presupuesto es que el cristianismo tiene mu-
cho que aportar al mundo. Es la época de oro de la AC y de la DC, epoca de las encicli-
cas papales.

Pasa que el militante motivado llega a su compromiso político, a la experiencia
revolucionaria y descubre la "autonomía radical" (o secularidad) del proceso revolucio-
nario. Se da cuenta entonces que llegó tarde a su compromiso revolucionario. Y para que
sirvT la fé?, planteo repleto de una actitud mental, una estructura mental de cristian-
dad; en tanto .que la estructura del hombre moderno, del hombre revolucionario, es una -
estructura secularizada, parte de las cosas del mundo considerado en si mismo y da una
interpretacion de la realidad a partir del hombre y del mundo. Entoncel que pasa?. Una
respuesta al- problema no puede surgir de una parte de la llamada teología de la revolu-
ción.

Bien, este ti-o de teología que pretende explicar todo a partir de los contenidos
de la"fo esta en grave crisis:

lo,) porque' tiene una estructura mental que no corresponde a la estructura mental cien-
tifica del hombre de :hoy, que es totalmente seculariz la.

20.) por razones epistemológicas. Hay teólogos muy serios que niegan la posibilidad e-
pistemológica de esta teología.

3o.) por razones ideológicas. La teología de la "orden" de la ley natural, etc., etc.,
es una ideología.

El cri.erio tendra que ser nuestro interés primario de como se articula la fe en
toda la existencia r;volucionaria. El punto de partida seri secular. Cuales son las ra-
zones para que un tipo sea o no revolucionario cristiano. Partiremos de la existencia-4-
revolucionaria del creyente o no creyente. Lo primero que descubrimos ze las razones
que no son de tipo religioso. Porque entonces eTTävolucionario es revolucionario

in kA-tes de toopor la racionalidad científica: Porque hace un análisis global de la
sociedad que descubre una serie de mecanismos de dominacion, después en consecuen-
cia presenta una serie de objetivos (proyectos) para rompèr con estas causas y tam-
bién busca determinados medios, así que un revolucionario es tal, porque a traves de
un análisis, de una racionalidad científica descubre. que la revolución es la unica -
manera de romper con estas causas, con un estado de injusticia y de dominación. El
revolucionario radical el análisis marxista: dominadores, dominados, los mecanismos
internos de la colonización. Propone para romper con esto un proyecto socialista y
en funcion de este proyecto elige determinados medios (organizar racionalmente la -
lucha de clases), propone una guerra de liberación nacional, etc.

(1) El segundo aspecto no muy marcado en nuestras reflexiones y analisis es el aspecto
moral o utópico (dimensión moral ut¿pica). El aspecto nclno está nada ausente de
la existencia revolucionaria, esta muy presente. Lo que quiere todo revolucionario
es la justTIa, 1a libertad, una utopía, en el sentido sociol¿gico de la' palabra (un
conjunto de valores que motiva, moviliza). La utopia del hombre nuevo, integral, un
humanismo. Todo el revolucionario autentico tiene una dimensión que lo mueve y por
esto recorre a la mediación de la racionalidad científica, para lanzar mediante un
proyecto re;olucionario. Toda la existencia revolucionaria tiene esta dimension. Pu-
ramente autonoma, secular, adonde no hace falta Dios. Todo revolucionario es un hu-
manista.

3) Hay todavía otro aspecto, que es que el revolucionario por experiencia vive estas -
dos dimensiones a traves de la mediación de una teoría global. La teoría por la cual
piensa de manera global varias cosas, por ejempl uateoría marxista leninista, del
materialisro hist¿rico y dialectico.

Suponiendo que esta base es común al revolucionario cristiano o no, cómc se plan-
tea cl cristiano sus relaciones con la fe? A partir de experiencias revolucior.arias. En-
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tonces la verdadera cuestión podria ubicarse quizas, en dos fases:

a) soy verdaderamente un creyente? Es un punto que caracterizaba muchas reflexiones.

Y si es asi como esta fe se articula con mi existencia revolucionaria? como demi-

tologizar mi fé? la fe que tengo es realmente fe? es una alienación? hay elementos

de mistificacion en mi fe?, hay elementos ideolcgicos?

b) que se plantea' que es la fé, surgiran dos aspectos fundamentales y complementarios

dialécticamente.

1) La transcendencia de-la.f.e....nmo-respuesta al proyecto revolucionario: confrontando

nuestra experiencia con la experiencia humana que salio de l~ Biblia, la experien-

cia del Pueblo de Dios, aparece elelemento constante que es el de la transcendencia,

como algo que quiere plantear la descontinuidad radical de nuestros proyectos huma-

nos. Transcendencia de la fe a su contenido

2) Cual es la dimensión de la vida de un revolucionario en que se puede dar' esa trwacen-

1 dencia? El revolucionario tiene como deciamos la dimensi¿n de la racionalidad cientí-
ica y la moral ut ica. Ciertamente el espacio ado~ndZ puede darse esta experiencia

es el de la moral utopica, el espacio del amor del revolucionario. La posibilidad de

ser interpelado por personas que me digan cosas inauditas se da en esta dimension de

mi ser pero cuando yo estoy abierto a un amor, en mi dimensión de ser capaz de amor.

En esta dimensión el hombre oye (puede) unas proposiciones inauditas, totalmente
en discontinuidad con su experiencia humana, una proposición que no tiene ninguna con-
tinuidad con el proyecto humano, que trasciendia cualquier proyecto humano y por lo tan-
to revolucionario.

En esta dimensión se mepresenta como núcleo fundamental del "reino deDios" cuya
plenificacion se presenta en el futuro, y que ese reino se va a dar con hombres cada -
vez mas hombreã¯pero al mismo tiempo divinos. Este es el contenido de la revelacion -
crisitana, coritenido trinscendente y algo inaudito, absurdo que no tiene nada en comun

con mi experiencia. Pero es un núcleo~que uno vi experimentando a traves de multiples

vivencias culturales, de puntos de referencia completamente distintos,'pero la experien-

cia de la transcendencia siempre queda dda. Lo que no quiere decir que Dios sea el ab-

solutamente otro porque uno pueda hacer la experiencia de la transcendencia a través de

multiples mediaciones culturales o ideológicas.

En-esta primera afirmación existe una discontinuidad entre la fe sujeto por una,-

parte y el proyecto revolucionario objetivo por otro lado. Ambas se ubican en una pers-

pectiva de futuro, pero el contenido del futuro es distinto. El futuro revolucionario -
es totalmente distinto del futuro de la fe, el reino.

Por una parte hay un terreno común entre ezta propia experiencia de la fe como -
transcendencia al proyecto revolucionario y por otra parte el proyecto revolucionario,
este terreno común es el espacio de amor que yo hablaba. Este espacio en el cual la per-

sona humana puede- ser interpelada por cualquier otro, incluso por otro divino.

La participación con la vida .de Cristo (dios) supone el encuentro con el hermano
(SJo quien ama a dios y no ama a su hermano es un nentiroso): la teoría del cristianis-

mo implícito. El revolucionario ama al hombre y encuentra a Dios, que produce una gran
indignacion entre los no cristianos que hicieron un gran esfuerzo para dejar a Dios de

lado, y nosotros les perseguimos y metemos una etiqueta de cristiano. El evangelio no di-

ce que basta amar al hombre para llegar a Dios. Lo que dice es que el encuentro con Dios

supone el encuentro con el hermanc.

Bien, qué pasa con el cristiano revolucionario, como articula su fé para no produ-

cir en su vida el famoso dúalismo terrorísticamente combatidc por tantos cristianos de
izquierda. Por una parte estaría su práctica de fe, por otra parte estaría su practica

política, revolucionaria. El cristiano revolucionario va a buscar una articulación vital

de su fe con sus existencia revolucionaria y esta articulacion se va a realizar en el -
espacio del amor fraterno. Por que? porque el cristiano revolucionario dice: amo a mi -

- mo, yen este espacio me encuentro con Dios. Por otra parte, gracias a la media-
c;on de la racionalidad cientifica, yo se que hoy da, en América Latin-enI69Tu-
nica manera de amar eficazmente al projimo y no decir palabras sin contenido es ser revo-
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ionario. 1o e: qe yo sea resolucionario porque sea c-.tiano. Es un poco la famosa
divisa del grupo C¿iúlo Torrcs: Scr cri.s ia.. os ser revolucionario. -1 cristiano que
partio do la expz:iencia de la sejularizacion no dice que sea revolucionario porque sea
cristiano, sino qu Ger rcvolucior.ario cs su manera de ser cristiano concretamente.

Lsto n.o a quita ni ma añs.de nada, a la racionalidad científica. Por esto no hay
una tarea nuova. Su fe -encillazent asuo la existancia revolucionaria. Lo que si es
que en su accic revolucionaria alquiere nuovo sco.tido para el. Su accion revoluciona-
ri no el rocil':-nto una piaris revoluoionaria paro si gestos de anor, va mas allá.
Sus cestos no significan una practica d'. la re7olucion, pero la practica del reino, sin
ninguna duolidad, paro en la unidad del miaio a:o o de la misma existencia.

Esto ei mn, o menos el estado actual de la reflexión cristiana. La experiencia -
humana es contradieteria: sin apcrte (rcrquo está en todo) y no informa porque 'no es o-
peracionl ,Dios es poco operacional). Si la articulación se da en el espacio del amor
fraterno posible do cucuentro con Dioo. Pues el Elos quo crea el revolucionario no es
un Dios aislado. pero es un dios solidario, ccn los hombres y reciprocamente, este hom-
brc solidario con Pios.

lodo r-volucioiqrio. thdo hcdre ~n oere'. tiene necesidad de hacer un cuadro -
general ae refe-nci~.. teoricaz. 12-a especie de conjunto coherente de representaciones -

a aelas cuale, ella s9 c.g-esa a s, nmza y a los doma su relación con el hom-
bre y el mnlo y la historia. L-: la tec;ia. E, decir que al marxista por ejemplo siente
necesidad da a: icular -' ' corEs, - ;no la relacion de _bas,. las dimensiones a tra-

eido la teoia (par lo cu-l axraso su: relacicnes, con el hombre, naturaleza
e hi4stoiJ, etc.;. El cric;:ano Lienta nocesidad d penser organicanente, teóricamente
las relaciones <'en i3 antaa su fe con su ccion r_, olucionaria. Eto no es la- teologia
de la revolu"ion concreta, sino es la interpreticion a el rovolucionario que esta vie

endo su e cn -l ser.o de una ocrion revolucionua, hace d¯ la fe como tarea humana,
es una teor, _)r tanto os algo provisorio porque dentro de esta teoria se usan elemen-
too actuale', 19 ). onsciencia Listorica de esto jonento que vivimos hoy. Vemos que en
la Iglesia hay uaa seio d3 inr.tos do esta Ecpocie. Lo que nos lleva a pensar como -
siendo nico el monseis produce actitudes tan distintas do los cristianos.

Entonces c2 en el nivel tocrico donde se va a nroducir el confrontamiento conlg
teoa mrxist- como tcoria goneral, como idonlogia global, en este nivel teorico no e-
xistencial. Est3 us un problema qu3 -9 plantca al cristiano, problema fundamental. Por

emplo la vi7le-ia o no iiolencin rvolauo .

Todo autontico revolucionario va a someter a critica esta posibilidad. Puede pre-
guntarse: esta tecnica de la 1V es uLa tecnica Liecuada en la coyuntura actual, para el
proceso revolucionario? o es una tecnica'ir-aficaui Este es el único problema. No hay -
nada peor que deducir de principioo -cralas (-rrinc-pios cristianos) que fueron rectifi-
cados por el evagelio, o de principios relijosoo is un contenido de la fe, la NV como
especificidad cristiara. Un revolucionaio autentico sabe que la violencia deja marcas
profundas en un tipo y por esto la u.a con cuidaeo, sabe al bien que puede ser consti-
tu•da en una contra revolucicn, una violencia inutil.

El primero que relativiza Ja revolución es el propio revolucionario, sin recurrir
a principios morales. Y nuchas veces con gran sentido de destino (ej: el PC, y no por
principios morales). No es entonces un problema cristiano y sin un problema de raciona-
lidad cir atifica. El querer deducir, actitud de violencia o no violencia de una cierta
"teología de la violencia'", a partir de los contenidos de la revelación: es un absurdo.

Otro problcma es el de las relaciones con el =rxi-oo como teoria que no fue muy
planteado en las comisiones. Y no fue aboriado el problema de la fe como fenómeno revo-
lucionario. Que ocurre a un revolucionario cris iano actualmente?. Necesariamente tiene
que tener como punto de referencia el marxismo, no porque en la cena actual de fuerzas
son determinantes. Pero porque es una ideologia que ofrece instrumen7os deanalsiss que
arma de manera ciontifica al revolucionario para hacer analisis, para interpretar las
relaciones social:s. ATi es que el punto de roferencía arbitrario es el marxislo. Asi
es inevitable para el revolucionario cristiano se encuentre con la ideología mrarxista.

Cual es el problema qua se le plantea? Que es lo que ofrece el marxismo? El mar-
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xismo ofrece una racionalidad científica una dimensión moral y utópica, y ofrece en ter-
cer lugar una teoría global, que engIoa'Ias otras dos drmensiones con una interpretacion
global.de las relaciones del hombre con la realidad. Que es lo que ofrece la fe cristia-
na? No ofrece nada en la racionalidad entfica; en segundolugar la fe tiene tambien
una dimension moral utópica en el sentido sociológico de la palabra-reino de Dios)1 y
en tercer lugar el cristianismo ofrece una cierta teoria que incluye a Dios como elemen-
,to fundamental.

• Cómo entonces se relacionan uno y otro?_Del punto de la racionalidad científica
no hay ningun problema: los cristianos pueden usar tranquilamente el método y modelos
operacionistas tipo marxista leninista; en segundo lugar en la dimensión moral y utópi-
ca hay una competencia moral: es posible un dialogo y la convivencia desde este punto -
devista (humanismo cristiano).Ei problematque se plantea es el de la teoría. Aca hay
una incompatibilidad radical. Toda la cuestión debe ser planteada en el siguiente punto:
Es posible éparar de la teoría la dimensión moral utópica y la racionalidad científica,
la teoría globagr.Algunos dicen que si, otros dicen que no. El esfuerzo de Althusser se
va entre los dos. Si es posible esta separacion entonces se puede pensar en coexistencia
ideológica, digamos así. Si no es posible esto queda en el aire

ACLARACIONES

P- Que es humanismo cristiano. Porque siguiendo el planteo anterior el humanismo cris-
tiano se entendía sencillamente, en la dimension que sería la transcendente (el hom-
bre llamado al encuentro con el otro absoluto). Se habla de fe humanismo historia pa-
ra que pueda haber una convergencia o si se habla de humanismo cristiano así? Cual-
quier tipo humano puede convergir con la construcción que el cristiano tiene del hom-
bre que va hasta lo divino. Si no, habría una lucha del humanismo planteado para la
izquierda. Puede decir que no hay un humanismo cristiano planteado en este sentido.

R- La convergencia es moral, se situa en la dimensión utópica del cristianismo (el rei-

no) en un sentido muy general, en el sistema de relaciones Hombre-hombre-Dios.

P- Entonces no se puede plantear un choque en un humanismo (en cuanto un sistema de re-

laciones) Una concepción de hombre no en el sentido de la transcendencia del hombre.
..... una concepción cristiana del hombre relacionado, aquí no hay oposición entre
uno y otro. Si hay- es por otro motivo y no por el cristianismo.

R- Todo cristiano auténticamente revolucionario puede perfectamente en esta dimensión u-
tópica moral de la existencia revolucionaria.

P- "la fe transciende el proyecto histórico"

R- No se agota en el proceso histórico (algo de nuevo, sorprendente, inesperado).

P- A mi me parece que este es el objeto de la fe. No la fe.

R- Hablo en contenido. Afirmación de Dios como otro, de relacion con él. Esto trasciende

(su reino) el absolutamente otro, por lo tanto no entra como contenidos de los pro--

yectos humanos.

P- Me parece que es Dios que transciende.

R- Es claro el contenido de la fe -cuando digo que transciende a los proyectos humanos-

el acto de fe, como respuesta-a esta vida, también como referencia a este contenido.

P- Mas bien seria decir que "se abre", no que la fe transciende, pero que se abre a la
relación con Dios.

R- La fé como contenido.

P- No entiendo. Para mí la fé es la misma actitud del hombre, por tanto siempre históri-

ca que se abre a la transcendencia, pero nunca es transcendente. Si yo creo que Dios
está presente en mí, fundamento la existencia tanto mía como de los no cristianos.
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R- Claro, es transcendente en el sentido de que la fe no implica solo esta actitud. Una
cierta racionalidad, una cierta proposición nuclear. La verdadera entrega vital tiene

su exigencia de racionalidad.

P- Para mi la fe es histórica y no transcendente.

R- Es histórica en cuanto se realiza en el tiempo. No puedo decir mas nada, pero su in-

tencionalidad se refiere a un contenido inabarcable en un proyecto humano, histórico.

P- De acuerdo conque el cristianismo no es solo moral, también de acuerdo que tiene sus

exigencias morales. De acuerdo que podría convergir o no convergir con el marxismo,

en humanismo distinto al marxista (discútase si puede o no). Suponiendo esto otro -
humanismo podria no convergir, aun si se diga cristiano. Por ejemplo: ah esta el -
problema que se puede plantear al cristiano en su reflexión con el marxista. La con-
cepción del hombre en un marxismo clásico: el hombre es un individuo de una colecti-

vidad- que no tiene personalidad individual en el sentido transcendente, en una rela-
ción D///H, en una respuesta H///D, etc., entonces esta individualidad está en fun-

ción de la colectividad y por lo tanto se hace un esto (.) del hombre, que para este

otro humanista o para un cristiano resulta incompatible; porque este otro humanista

tiene un concepto, del hombre personal, del personal... solidario del hombre que se

realiza,construyendo el mundo,pero que se realiza.

R- Lo que ocurre es que tú ya estis dando un Dios teórico. Tu dices a partir de la teo-
41

.ria marxista por ejemplo, a partir de la dimensión moral utópica del marxismo. El -
concepto marxista usado por tí,(de hombre etc., etc.). Esto es un problema que se -
plantea a nivel teórico.

P- Me obligas a preguntar si es posible separar la teoría del marxismo.

RY Este es el gran problema. Todo depende de él.

QUE ES LA IGLESIA Y QUIEN ES LA IGLESIA

EQUIPOS 1, 2 y 4

La comunidad de los creyentes en Cristo histórico y transcendente, que se identi-
fica con Cristo por la fidelidad, significa la reconciliación que se va realizando en
el mundo, del hombre con el hombre al ser continuadora de Cristo. Comunidad de los que
aman y creen en Cristo como revelación de Dios y de este modo signo para el mundo de es-

ta manifestación (signo de salvación). Iglesia continuación de Israel en cuanto convoca-

do o reunido por Cristo.

Para esta reconciliacion, no basta la realización de cristo en la historia, se re-

quiere la vivencia de Cristo transcendente históricamente, vivencia que viene de la con-
ciencia. Los que creen en Cristo conocen esta revelación (ser=saber).

La Iglesia como comunidad sufre contradicciones internas y tiene que asumir la hiq-

toria como reconciliación y creación; dentro de ella existen diversos grados de concien-
tización (distintos grados de consciencia), de profundizar en la revelación de Dios -
(grados de empeños históricos distintos). Tambien sufre de contradicciones por estar la
fe ideologizada, surgiendo varias expresiones de ella, que muchas veces son sectarias

por oncerramiento de la verdad en un hombre histórico o absolutizar la propia expresion.

Dentro de ella, el profeta anuncia valores y caminos para todos mediante una pe-
dágogía. El profetismo es la capacidad de encontrar la manifestación histórica de Cris-
to y se hace dentro y fuera de la Iglesia.

Esta comunidad de los que aman es universal y esta compuesta por cristianos y no
cristianos. Iglesia es Cristo salvando presente en la historia, pero no es signo exclu-
sivo. Cuando la Iglesia encierra entonces el mensaje se torna un signo ineficaz.

Preguntas: Como la Iglesia realiza la reconciliación y como se supera la tensión
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profeta y pueblo (o elite y masa). Hay criterios objetivos para determinar la-pertenen-
cia a la Iglesia?

Equipo 3

Iglesia es el conjunto de los que historicamente han creído y creen en Dios. No

es transcendente, sino histórica corn.una relación transcendente. No es igual a Cristo,
y este grupo cristiano, existe historicamente por voluntad de él; ser Iglesia es enton-
ces vincularse a la experiencia primitiva, y pertenecer a ella es gracia, don, elección

divina, no solo decisión nuestra. Fuimos elegidos para significar (anunciar la salvacion

universal).

PLENARIA sobre Que es la Iglesia y Quien es la Iglesia

- Hay que tratar el tema de la Iglesia desde una visión escatológica, al margen de la e-

xistencia revolucionaria, es decir no desde un punto de vista casi idealista, es que

la Iglesia no aparece creando conflictos a un militante revolucionario, porque hoy un

militante se encuentra .con la Iglesia y al hacer un análisis marxieta descubre que e-
lla es poder y esta dentro de una estructura de produccion y es factor alienante.

Al militante se le plantea entonces el problema de como una Iglesia condicionada de e-

sa forma puede ser signo, y nias aun, signo de que.

- Signo de Cristo Salvador; si es signo de Cristo no puedo entender la identidad de la

Iglesia con Cristo, porque entonces diriamos, Cristo en vez de signo de Cristo. Sería

entender significado de signo como igual a.

- La elección del cristiano es a participar de la misma vida de Cristo, es una partici-

pación misteriosa en la misma realidad de Cristo y la Iglesia es su plenitud.

No puede haber una identidad absol'uta, en cuanto hay una realidad de Cristo personal,

pero hay una identidad en el sentido de que Cristo participa de la Iglesia, es su ca-

beza, la piedra fundamental y el eápíritu de Cristo es el que le da vida.

Si usamos la figura de pueblo, Cristo está con él, así como Moisés está a la cabeza de

Israel para su liberación; en Cristo esto se realiza mas .profundamente dentro de una

dimensión de misterio, como en él se produce la liberacion que se va haciendo en la -

historia.

La identidad entonces se da en el cristiano y en la comunidad cristiana y aun en la -

misma historia como una gradual reafirmacion en Cristo, hasta llegar a la plenitud con
la venida del Señlor, plena comunicación con él de todos los hombres.

Es en este sentido que la Iglesia es signo; Cristo es signo sacramento de Dios y la I-
glesia Signo de Cristo, signo sensible y visible, que se hace presente a traves de la

comunidad.

Así como la humanidad de Cristo es un signo de Dios, que da lugar a confusión y uno los

interpretan y se adhieren al misterio y otros en cambio se cierran ante él, así también

la Iglesia, da lugar a confusión ya que unos por ella descubren a Cristo y otros se de-

sorientan.

- Entiendo que para hablar de realidades misteriosas que. Cristo nos trajo que vino a reve-

lar al hombre, tenemos que usar categorías humanas, que son insuficientes y por eso no-

sotros jugamos con contradicciones; pero como deciamos hay una participacion de Cristo

en la Iglesia y viceversa, en el amor, que une a las personas conservandolas distintas

y respetando su individualidad.

Con relación a la liberación cuando Moisés volvié del Sinal trajo a su pueblo el refle-

jo de Dios, lo que de él había recibido; en el medio universitario nosotros tenemos que

hacer algo semejante; no es un pietismo sino una dimensión mística, hablamos de mística

de revolución o del proletariado, y el cristianismo no tendrá la suya? Podemos hablar
en categorías humanas, pero aceptando esta dimensión ultra-humana que no Va a aparecer

solo en la.Parusia sino que esta divinización del hombre desde ya se manifiesta como en

Moisés.
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- Yo no acepto la identificaci¿n en este sentido: como alguien dijo la Iglesia está su-

jeta por una estructura, alienada; siendo asi no puede identificarse con Cristo, en -
la medida que va desalienéndose es que va buscando esta identidad.

- La Iglesia sería la identidad de la liberación que yo trato de construir en este mo-
mento, por este Cristo histórico que forma parte del total que se está construyendo.

- Tenemos que unificar lenguages. Para un grupo la Iglesia es una comunidad en un momen-
to histórico, un grupo histórico, y ah! no habría problema de identificación, pero pa-
ra otros, la Iglesia son todos los que aman, entonces no se ve que sentido tiene decir

que los que aman son iguales a Cristo, los que aman sean marxistas, budistas, etc., -
son identificados con Cristo. Para nadie interesa este problema sino para el cristia-

no.
Entonces veamos lo que es Iglesia.

- La bandera es un signo de la patria, pero no es la patria misma.

- Signo en categorías teológicas, es sacramento; algo que no solo representa sino que -
hace = signo eficaz. La Iglesia está y hace, es eficaz para la salvacion, es sacramen-
to de Cristo, salva no por si mismo sino por otro.

- Hay que transcender lo sociol¿gico. Cristo escogió un grupo que luego lo idealizamos,
ya que también tuvo defectos y por esto históricamente esta bien analizar la iglesia

como grupo, pero hay que buscar su motivación así como lo hago cuando me adhiero a un
grupo político, y ahí nos volvemos a preguntar quien es Cristo. Cristo vino a revelar
el Padre, "que te conozcan a ti padre y al que tu has enviado". Hay que buscarlo con

humildad, partiendo de la angustia existencial, de la limitación; acercarse al.mensa-
je pará acogerlo, así es la pedagogía del AT, el hombre pequefio se acerca y Cristo -
les revela el padre;al grupo le dice que va estar con él, que anuncia su mensaje y si-
ga revelando al padre. En un momento hay una adhesión intencional, pero a ella tiene
que seguir la conversion hasta decir con San 5ablo "No soy yo que vive sino Cristo -
que vive en mi". Puede haber solo una adhesion externa o puede ser también con una

realidad interior; hay grados de adhesión, segun el grado de conversión; no es con--
fundir a Cristo, no es identidad de confusión, no desaparece el cristiano histórico
pero si se participa de su vida; es plenitud de amor manteniendo la personalidad.

- Un grupo partié de la angustia existencial del hombre, otro de categorías teológioas
sin referirse al hombre concreto, escamoteando el problema. Cristo es Dios, creó la
Iglesia, la Iglesia es de Dios y por tanto en cierto modo hay una absolutización de
una estructura de dominación concreta fenonuénol¿gica. A veces la reflexión teológica

parte de un sistema de justificación del status que es a veces de dominación; es un

desafío. Si entendemos el fenómeno de fé, Iglesia, dentro de la situación moderna po-
dremos caminar.

Hay posiciones rígidas: 1) Definir la Iglesia y el mundo a partir de sí mismos.
2) Definir la Iglesia a partir del mundo.

Si no abrimos mas el espíritu para considerar los diversos factores, no podremos lo-
grar nada. Tomemos elementos esenciales: el mundo como realidad fundamental. Porque
existo o porqué existen las cosas. Ellas existen con Cristo o sin Cristo. El mundo es
una manifestación de Dios, hay ya una perspectiva de fe; la historia humana es una ma-
nifestación de Dios, en parte como continuidad de todas las demas manifestaciones de
la revelación y en parte en continuidad con la creación; en parte también, hay algo -
realmente nuevo. Cristo no es un producto de la evolución de los seres humanos o de

la materia; como hombre Cristo Dios es la reconciliación del hombre con el hombre, el

hombre con la naturaleza, y el hombre con Dios, reconciliación en si es plena pero has-

ta donde es total, si El, Cristo es Hombre. Esto nos lleva a averiguar:

a) Cual es el contenido de la revelecion, es Cristo mismo?

b) Ouc ~r+x- esta revelación?



24 -

Aporta la reconciliacion con Dios' en cuanto reconcilia hombre-hombre y hombre-

naturaleza; en cierto modo Dios está ahí mismo en la historia y por tanto en -
cuanto que el hombre se reconcilia con el hombre se.está reconciliando con Dios;

o) Cristo es irreductible a la naturaleza humana porque si lo fuera seria solo hom-
bre y entonces crea una comunidad con la misión de anunciar esa reconciliación
hombre-hombre, hombre-naturaleza, hombre-Dios, con un espíritu de servicio y -
promete estar con ella para siempre y crea una conmemoracion de esa reconcilia-
ción inicial.

Habri'a que hacer un esfuerzo teol6gico en el sentido de que para evangelizarse Cristo
se reduce al humano, si hay identificación con Cristo y así todos los hombres aman; a-
demás en el sentido de qué hacer, si se sigue en.teología trabajando con estas catego-
rías abstractas y no comprobadas.

- Sigo amarrado en los dos extremos, aunque mi.esp:ritu está abierto: el peligro de una
reducción y el de no atender al contenido profundo de la revelación. Si se quiere sal-

var algo insalvable hay que reconocer que estamos en un terreno que no es reductible

a lo puramente humano y no rechazar categorías llamadas abstractas cuando son catego-

rias para poder explicar. Alguien toco muy bien el problema en estos terminos:

1) Si partimos de lo puro existencial, no podemos llegar a Dios.

2) Estamos en un camino de misterio, revelado gratuitamente al hombre y tenemos
entonces que en aras (motivados) de la fe, no solo con categorías existencia-
les, ni racionales en un campo que es esencialmente misterioso.

El contenido de la revelación se dijo, es Cristo, la reconciliación hombre-hombre,

hombre-naturaleza es la reconciliación hombre-Dios; pero creo más bien que la recon-
ciliación hombre-Dios traería necesariamente la de hombre-hombre, hombre-naturaleza,
porque puede haber reconciliación hombre-hombre, hombre-naturaleza y sin embargo no
haber ipso facto reconciliación hombre-Dios ya que es posible que el hombre se niegue;
el hombre tiene la obligación-, la exigencia de adorar a Dios pero esta reconciliación

con Dios es mentira si ese hombre no ama al hombre, y si ese amor no es con deseo de
efi'cacia, con todo el esfuerzo cientifico, etc. La naturaleza y el hombre son media-
cion de adoracion, pero no se opera ipso facto la.reconciliacion hombre-Dios.

- Reconciliación hombre-hombre, es apenas exigencia de reconciliación con Dios' o es la

reconciliacion misma. La reconciliacion hombre-hombre .por el hecho de la encarnacion

lleva inevitablemente la reconciliaci¿n hombre-Dios, pero puedo o no saberlo, pero la

fidelidad de la reconciliación con el hombre lleva inevitablemente. a la reconciliación
con Dios; esta no es con el hombre y la naturaleza.

- Quien me dice que la reconciliación con el hombre y la naturaleza es verdadera,' que no

hay egoísmo, etc., Cristo.

- Como saber que la reconciliacion hombre-hombrees verdadera y lleva a una reconcilia-
ción con Dios y como saber que mi reconciliacion con Dios es verdadera y se ha hecho

ya con el hombre, es la humildad, la pobreza ante Dios.

- Si Cristo reconcilia hombroi-hombre, hombre-naturaleza, el trasmitio a la naturaleza y

al hombre un potencial de reconciliacion que se va haciendo indisoluble, porque se re-
conci'lió con el hombre y la naturaleza y al mismo tiempo no con Dios, entonces para -
que buscar a Dios en ellos.

- El hombre en la medida que rnaliza valores camina hacia Cristo que es la plenitud de

ellos, entonces lo que le toca al hombPe és asumir a- Cristo.

- San Pablo dice de Cristo que él alcanzo, aprendió a obedecer por el sufrimiento y así

Dios le glorificó. Un teólogo- interpreta que es posible admitir en Cristo una cierta

división y que la reconciliacién consigo mismo, con su mision en la historia, se pro-
duce por el sufrimiento, por su muerte, obediencia al padre y es por eso por lo que -
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Dios padre, lo coloca como ese hcmbre perfectamente reconciliable.

En cuanto a reconciliación San Pablo dice a los gentiles: "Ustedes estaban separados
de otro pueblo, del pueblo de Israel, pero Cristo con su muerte ha derribado el muro

que separaba a los dos pueblos y ahora son uno solo", es decir, para San Pablo la re-
conciliación con Dios, así que la salvacion en su sentido último, se da cuando los -
dos pueblos de la separación llegan a lo mismo, a uno solo en Cristo. La reconcilia-
ción es un don, es esa paz-de la escritura en el último día.

- Es absurdo que no haya reconciliación con el hombre y la naturaleza y no haya con Dios
al mismo tiempo, pero hay que aclarar que significa reconciliación hombre-hombre, hom-
bre-naturaleza; esta reconciliación no puede estar cerrada a Dios; también hay que ver

que significa la redencion para sustentar mejor la afirmacion.

- Si la muerte de Cristo fué la reconciliación, su reconciliaión, ella no es plena por
su muerte personal, sino que la muerta está en la propia historia de la humanidad; re-

conciliación de la humanidad a traves de nuestras muertes y ella se incorpora a la de
Cristo.

- Si mi reconciliación con hombre y naturaleza significa también con Dios esponer a Dios
justificando todo, Dios como imprescindible a la historia y afirmar esto sería negar

la absoluta caoticidad de la realidad, la cual para mi se presenta como caótica y no

sé donde esta este Dios y no se donde es que se van a confundir las reconciliaciones

hombre-hombre, hombre-naturaleza, hombre-Dios.

III PARTE: Dada la Realidad del medio analizado y teniendo en cuenta la ubicación de la

fe y de la Iglesia, cual es el papel del Movimiento y como puede cumplirlo?

La Pastoral debe cumplir algunas exigencias. Tener una fidelidad a Dios y al hombre, a-
sumiendo la consciencia histórica, recuperar la unidad elite-masa, volver a la historia
y buscar el destino de la Iglesia y de A. Latina. La JUC con relación a la Iglesia debe
criticarse junto con ella, mantener una integración y ser profeta dentro de ella; ese -
profetismo asumirá la critica de la consciencia histórica y de la consciencia universi-

taria y tratará de mostrar un camino pedagogico para todos. Debe educar para ser fiel a
la realidad, debe exigir un compromiso consciente y un análisis de esa realidad, educar
en la interiorización de ese compromiso y a continuar las confrontaciones de las diver-

sas interiorizaciones, con un espíritu de conversión, de amor con un minimo comun para
la reflexión. Esto puede quiza ser alcanzado por la Revisión de Vida.

Debe llevar a los militantes a situarse en la revolución latinoamericana; tiene que ser

señal de salvación en Cristo y esta señal, es la praxis revolucionaria que llevará ade-

lante el proceso de liberación. Debe crear un lenguaje apto para la explicitación de la

fe. En el plenario se tomó como punto de discusión, antes de discutir sobre la pedago-

gia, el punto de si el movimiento de JUC tiene o no que llevar a un proceso revolucio-
nario. En la discusión de este problema se manifestaron tres líneas:

1) Basada en el equipo 3 que afirmaba que el movimiento era un grupo político no especi-
fico, no partidario. Cuando la Iglesia en Medellín optó por un trabajo de liberación,
confirmó esta línea, que la revolución es una mudanza radical de valores, de estruc-
tura económica y- social; hoy la JUC es un gheto en la medida que no asume estos valo-
res, y no una vanguardia, donde profeta y pueblo esten unidos, a traves de actitudes
pedagógicas y al mismo tiempo con toda la Iglesia universal y no solamente dialogar
en la medida que es interesante para el movimiento.

2) Su concepción es que el movimiento debe asumir el nivel de la consciencia histórica

del medio, para reubicar la experiencia de fe; a veces se parte de un compromiso po-
lítico ya asumido por los militantes en este caso debe tomarlo para plenificarlo, si
no es así, tendrá que llenar una función supletoria y traducirse en un grupo políti-

co (como lo mencionado antes), ubicando la consciencia histórica, surgirá la pedago-
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gía propia para llevar al proceso que está dando.

3) Afirma que el movimiento no tiene que ayudar como elemento esencial a asumir un com-
promiso, sino que esto lo tiene que hacer un grupo politico. La JIC en cuanto tal no
tiene que dar testimonio, pero tiene que llevar a un proceso revolucionario por la -
pedagogía de un profetisno.

No hubo tiempo para profundizar estas líneas, pero habo un acuerde tácito en cuan-

to que el movimiento se define por su historia, y esta nunca esta terminada. Una defini-

ción puede cerrar la dinamica del movimiento y sus terminos podrían entenderse en teimi-

nos equívocos. Hay que decirse entonces que nos definimos por la propia historia. La de-

finición tiene que ser fuente de apertura y no de encerramiento.


