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EDITOI is NOTENOTA I*D'Ét EDIT OR
Para conunoorar el quinto ani- In observance of tho fifth anniver-
versario de la Segunda Conferen sary of the Second General Conferen-
cia General del CELAMI, honos to- ce of CELAM, we have decided to make
nado la oportunidad para entro- availablo to our roaders an excel-
gar a nuestros lectores esto ex- lent historical study of the deve-
colento estudio hist6rico de la lopnentof "the theology of libera-
"toología de le liberaci6n.1" Este tion.1" This study was presented in

estudio fue presentado en forna lecture forn nt tha April 25 Lunahi

de conferencia en el clnuorzo on Forun hold here at CDALLA. The
Foro que en abril 25 se llev6 a material presented wya so valuvhle
cabo en CIDALA. El material pro- that it should be avij.able to -those
sentado es tan importante que who teró unable to etend the lunche
debo ser corapartido con los que on.
no pudiero asistir During the past decade, the "theo-
Durante la dócada pasaa, la logy of liberation" has becono a
!'teología de la libceaci6n" se very controversial topio in Latin
ha convertido en un tQna de con- Anorica, Those who agro with lepha-
trovorsia en An6rica Latina. .*. el ATila would seo tn this theology
Those who agree with Raphael Avi- tb1 oeurio thn, authentic
la von en le nueva teología le ¡feaning of the Góspol for our tinos.
oxpresi6n autóntica del Evange- Qthers sóo it es a great danger
lío on nuestros días, Otros ven fron which Latin Anorican Christon-
el fonómeno cono un gran peligro don must be savod. 1Howevor the
para le Cristiandad, Cualquiera reader nay fecl about this topic
que sea el punto de vista del he can no longer afford te ignorc
lector, este es un tone que no it, Lny sound judgr.ent of the
puede ignorar. Cual quier jui- thoology of liberation should be
cio conplcto ecercu de eote2 based on the kind 2 1:ation
tópico debors ootal básudo providod by article of this i ,
en inforlvción proveida por quality.
articulos de ostc calidad.



LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION

Y LOS CRISTIANOS REVOLUCIONLRIOS DE AIERICA LATINA.

Bosquejo do algunos do sus entece~
dentes, con el fin de presenter le
actual correlación de fuerzrs.

Las líneas que siguen no constituyen el cuerpo de un artf-
dülo, son sencillamonte el bosquejo que me sirvió do línea di-
rectr-iz en la Conferencia que tuvo le oportunidad de dictar el
25 de Abril del .'ño en curso en la sede de CIDAIA (Comité inter
culturel para diálogo y acción en LatinoeméricQ) ente un grupo~
de cristianos, algunos do ellos católicos, pero l myorío de de
nominrciónes protostantes.

Hemos querido lanzer estos idees en les vísperas del QUIN-
TO ANIVERSARIO de le 2c. Conferencia General del CELAU (dIltime
semene do Agosto y la. de Septiombro do 1968) con el fin do pro
pnrr los ónirnos do muchos cristianos que, estemos seguros, no~
dejorán pesar oste ocesión sin poner en marcha su 'imegineción
creadora' para organizar algún ovento en tal feche (publicecio-
nes, conferencies, proyecciones, esembleos litúrgicos, etc.)

Esto esfuerzo, así lo pretendemos no obstante le imposibi-
lidad do rotornalo pare perfeccionarlo, queremos presentarlo co
mo un homenaje sentido a eso Pueblo de Profetas que nos habló _
través do Modellin y que nos despertó a la profunda convicción
de estor la hore actual de nuestro·Continente íntimamento vintu
leda a la Historie de la Salvación. No podemos menos que con-
Gra.tulernos en este QUINTO ANIVERSARIO porque fué en verdad un
hito de selvnción y una real "visite" (en el sentido bíblico)
del salvador.

No habrá, Continente nuevo sin Hombres nuevos.....
No hCbrá Continente nuevo sin nuevas y renovadas estructu.
ras.....
No hebró Iglesia nueva sin nuevo y renovado Continonte,

I- El contorno socio-político

1928 - 1932

La llamada crisis del 30, con su inmediato procedente: la
primera guerra mundial , puso en evidencia la íntima trebazón
ontro la ocon'omíoa de los países contrales y la de los paíeos
perifóricosK. La. reducción del capital extranjero, del comer

cio exterior, y ào "la transforencia de recursos de invorsión-
dosde los satélites hacia le metrópoli" (1) constituyó unaT±ro
gual muy pt'opicia pare que "los latinoamericanos impulsaran su~
propio desarrollo industrial, principalmente por el mercado in
torno do biones do consupío" (2). "Currio afirma que en los años
1930--1933 se' fundaron en Colombia 842 establecimientos industri-
rles...' (3). Esta pequeñfa 'tregua' repercutió en el Ucontrol
paralizando en ciorta forma le expansión económica do los pní-
Des ricos, poro tembién pormitió llegar e le conclusión do que
el crecimiento económico de los peíses perifóricos era noco'sa-
rio para el dosarrollo do los países contrales. Por oste razón
so propuso por primora vez la necesidad do une ayuda cientifico-
tecnológica.

(1) GUNDER FRANK André, Lumpenburguosía: Iumpendesarrollo, ra.
- Oveje Nlegra, Bogota, 19/0, pg. b

(2) GUNDER FRAKK A\ndó, op. cit. pg. 86,.

(3) GUNDER FRAIIK André, op. cit. pg. 95.
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1939 - 1945
II gran guerra mundial. La producción de los países fuer-

tos se concentra en el rrmemontismo y se vuelven a descuidar
los oxportaciones hacia los pulses poriféricos. Nueva oportu-
nidad poro Américc Latino poro osta vcz agrrvoda por la falta
de recursos financieros y tecnológicos.

1945 - 1950
La descolonización, postergado poro no detenido por la II

Guerra Mundial, conquista nuevos posiciones. Se indopondizan
India, Indonosia y otros paísos, y tiene también lugar la revo
lución China. So trota ciertamento do independencias 'políti-
cas' solomonte poro que constituyen, con respecto a la fase on
torior, un poso do avanzada.

1955 - 1956
So roeliza la Conferencio de Bondung (o Bnndoeng) en don-

de los llamados naciones 'no elincados' advierton la incidencia
del desarrollo económico sobre su autonomía. En el corto lop

so que transcurre desde su independencia hcsto la fecho de la
reunión han aprendido yo que sin ciorta autonomía económica no
pueden disfrutar de su independoncia política. Comienzan enton
ces o captar la necosidad de sustentar su recient'o descoloniza-
ción con un crecimiento económico correspondiente.

1960

Comionz= lo llamada 'Décda del Deserrollo'. Los grandes
naciones (EE.UU. Francia e Inglrterra) lanzan diversos progra-
mas do ayudo a los países del Tercer Mundo, entre los cua'les el
mós femoso poro nosotros es la 'elianza paro el progreso'. Lo
URSS hace lo propio en su radio de influencia. Se creyó en ose
momento que los países 'sub-desarrollndos' deberan transitar
los mismos caminos que tiempo atrás hobíon ya recorrido los pal
sos desarrollados, para poder olcenzarlos. Se consideraba en-
tonces que nuestros países aún no habían quemado los etopas que
otros ya hablan quemado, y que para que iniciaron el Idespegu'c'
nocesitabon de un impulso proporcionado por los 'edelantedos'.
En esto formo se canalizanc los sobrantes científicos-tecnoló-
gicos hacia el t'orcer mundo para que esto puedo autosustontarso
en su 'despeguo'.

'1964

I UNCTAD en Ginebra. Sus tomas en formo por demás sinto-
mático denuncian la concepción subyaconte de colaboración paro
el desarrollo. So trataron los siguientes problemas: '-la esta-
bilización do los precios en el mercodo internacional.
-la formación do un fondo internecionol de desarrollo con base
en el aporte del 1% del ingreso anual de las naciones opulentas,
para canalizar una ayudo no yo solamente bilateral sino multi-'
latural, lo cual treoría algunas ventajes poro el tercer mundo.
-el crédito internecional con el editivo de los 'condiciones'
onerosas y, muchas voces, injustos. '
-el sistoma do comercio internacionAl.

1969
II UNCTAD en Nuevo Delhi. Se desorrolla un medio de un ;

ambiente posimisto, ya que la experiencia histórico se oncnrgó
de demostrar la inoperancia de lo concepción deserrollista. El
famoso 'despegue? nunca tuvo lugar y, ol contrario, las dosigu-
aldades económics- se incrementoron, consolidándose es! lo de-
pendencia política. Se advirtió incluso un cierto ondurecimien
te do la posición de los países desarrollados ento los exigen=
cias do los 'subdesarrollodos'. Un embiente de tensión predo-
minó durante lo conferencia y los pulses del tercer mundo em-
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pcznron a cxporimcntar una ciorta conflictividad.

1972 Mayo
III UNCTAD on Santiago de Chile. El discurso inicial del

Presidente Allendo manifiesta ante la asamblea que Amérioa Le-
tina ha ya doscubierto la verdadera causa de su 'subdoscr'rollol:
una doblo depondencia, la internacional y la intranacional, lb,
gadas entro sí por el 'cemento' de las oligarquías nacionalos,
Aiun mas su gobierno constituyo un experimento polItico ýcuya es-
trategia so halla montada sobre el anterior diagnóstico, Una
vez mIs el ambiente es de tensión debido a la atmósfera polít±-
cea que se respira en Chile. Los mismos 'Cristianos por el So.-
cialismo' escogen intencionalmonto esa misma feche para realizar
el 'primer encuentro de cristianos por el socialismo', lo que
implica el' alumbramiento de una nueve conciencia política en el
continente,

Su resultado más importante os la adopción del principio
de ayuda privilegiada en favor do los veinticinco países pobres.
pidió que una parte de los derechos .spúciales do giro que cm¡.
te el Fondo Monotrio Internacional so dedicare al dosrrollo
de estos países, EE. UU. esquivó el compromiso junto con los En-
ropeos, y la URSS so abstuvo junto con el bloque socialista. A
frica, Asia y América Latina, por desgracia, fueron incapacos
do ponerse de acuerdo en ciertos puntos prioritarios, con -lo e
cual perdieron las pocas oportunidades que hubieran tenido. "Un
torcer fracaso, peor que los dos primeros: ensancha y chonda la
zanja entro los ostados ricos y los estados pobres. Costosísimo
y largo -do 39 días- el foro internacional sólo ha servido para
comprobar (acaso hacia falta?) 'la incompatibilidad do intereses
entro los unos y los otros" (4).

2- La vertiente protestante

Nos concontraremos ahora en los antecodentos propiamente
teológicos de la 'teología do la liberación'. Al hablar de ante.-
codontos, queremos indicar que el fonómeno no ha caído como ao-
rolito del cielo sino que he sido el resultado de una génosis
históricac que, lenta pero progresivemente, se ha ido perfilando
en dos 'vertiobtesI diferentes, cada voz mús convergentes. Una
de ellas la vertiente protestante, y otra la cortiento cat6lion,
Trataremos por tanto do dibujar los jalonos mús significativos
do la primera vertiente, en la medida en que nos lo permitan n
nuestros conocimientos.

1937
Tiene lugar la conferencia de Edimburgo (World Conforence

an faith and Order). La comisión sobre la unidad de la Iglesia
prepara un informo sobre los factores no-teológicos que ínflut-
yen en la división de las Iglics.Cmoico el Dr. DeHrinaut
en su estudio "este informe dosafortunadamente no recibió le a-
tonción del caso durante la conferencia, pero sin embargo, que-
do en pio la sospecha de que la división de los cristianos non
podíc atribuirso solamente a causas teológicas" (5). En la Con-
forencia de 1952 so lo dió muche importancia, por ojemplo, a los
factores socio-culturalos en la división di ls Iglesias,

1952

Richard Shaull protestnnto norteamericano poro con mas do 20 afños
en latinoamórica, habla en Buenos Aires por primera vez de "CBis.
tianos y Revolución".

(4) Vóase el artículo "III UNCTAD, Tercer Fracaso", en Rey.

Víspora, No 28, pg.3

(5) DeIHLAINAUT Ray, Faith and Ideology in Latin-marican
perspectivo, CIDOC, Cuernavaca, 1972, pg.2/1l,

SAunque un grupo nuy sidnificativo de los pais.s pobras
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1954

II Asamblea Mundial del Consejo Mundial de Iglesias en
Evanston EE. UU.
Apareció allí el problema del deáarrollo y so promovió un estu-
dio sobro las dreas do 'róýpidos cambios sociCles' que tuvo lugar
de 1954 a 1961. En ellos podía ya advertir se la tónica del mo-
vimiento ocumónico al respecto. El desarrollo se entendió primor

dialmente como modernización o industrialización y, debido a.
que sus redactores oran especialmente provenientes de los paísos
opulontos, predominaron allí las sugerencias ·en el sentido de
soguir las sendos ya transitadas por aquellos. Aparoció, sin
embargo, una nota humanista ya que la modernización se ontendió
como un paso nocesario en el proceso do humanización. So comen-
zaba as- a superar la concepción puraento economicista del do-
sarrollo.

1961

Un gran nilmero do porsonas provenientes de los países "sub-
desarrollados' entraron a tomar parto en las deliberaciones pre-
paratorias do la Gran Conferencia Mundial de Iglesia. y Socidad
que se roclizaría en Ginobra (1966). Esto influyo de manera no-
toria en el Consejo Mundial de Iglesias, no solo porol hecho

.dc tornarlo mas ocumónico, sino también porque podrían escuchar-
se las formas como los países pobres autocomprondían su situación,

1964

Tiene lugar la II Asamblea Mundial del lovimiento cristiano
por le paz on Praga. El informo final so intitula "Statu quo y
Revolución", lo que indica someramente que la revolución se con-
cibe como altornativa al 'statu quo'.

1966

Conferencia Mundial sobre Iglesia y Sociedad en Ginebra.
Los cristianos provenientes de los paísos 'subdesarrollados' a
los cualos hemos ya aludido, desafían abiertamente las posicio-
nes reformistas que hasta entonces habían prodominado en el Còn-
sejo Hundial de Iglosias. Denuncian el sistema de comercio in-
ternacional, y señalan la insuficiencia de la modernización y
dola tecnología, como causas que determinan la pnuporización
creciente do nuestros paísos. Ingrosa así al esconario socio-
politico un nuevo concepto: la pauperización, lo que indica que
la pobraza no se concibe ya. como un estado sino como un proceso,
So subraya entonces que solo los países del tercer mundo pueden
quebrantar el sistema do dominación social que los abruma median
te una, lucha política activa que apunto a la toma del poder. Loli
paíscs opulontos antos porcibidos como parto de l solución, son
ahora aprohondidos como causa del problema. El desErrollo no es
cuestión do percibir y usufructuar adecuadamente la ayuda cien-
tífico-tocnológica, sino do superar las condiciones que posibi-
litan el subdesarrollo.

1968 Marzo

So roliza la Conforencia Mundial sobre Iglesia y Sociedad
en Zagorsk cerca a Moscu. Se opera allí una regresión hacia la
'integración' como meta del cambio y so propone una 'sociedad'
de participación total' poro en un ámbito secular. Laq torapia
do la.'intogración' supone un falso diagnóstico: la marginación
de las clases nl' interior do un País, o de algunos Países con
respecto a otros. So supone una periferia y un contro. Las cla-
ses 'marginadas' o poriféricas deberón integrarso a las clases
que protagonizan el ojo do las historia nacional, deberían por
consiguionto ronunciar a su concienci. de claso y dejarse atra-
par por el imitacionismo y el arribismo. Correspondientomonte
los países 'marginados' o periféricos deberón in'corporarse a los
países ubicados en el ojo de la historia mundial. Ello implica
consocuentemente el nabandono dc .un sano nacionalismo y de todos
los valores adjuntos.
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1968 Abril

Conferencia de Boirut en donde se mentiene la ocuaci6n de-
sarrollo=modernización.

1968 Julio

4:. Asamblea Mundial del Consejo Ecuméhico de las Iglesias
un Upsala. La revolución continúa eclipsada. Según las aclara-
cioncs do José i:iguez Bonito (argontino) les exigencias do Gi-
nebra fueron pesadas por el tamiz oclesidstico (6) con lo cual
quería simplomonto decir que so lo apliceron los tradicionales
'frenos' eclosidsticos. Lo socio-económico ocupa, sin embargo,
algún lugar en los informes sobro "el desarrollo económico y so
ciCl en el mundo" y "hacia la justicial y la paz en los asuntos
internacionals".
La revolución oclipseda continúe, sin embargo, latente en las
beses y vuelvo do nuevo a levantar ccbeza on Agosto de 1968 en
Ginobra en el teme edoptedo por le comisión teológica de la f'o-
doración lutorana mundial: "Revolución y humanidad auténtica".
Debe anotarse además que "tanto las conferencias de Ginebra co-
mo la de Upsale recomendaron que el Consejo Mundial de Iglesias
so compromotoria en un dialogo con les idoologías seculares e
invostigqra más bien el problema total de les relaciones entro
las ostructure.s del pensamiento cristiano y las ideologías" (7).
Surge en este forma en le conciencia cristiane la imperiose no-
cosidad do confrontar su fe con las ideologías, plantendoso .sí
un problema nuevo para la conciencia de los creyentes: les rela-
ciones entro la fd y le idoología.

En Américe Latina, y dentro de lmisme vertiento, son de espe-
cial monción los siguientes pasos:

1952

Le conferencia n la que yn hemos hecho referencia de Ri-
chard Shaull sobre "Cristianismo y Revolución",.

1962

Fundación de ISAL (Iglesia y Sociedad en América Latina).
Desde el comienzo de su fundación ISAL vincula el concepto do
desarrollo al do humanización, y ontiendo que no os posible l
desarrollo de una región del mundo aislada do las otras. Cpte
el significado profundo de la revolución latinoamericane y dos-
cubro la naturaloz global del cembio; el mismo tiempo que su
influencia o importancia para la. Iglesia. Comprendo el desafío,
poro, previo analisis de los hechos, llega a la conclusión do
que más importanto que una 'rospuesta cristiane' es la integra-
ción do los cristianos en el proceso revolucionario (8).

1966

Segunde Conforencia Latinoamoricana do Iglosia y Sociedad
en el Tabo (Chile). "En el Tabo, si bien se resorva pera la 1-
glesia una funsión docente, Lclarrdor-a, profética y desaecrli-
zadora de cualquier absoluto en le marcha del proceso revolucio-
nario, se ,ntiendo también que el cristian'o esta exigido en su
acción por el contexto revolucionario" (9).

(6) Véaso Rev. Víspera, No 7, pg. 33
(7) DeHAINAUT Ray, op. cit. pg. 2/19

(8) Véase el artículo "Los cristianos, las Iglesias y el dosa-
rrollo" de Julio dc Santa Ana, en Rev."Cristianisno y So-
cieda", Año VII, No 21, pg. 66 y ss. Este artículo c su vOz
nos he suministrado innumrables datos pare nuestro trebejo.

(9) Véase "Amérioc Hoy", Ed. ISAL, Montevideo, 1966, pg. 118
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1967

30r. Encuentro en Pirid'polis. "En Piridpolis ISAL so de-
fini6 o sí mismn corio un 'grupo intormedio' do formación para
I acción polItica en- los grupos de vengucrdiv en la sociedad
latinormoricann." (10).

1966
Tiene lugvr l2 Consulta continental de lr Iglosiv metodis-

te en Américv Lvtinv, en Cochvbembv (Bolivie).

1968

Careces. C-onferenciC Lutorenc sobro "rosponsvbilidL-d so-
ciel cristiona". Le desprivatización ha tenido sus éxitos en
lo conciencia d'el croyonto. Se vislumbre le necesided de unv
acci6n poliíticv,

1971

4v. Asambloe continontal do ISAI, en faln, Ferdl, sobre los
cristienos y el proceso do Liberíación. Hugo Assmvn, su princi-
pal ponente, cnfvtizr lli quo "l simple elección de un ins-
trumentvl Cnolítico y, sobro todo, su mrnejo incluye nocosc.ri.-
mento una postura ótico-políticv". Y vuelvo, un, voz ms, sobro
"el tomo contrrl do lo dopondoncir como clavo teórico-intorpro-
tativn.do nuestro real situCción do pueblos dominedos (11).

Rotom.ndo los j*lones mds significvtivos de l vertiente
cristiana protestrnto podemos concluír: la sospecha do que la
división do los cristirnos no podíI C-tribuírse mormento a fre-
toros teológicos (Edimburgo) implice une tomr do conciencia en
los cristianos do los condicionmientos socio-económicos o so-
cio-culturalos o los cuels osti. sometide l orgvnización eclo-
sivl. Poro tembión unv vcrtrdv intuición en el sentido do que
dichv división no se podrív solucioner en el interior del dmbi-
to moremonto toológico o oclosivl, sin que le fó cuestiono en
une u otro forme el mundo en el cual esti inserto y en cuyo 1g-
bito forzos=ento tiene quo moverse.

Lv notv humvnistv que vproco en Evrnston, y l. voz que su-
pone ye une concepción soculvr do ir historia, superv el econo-
micismo po'itiviste o insinúv ol .cerdctor pluridimensionvl del
desrrollo.

En Ginobre le fói, cedv voz m, s disombrzd. de la proble-
méticv intraeclsirl, superE. les concupciones reformistes y hrco
crda voz mes evidente ln imporiosv nocosidad de los croyentos
do comprometerse en le luche contrn el subdosrrollo. Y lli,
como tcmbién en Upsnl, se percibe le urgenciv de confrontar la
fe con l.s ideologías suculros. So rmplic vsi el plentevmiento
del problema que habir venido formul,<ndose: no so treta yn sola-
monte do cuestionvr lo socio-oconómico o lo socio-culturel, sino
trmbién de dosenravscr.r les idoologes subyentes que los sus-
tenten.

Los protostcntos ltinomericvnos enfvtizvn, con nuevos mo-
tivos, lr nocesidzd do integrrrse fl- proceso revolucionvrio del
Continonte:, replvntc.n lv función profótica de le Iglesia y su
tarea dosccrlizvdore (El Tvbo). En Piriepolis su oxplicitc vdn
más l rosponsvbilidvd oclosiel en el cmpo político, con lo cual
sole y floto une nuovv facota de l problemdticv yn intuída: les
roleciones entro la fó y lo política. L. fe se dos-privvtize en~
Ia mismn meadeC en quo s [ ne v odo intorroger por -Los contoci-
mientos.

(10) L. do Svntv Ana, op. cit. pg. 63
(11) Citvdo por Reúl Videlos en su obre "1Le Iglsiuc Lvtinopmori,~

cvna y la polítice, después de Iedellín", p~g. 128-129. Col.

IPLL, Nos. 15 -- 16.
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Finelmente en Ñeña, surge le necesided de utilizer un ins-
trumental socio-enclítico que gerentice une mayor objetivided
e le profecie. Implicites e esto plent.emiento estón ye les re-
laciones entre le sociologie y la teologí, y tembién le opción,
al menos implícite, de rupture con el instrumentcl filosófico
hest chore aceptado como el único longuejo posible de le teo-
logí.

Lo mas interosento de todo, e nucstro juicio, es que como
contrepertide de este creciente desprivetizeción de le fe en le
vertiente protestente, los cristienos se ven sintiondo cede voz
más pol-ýtizedos por le problumctice sociel, y ompiczen e ebendo-
ner progr·osivemento les actitudes puremente epologótices y enti-
cetólicas. L diferencie del protestentismo noretlántico, Al pro-
tostentismo letinoemericeno empieze e elisterse en les files do
quienes combeton por une 'sogunde independoncie' en Américe Le-
tina prescindiendo les más de les veces de considerecinos purn-
monte confosionclos, o incluso luchendo 'codo e codo' con revo-
lucionerios no-cristienos. Encuéntraso esí esta vertiente cris-
tiene embercede en un nuevo tipo de ecumenismo cuyo ojo ngluti-
natorio no son ye los consensos túológicos, sin-o el Cristo do-
liento que eflor. en les meses letinoemoricenes.

3- Le vertiente octólice

1891

Como feche en le que el cetolicsmo comienze e derso cuenta
del 'probleme sociel' hemos escogido le cperición de le primere
oncíclice social do Leon XIII intitulede 'Rorum Noverum" poste-
rior el 'menifiesto comuniste' do 1.848. (Le posteriorided por
si misme nede indiceric, poro el historiador debe pregunterse
por quó fuJ posterior). Querie Len XIII "ofrecer e les eutori-
dedos roinentos un epoyo ideológico lo suficientemente velioso
como pere recibir en rocompense, elgune forme di reconocimion-
te político"? (12).
O queria "el papado convertirse en elme de une unión dc les grcn
dos potencies con un progreme político y social ultreconservr~
dor"? (13). Le respueste no es clere, sin embargo, debo tenerso
en cuente que en 1870 le Iglosie perdió los Estedos Pontificios
y que el morir Pío IX el Vaticeno estebe complotemento sitiedo
y aislado en Europe. No puedo entonces destecerse fócilmento une
actitud recuperedore pere roconquister el antiguo podorío que,
el monos, le permitiDe reasumir le reorienteción de le civili-
zeción. Poro see de ello lo que fuero, el ceso es que le fe tu-
vo que ocuperso del problema sociel. Nece esí le llemede 'doc-
trina Sociel' que, reforzede por une eclesiologie contrípete,
apologótice y do repliegue, suministra le bese sobre le cuel so
edificerían les 'instituciones cristienes'. (Colegios católicos,
universidedos cetólices, prensa cetólice, imprentes cetólices,
pertidos cristianos, sindicetos cristinnos, etc.) Le EurooP
'cristiene' no era entonces ye ten cristiene como entos, noco-
sitabe celificer do Icristienes' e sus instituciones. El iipee-
to seculerizento dc le reforme, le influencie de le revolución
frencese, el librelismo positivista y el leicismo obteníen sus
logros. QueríC ello decir que lo 'cristieno' estebe en repliegue,batiendoso en rotirede. No sobre recorder, por ejemplo, que los
famosos sindicetos cristienos, aunque no fuore ese le intención
do sus promotores, ejercioron une lebor divisioniste entro los
obreros. Pere los trebejadores cetólicos el enemigo no era el
capitalismo sino sus propios compeeros que lo corbtíen.

(12) J. Kenepe, Le Doctrine social de le Iglusie, Ed. Dióspore,
Rosrio, sin feche, pg. 29.

(13) J. Kenepe, ib. pg. 30.
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1947
El Prdro Louis Liobrot o.p. fundodor del Grupo 'TEconomic y

Humrnismo" recorre Léric. Lotino. Se fundo en Peris al IRFED,
instituto por, lo invQstigeción y lv formoción poro el desrrro-
llo. La oriontoción humvnísticn del grupo lo es coractorístice
desde sus comienzos, so trato no do tonar sino do ser, se superc
tembión el positivismo económico. Oigemos - un miembro del grupo
quo formó porto do l misión Lobrot on ColombiO: "El vordodero
desarrollo consistir< en un doserrollo económico poro y por el
dosorrollo do los hombros que en ollo viven. Más octem31io so-
rd el dosorrollo do todo el hombro y de todos 1-os hombres por
modio del progreso oconómico generolizdol" (14). Mas odolento
cito el mismo Lcbrot: (El deserrollo) es lo serio do pesos, por.
uno población dotorminede y pero todCs los subpobleciones que
lo componon, do uno feso monos humano o une foso m's humano,
con el ritmo más r epido posible, hEbido cuento do todos los
solidoridados entro todos ls subpoblrciones y poblaoiones"(15),
Esto lógicemonte vorios eos entes de lo Populorum Progrossio
(Pscu de 1967) que, según peroco, fué elebordd con boso en
doserrollos roelizdos por Lbrot. En Colombio Lobrot os conoci-
do muy ospocielmonte por su obro "Estudio sobro los condiciones
dcl dosrrollo dn Colombie (roclizedo do 1954 o 1956, pero pu-
blicedo solo hest2 1958).

1956
Francois Houtort heble sobro le revolución 'silenciosa'

que so goste y odviorta e lo Iglesie el peligro do dosconocerlc.
El socirl-cristianismo ye que vunio conforrndose obtiune sus
primeros logros en Améirice Letine: necen los Democrecies cris-
tionos do Porú y Guotmelo. El sociol-cristionismo al comonzer
a hCbler do lo cuestión sociol, de el otreso¿ do lo pobrLzo,
etc. influyó ciertemento en el vireje oclesiol hocio 'ofuorn',
desplazendo tembión le Vcción político de los cristionos desde
uno moro reivindiceción apologético y defensivo (les D. C. fue-
ron en oste sentido le concreción político do le opologótico)
hacir uno luche social y político con el fin du solucionar esos
problones. Que heyen epoyodo tusis rodistribucionistos o dosC-
rrollistes no monguoe lo intuición que tuvieron de que lo lucho
doblo librerso en el turruno pol•tico. Estob viciodo, sin om-
borgo, en el fondo por oEsquemes de cristinded que tan solo lo-
grrron suporCr por otros nuevos: los de lo neo-cristinded ma-
ritinionr.

1958
El prtido Domóctea Cristino do Chile ve por primoro voz

a eloccionos. Rafnol Celdere cendiáeto de lo COPEI Venozoleno
ocupo el '3ur. lugVr,- y luego gene les elecciones en un período
postorior.

1959
So creo en Lime le juventud douócrátice cristinC. Tiene

lugor también le IV reunión ordineri- del CEIJAM en Fómoque (Co-
lombio). Hbióndoso fundedo en 1955 y luogo do tres reuniones,
uno do les cuelos tuvo lugar tembién en Fómeque, so ocupe alli
"do lo filtreción comunisto on Américo Lotin', en los sectores
social, educecional y do le opinión público". Sostiene que sus
principoles onomigos son el protestntisio, el comunismo, el os-
piritismo y la mesoner e. Considere que su problum,. mes grovo es
lo oscesoz de clero y recomando con evidente énfasis le '"Doctti
na Socit.l" e lo que celific dI 'neceserio y obligtorio'.

(14) Alin Dirou o.p. El desrrollo, sus condiciones, obstéculos
y objetivos, en Revi.,te "Actuolided Cris-

.one-" Yo 24, pg. 37.

(15) Ib. pg. 49,
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Su declaración final sobro 'lo Iglesia ante los problemas

oconómico-socioles de Amórice Latina" indica y lo magnitud del
problema y' comionza a interrogar los estomentos jordrquicos de
la Iglesia. L. sdo· oscogid. (Fóueque) por dos voces os algo
más quo sintándtico. Un hombro rl que no se lo pueden nogar o-
videntos carismas de organización, laboriosidad y disciplino
porsonal (Hons. Gutiorroz) ho logrado hocor do csr población
colombiana una reproducción muy fiel del mundo medievol. Todo
allí giro alrededor do la Iglosia cuyo centro visible os 'l.
Al escoger esta sedo el CELAHl quiero insinuarlo como modelo,
insinuación esto que nos pormito descubrir uno evidnto nos-
talgio por lo Edod Lodio 'concobido, al monos vogamento, como
Edad do Oro do la Iglesie.

En osto mismo año Camilo Torres (Colombio) se vinculo a
lo Universidad Nacional como capellón ouxilirr y a lo Facultad
do Sicología como cotedrdtico. Con profesiones'y estudiantes
reolizo uno acción comun.l en Coguo y Tunjuelito.

1960

Nacen los democracias cristianos en El Salvador, Paraguoy
y Panomd. Los Iglesios cristianos, poro más ostruendoseonte la
católica, rompon con lo revolución cubona, sumándose así inge-
nueamente al cerdo impuesto por el copitalisno, y aislando así
la experiencio d-e lo Iglesia cubana del resto do los iglesics
lotinocoericanqs.

1961

Nace el partido revolucionario social cristiano en lo Ro-
pública Dominicana. Aunque yo hobíam:ios hecho algunos observa-
cionos sobro el social-cristianismo, agreguemos oqui otres: on
primor lugar podemos decir que el tipo de sociología que lo rcom
pOaba ero ominontemento descriptivo, estadístico y funcionolis-
ta. Por modio suyo el cristianismo sole a l orDn- política o
enfrentarso con el morxismo. Este le hoce tomor conciencio o o-
quel do que el capitalismo os su 'utriz' socio-histórico, con
lo cual el mismo marxismo oporó -quizá sin querorlo- uno distin
ción entro capitalismo y cristianismo,.que l permitió a esto
último comenzar r temor distancia do aquel y objotiverlo. Al co
mienzo tíimideonte comenzó a reconocer en él "cosas criticables",
"abusos", "errores", otc. Luego algunos creyeron que la solución
consistiría en hacer una especie do sincretismo entre los aspec-
tos positivos del capitalismo y del comunismo, y otros en :in
fueron vislumbrando el socialismo como alternativo global al sis
toma capitalista, considorándolo incluso como fase superior y
posterior. Ante esto perspectiva muchos cr'istianos se asustaron
y comenzaron a ensayar las 'torcerns' vis. Suponía esto, al nC-
nos, que el capitalismo comenzaba a ser descartado por los cris-
tianos mas conservadores, y que las mismas jorarquías comenzaban
a ser cuestionades por su inserción en la sociedad. El problema
sin ombrgo, se planteaba como si el asunto fuero insertarso o
no en lo socioþolítico, y no: replantoarso le formo como estben'
insertos, puesto que yoeon alguna forma y a su menoro lo estaban.
Casi so creía que la Iglosia podía inmiscuirse en lo social pero
no en lo político!!!

1962

En toda la Amórice Latino ha crecido la conciencio d o.las
masas y surge la perspectiva revolucionaria. Los social-cristia-
nos asesorados en Santiago por el Contro Belarmino y por el DE-
SAL (Instituto para el dusarrollo económico y social de América
Latino) entro los cuales esté R. Vekemns y algunos colaborado-
ros de la CEIAL (Conisión Económice prá Amrioa Latina) en lu-
gar de anlizar los 'por qués' do esos 'airos revollucionarios'
so dedican a elaborar uno doctrino para la 'revolución cristia-
na', de donde nació la utopía de lo 'revolución en libertad' qu',
como todos sabenos, constituyó cl eaballo de batalla do E. Froi.
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Los editores de 'Honsjo' en el No 115 se refirioron r le "Re-
volución en A-nrica Letine", pero mds terdo en el numero 123
tuvieron quo eclarer que el hebler de revoluci6n lo que les in-
terc·seb subrayer ore "el cer,.cter cristinno do le revolución"
(16). So dodiceron pues e une 'rovolución motefórice' cuyo pro-
fete ol P. Vokomens augurebe le pornenoncie de 'le revolución
en liberted' heste el eão 2.000. Pronóstico que tembién todos
lo seb-cios frecesó con el escenso el poder del Presidente A-
llondo. Conocoos trabién le muy etinv:de crítice que los diri-
gió Hoctor Borret desde Víspore (17).
Monsejo entendín al deserrollo como une. sin-plo modornización
gradual que doboric soguir los pesos do un doserrollo pro-oste-
blecido por una olito do tecnólogos o de exportos un ciencies
socirlos, paro lleger a le socioded de perticipeción totel. Pr-
re ellos al problerAe n'o ere fundemontelmonto político, sino e-
canónico y tecnológico.
En BogotV que so eprostbc. e ser el opicontro de le Revolución
latinoamericana con Cnilo, esto fué nombrqdo miembro del comi-
t3 técnico dol INCORA. Los ostudiento do le Universided Nel. so
liciteron o OCmilo que colebrnre une mise por los estudientos
ceídos el 8 y 9 deo Junio do 1.954. Ante le evidente connoteción
política dc oste Colobración Euceristica nueve dies mes trrdo
so ve obligndo e ronuncier e todos sus rttividedós en le Univor-
sided cumpliendo órdenes de Hons. Conche.

1963

Cemilo presido al ler. Congreso de Sociologie que se celo-
bre en Bogotá y presente su estudio sobre le violencia y los
cembios socioculturclos en les drors rureles colombienes, diso-
ñe&dópere el II Tomo de "Le Violencie en Colombic" do Gcrmdih Guz
mn, Eduardo Umeñe Lune y Fels Borde. Eýl erzobispo sin embergo,
no lo epruobc. El Cerdenel Conche rocheze les peticiones dol De-
ceno y del Consejo Estudientil d,_ la Univ. pere que autorice le
vinculeción de Cenilo e le Univ.

1964
Cuando triunfrbe en Chile le revolución en liberted de E.

Frei, tiene lugar en BogotI le controversie Co Cemilo en el In-
cora sobro le restricción dcl dominio do tierres beldies. A las
pocas sonens loa Obispos le piden el Cerdonel que lo destituy.
do le Junto. Nede logre tempoco cono miembro do le conisión do
estudio sobro Ma.rquetelie (con le que sc buscebe impodir le opo-
ción-He..rqutelie pleanede por al Ejército) pues el Ministro do
Guerra, manifioste su desecuordo y el Cerdenel Conche hieo stbor
pdlblicamonto que' ningdn scuerdoto puedo forner perto do ella.
El 13 do TMeyo 16.000 unidedos dol ejército corcr'on r M'trquotelic
y le ocuperon ól 14 con le esesoríi do los EE. UU.

1965

Camiló redacte une pletef orne que presente e le discusión
dcl Pueblo Colombiono. Al leerle en Hledellín el obispo coedju-
tor lo conunice que Conche quiere que desiste de sus cotividedos-
El mismo cerdonel declere que le plettaforne tieno puntos incon-
ciliebles con le doctine social de le Iglesia y ente le expli-
ceción que Cenilo l solicite, recibe como respueste pór le pron
se: "Ud. so he epertedo e sebiendes do les ensoñenzes de le Iglo-
sic... .
Con oceción do le invesión e Santo Domingo le Univ. Jorge Ted-eo
Lozeno orgenize une mnifesteción. El ojército invede le Univ.
y hiero do muerto e un estudinnte. Une gren multitud oye e Ceriilo
y duceboze une mrche heste el Cenntrio en homneje el ostu-
diente ceído. 1
(16) Hoensejo No 123, pg. 481, Citedo por Julio de Sente Ane op.cit.

(17) Vónso "Le Revolución, de Munsej" en Cristienisno y Sociedad,
Añ1o III, No 7.
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Cmilo declere: "no puedo obedecer el Cerdonel contre mi con-
cioncie..." y rodecte entonces petición de reducción el estedo
leical. A su regreso de Lime es recibido por une gran multitud
que lo oscuche y ente le cual declere que ird heste la muerte
en su c3mpromiso. Publice postoriornonte el sonenerio "Fronto
Unido" cuyes la y 2n ediciones se agoteron onseguida.

1966

Anuncia e los Colombienos su ingreso al E. L. N. (Ejórcito
de Liboreción Nacional) y muero en Febrero 15 en combate.
Cemilo cuestionó directannte a los pastores y e los cures, has-
te chore cuando mds habíen escsoredo proyectos do izquierdn poro
nadie había querido 'onsucierse les menos' en polítice. Con su
vide Cenilo demostró que el futuro cristiano latinoeericeno so
jugeríi en el cenpo político. Intuye que le únice forme de 'dar
do comer el hembrionto' de der de beber el sediento, de vestir
el desnudo, etc. us por les vías polítices. Cuestione redicaly
mento la institución eclesiel y denuncie el do'sfese entre la Co-
lobración Eucerístice y le historie colombiene. Al compronotrse
cono Secerdote, como Sociólogo y como Colombiano demuestre que
les ciencias sociales han cuestionado e le fe y este a equelles,
proludiendo esí le más explicite relación entro Teologie y So-
ciologin que se plenteerón mds tarde los teólogos letinoemerica-
nos. Es realmente un pionero y un profote. Su estetura nundial
no es trogEo gratuito. Con ól le fe preconize los compromisos
do muchos cristienos que, como' ól, se juegan hoy su vide en el
difícil cempo de la revolución--

"Le revolución no solo es permiti&e, sino obligatorie para
los cristienos que ven en olle la únice menare eficaz y emplin.
do reelizer el enor para todos" dijo Camilo.

En este mismo año tiene lugar le Asemblee extraordinerie
dol CELAM en Tier de Plete (Argentine). Su teme principal fué
la prosoncia d'e le Iglusie en el Dsrrollo o integración de
Lnórice Letine,

1967

Necon los primeros movimientos sacerdoteles con fines po-
líticos en Brasil.
Los cristienos un poco desconcertedos, comienzen e desporter e
le conciencia de un problone ingentu, el principio vegmento -
percibido; pero.víctias, sin saberlo, de una concepción con-
trípete do le Iglosia enfocen todas sus beteríes heci7 adentro.
Atecen a los Obispos, e los cures, a les instituciones oclesia-
los, etc. So producun choques y enfrentamientos y se desenca-
done una represión intre-oclosiel que refleje le estetel y que,
el mismo tiempo, os gustosente coedyuvede por el Estado. Los
cristianos comienzen- ontoncos n percibir e le Iglesie como one-
mige de clese, y consecuenteonte como enemiga estretógice, re-
orienten entoncos su luche hecia efuera, se marginen de les ins-
tituciones eclesiales y en cierte men'are "selen en puntilles"
do le Iglesie pare continuar su luche.

Es sintonótica el respecto le proteste de varios grupos de
cristienos en le consegreción episcopal de Rub¿n Buitrego y Al-
fonso Lópoz T. Dejeron constancia ellí de su inconformisno con
dichas elecciones y cono que intuyeron tembión en el futuro roCc-
cionario del segundo, hoy designado como secretario generel del
CELAM.

1968

Nace el grupo "Trcer Mundo" en le Argentina y l grupo
"Iglosic Joven"cn Chile.
Tieno lugar en Bogota el XXXIX Congreso Eucerístico Interne-
cioneal. Peblo VI protegonize en verdad un hecho histórico con
su prosoncia y Ól misno elude a une "convergencia de cincuns-
tencies pr ofótices" en su venida. En su alcución e los cempo-
sinos, después de recordarles que "la tredición de le Igl¿sie
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reconoce en los pobres el Sacrniento do Cristo", procedo r comu-
nicarlos quo seguird defendiendo su causa, que soguird denuncian
do las injustas desigualdados oconóicas, que seguird patrocinen
do la caus. do los paísOs necositados. Duogo, en forna. dosafor-
tunada culmina: "vucstras condicionos do gente humilde son mnds
propici.s para alcanzar el Reino de los Ciolos...si son llvados
con 11- prcicbcia. y con la ospóranza de Cristo...pormitid final-
mento que os exhortenos a no ponr vuestra confianza cn la vio-
lencia ni on la rovolución (18). procu:ed mó,s Uion socundar
las iniciativEs en favor d vuestre instrucción"... etc. "n la
misa del Dosarrollo (Agosto:23) reafirma: "la violoncia no es
cristiana ni ovnngélic2, los cambios bruscos o violentos de las
ostructuras sorían falaces, ineficaces on sí mismos y no confor-
mes ciertenntoe C-l dignidad del Pueblo." "Admito un, reforman
.do las ostructuras sociales, poro que soa gradual (19) y p-or to-
dos asimilablo y que so realice contoporene y undninointo...!
Culquior cabio repentino do estructuras sociales seria un ar-
tificio vano, ofímro y peligroso". Pablo VI parecía habor abrn-
donado l. tesis de que "hay que darso prisa" propugnd por ól
mismo en la Populorun Progressio No 29.
Acontece enseguide (Agosto 24) la inauguración de l II Conforon
cia Goneral del CELAM, Pablo VI repito que "nosotros no podemos-
ser solidarios con sistones y estructuras que encubren y favoro-
con gravos y o.rosoras desigualdades entro las clases y los ciu-
dadanos de un mismo País" poro nés adolento agrega que "ni el
oido ni la violoncia son la fuorza de nuestr. caridad". Y que
"entro los diversos caminos de una justa reguneración social,
nosotros no podomos oscoger ni el del marxismo atoo, ni el do
la rebelión sistomáticC, ni tanto menos el del esparciniento do
sangro y el do la anarquI". Pido luego "paz entro las clases
socialos en la justicia y en la colaboración"!!!

Los documentos de la Gran Asanblea -que continuó en Medellín-
tiene algunas afirmaciones que parecen apuntar a un. superación
del dosarrollismo r·cfornista pero adolocon de algunas incohoron
cias y ambiguoddeos. Su metodología inductiva continúa en la 11
non antropológica do la "Gaudiun et Spes", con lo. cur:1 puedo "
despegar" do la problentica propia de Am¿rica Latina. Su toolo-
gía oscila entre la línea de "desarrollo integral" de la "Popu-
lorun Progrussio" y la do la liberación. E7stas dos perspectivas
denuncian dos "corrientes" subtorr'ncas en la Conferencia. So
dostace la función profótica de la Iglesia y la nocesided do com
proiso para superar la situación de pecado a la que no vacila '
on calificar do "violoncia institucionalizd." (II Colam, 2, 16).
Al condonar tanto el capitalismo como el Hrxismo (II Colam 1,
10) sugiere la búsquoda de terceras vías. Propugn' por un rovi-
sión de los sistemas do educación o insisto en le creación de
una concienci latinoericana. Patrocina cabios radicales en
la liturgia y en la Evangelización afirnando que "las situacio-
nos históricas y las aspiraciones auténticamente huens forman
parte indispensable del contenido de la Catoquesis" (II Colam 8,
e). Asogura que "el paso do condiciones do vida monos humanas a
condiciones nó.s humanas" en Latinoonórices un verdeoro éxodo
en el cual se experimenta la presencia salvífic de Dios. Y con-
trapono al concepto de Paz expuesto por Pablo VI un concepto nds
biblico, destacando qu-o el cristiano es pacífico pero no paci-
fista (II Celam, 2,15).
Insisto en la teologa de los "signos do los tiempos" afirmando
"que en nuestro continente se expresan sobre todo en el orden
social, (y que) constituyen un lugar teológico o interpolaciones
de Dios" (II Celem 7,13).
En esta forma el proyecto histórico do los latinoeoricanos que-
da indisolublomnto ligado a la Historia do la Salvación. So
sientan así beos muy importantos para desarrollos ulteriores
que veroos ms adolanto..

(18) Los subrayados son nuestros,.

(19) Los subraye son nuestros.
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Naco en Colombia el Grupo "Golcondo". Sus niembros rIds des-

tocados son el extinto obispo Hloseñfor Gerardo Valenciv y a1 Po-
dro Rond García. No puedo nonos de p4enscrse cono l eco colecti-
vo do Conilo. Su mérito continúa siendo el do rjofirmor -lo neco-
sidad del comproniso político, incluso do los sacerdotes.
Acontece en Santiago lo gran crisis de IILDES. Tiene su importon
cid por neor allí l sonillo del grupo "Cristianos por el So-
ciclisno". Se enfrentan dos corrientes: la del Podro Bigó y l
del Podro Arroyo. Prro Bigó el enfrenteniento es entre cristic-
nos y nrxistrs, para Arroyo el enfrente.iiento es entro cristia-
nos "roforrmistos" y cristianos "revolucionrios". (20). Por. Bi-
gó so hrbría producido "una suerte de deslizCraiento de la prsto-
rol o. l. política... norcoad por l idTologíi marxistV." (21)' que
anonnzoba dos aspectos: la objotivided Y el oporto cristiono.
Arroyo "respondo con vigor que estd contra cierto concopción del
aporto cristiano y do la objetivided que, conscienteonentu o no,
tiendo o servir do cobortura para ocultar opciones ideológicas
y políticos do tipo 'dserrollistn', lo cual, en el contexto po-
lítico chileno, significo opciones dorocrte--cristiano.s". (Ib.
pg. 22). Donuncio los ambiguodrdos do l2 "Doctrino Social" y
propone buscar una "Toologic do la Liberoción" al servicio do
lo lucha lrtinonoericrn.,

1970
En Bogotá se reolizo un Sirposio do Teología do la Libere-

ción orgonizado por Gustavo Perez R. y Canilo Tioncodo cuyos con
clusiones son posteriornaento publicadas (22). Se ocdviorto allí
que la teología. lotinomeoricono conienz o torar distncia do la
teología europeo, sc conienzo o insistir en l unidad do l2 his-
torin, so define lo teologic cono t'rofloxión crítica sobro lo
prosoncio do 'lo Iglesio", y se insisto en el carnctor liborrdor
del Evangolio.
En Agosto de esto Lisno CLo operoco un libro irportontísimo que
preludio lv "Teologio de lo Liboroción"·: "Religión: opio o ins-
trunonto de liborrción?" de Rubora Alves.

1971
En eIIyo ternino do irnprinairse el inportonte libro de Hugo

Assnann intitulcdo: "Opresión-Liberoción, djsafío a los cris-
tirnos".
En Julio del nisno oVio se reolizo un encuentro teológico en Bo-
gota cuyas conclusiones so encuentran en el libro "L'ibur2ción
en Anórico Lotino", Ed. Andrico Lotinn, Bogot., 1971.
Y o finolos del nismo o-ño solo al libro de Gustavo Gutierroz in-
titul'ado "Teologio de la Libcrrción, perspectivcs" (Ed. CEP do
Lino).

1972
Del 23 al 30 do Abril so reoaliz. el "Priner Encuentro la-

tinocoraricono do Cristianos por el Socinlisno". Mas do 400 cris-
tionos entro licos, postores, socordotos y religiosos se reúnen
en Santiago poro hacor opción pdblico por el socialismo. "Quio-
nos oporen una roducción do lo obra do Cristo son mcs bien oquo-
llos que quieren sacarla do donde l-to el pulso de l histori"
dicen.
Reconocen el fracaso final del "terccrisno sociol cristino",
afiran que "lo ogudizoción do le lucho do clesos...xcluye todo
forn do prosunto neutralidad o opoliticisno". Dosonroscron el
coréctor ideológico de la "Doctrino Social", y reconocen que el
cristianisrio "no está nfuora del onfrontonionto entro explotrdos

(20) Un- nds coup'leto inforunción puede verse on"Vispero" No 22,
pgs. 18 o. 27.

(21) Véóso ortículodo citado pg. 21
(22) V¿oso "Aport'os poro lo Liburoción", Editoriol Presencio,

Bogot', 1970.
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y explotodoros"I Afirncn que su fe solo puede tener vigencia no-

dionte lo rcción polítice o por lu cual construyen el socialisno,
y que es necesario destruír todos los bloqueos que inpiden el

conproniso en lo lucha de clases. Denuncien que "l ideologio
doninonto Csuno ciertos Dlenntos cristianos que lo refuerzen
y difunden en vastos' sectores" y quc- "uso el evangelio en forma
parcial y defornadE". Se desonnoscara el naniqucísno del con-
flicto y "so reconoco lo praxis revolucionri. cono ntriz go-
noradoro de uno nuov creatividad teológica", al nismo tienpo
que sostienen que "uno de los descubrimientos n.os liportontos
do muchos cristianos de hoy es lo convergoncia entre lo radica-
lidad do su fe y la radicalidad de su comproniso político".
Afirnon que lo Teología nocesito de un instrunentol socio-onalí-
co y torninon plonteoando la necosidod de proceder o uno nueo
lectura do lo Biblia que no bloquee el comproniso cristiono con
el proceso revolucionorio (23).
Plontemionto ton franco y ton radiccl produce inneditoente
el resganiento de lEs vestiduras episcopales que yon, provimen-'
te, hobían inpedido lo asistencia. de algunos prelados al evento.
El Crdonol Silva Henríquez procede o uno serie do "obsorvcio-
nos" en los que acuso al moviniento de quorer reducir -lo Iglesi
o un "cristiniso anónino", de pretonder sustituir el pluralisr
no político por uno solo fórmulo de liberción, dOe reducir el
cristianismo a lucha de clasos y a situcción histórico, de redu-
cir la teología a ideologIo, de reducir el cristinismo o la di-
nonsión ocononico-social, y en generl' de quitorle a aquel su
-crdctor nistérico y transcedonte (24).
El Socordoto Roger Vokcnans que hobio estado vinculado o lo po-
lítica. de lo revolución en libertod do Frci, sole de Chilo des-
pués d.el triunfo del Presidento Allende pora orgonizar en utno¯
ostratogio con`re ",nb(tid- brutal e inescrupuloso" los "rocc-
ciones dispersas y episódicos" de l jerarquía católico contra
los cristianos quo opteban -or el cocialisno. Después de hacer
un plantemiento tendencioso de la "Toologia de le Liberación"
obtiene do "HIisereor" (Entidad de La Iglesic Católico Alonene)
un apoyo financiero para ejecutar su "cruzada redentora". Esco-
ge cono "opicentro"l de su campaña a Bogotú, sede dc una Iglosia
que lo ofrece un promisorio "caldo do cultivo" paro su "erbesti-
da brutal e inoscrupulosa" y colaborc en la oranizoción de un
gran curso de "Teología" paro todos los sacurdotes o fin de pre-
venirlos contra el peligro inminorto de la infiltración marxista
en la Iglesic; organiza en las Facultades Eclesiésticas de la
Univ. Joveriana unas conferencias contra la Teología de la Lii
beroción y funda la Revista "Tierra NuevE" para difundir su "I-
doología". Su notorio intorés en que la Socrtaría del Consejo
Episcopal Ltinoamericano "quedara en nonos do uno de los ideoó-
logos que nés fuortemento so opona a la Teologie de l Liboración:
el ex-Obispo Auxiliar de Bogotd, Lons. Alfonso López T." (25)
cristalizó, después de ciertos planes concretos' y de lo notoria
colaboración do los nuncios, en Sucre (Bolivia). "Una corriente
regresivo, 'ospiritualizante' y hostil al teo ,de lo liberación"
utilizo desde entonces la plataforma del CElAH para lanzar su
ataque "xclusivenno en contra de los cristinos por el socia-
lismo", "Por que nodios? Todos absolutanente evangélicos: espio-
najo do seordotes, laicos, orgrizaciones, comunidados de baso
para investigar sus técticas, paro d¿struir a la Iglisia institu-
cional y dosvelar sus errores de fe, moral, filosofíc y teologíC"(26)

(23) Sus conclusiones puede.n verso nés epiomenten el Documen-
to final' ninogrfiado y p>stoiormonne transcrito por dife-

(24) Viace Boletín "NADOC' No 249, do Ao-il 20 de 1972,

(25) Vanse los dtUes cocoreos s en 'N7 oias Aliados", No 5
do Febro-o 2 d1 1.973c

(26) VCse Risto "ontoct" Nc 1 de !3,..; 6. Su recomien-
da adouds su o te inWrodu toric intit LdO "Lo reoacción
ocleosi <st ice
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Si usporddic&norito en o.lgunn línec hobl2n contro el copitolisno
lo hocen como conrtedr poro nparocer neutroles pero su blrnco,
ya lo scbonos, són los cristienos revolucioncrios de Andrico L.-
tino. Funcionn ontoncos cono .lindos, y2 no solrn.nte ingenuos
o tdlcticos naronte, sino cono nliodos conscientos y estrotó-
gicos dol capitolisno. Alegr5nonos ontonces porque en lo nisno
forno tretoron los nntiguos o los verdoderos profetos (Lucos 6,
22-23). Rocordunos tonbién que "los sunos socordotos y los doc-
toros do lo Ley buscobon el rod do hocorlo (o Josús) dopare-
cor, porque tenían niodo dol Pueblo" (Lucos 22, 2). Poro busqué-
ros tnbién l. forno de orgnizor nuestros osfuerzos o= unaso
estratogia controrocccionorio. Lodran luego cobolgonos...

Rofool Avila P.
Abril do 1973
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