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Observaciones:

a) Los resúmenes de las reuniones de consulta que fueron en-
tregados en el transcurso de la reunión son documentos -
previos que completan el siguiente resumen.

b) El punto 1.1 del temario se responde en el documento de
Presentacion General del Departamento, también entregado
durante la reuni6n.

c) El Documento NQ. 3.4 sobre Geopolítica (Charla de Vignolo)
no hemos podido policopiar pues aún no hemos recibido el
resumen.
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TEMARIO PROPUESTO

1. Introducción

1.1 Informe sobre el Departamento de Laicos del CELAM

1.2 Explicación de los objetivos de la Reunión y la metodología a

seguir en la misma.

2. Análisis de la situación del laicado en el contexto latinoamericano

2.1 Breve descripción de la realidad socio-política, económica y cul-

tural de cada país.

2.2 Análisis de la coyuntura global latinoamericana

2.3 Descripción de los movimientos y las experiencias de apostolado

laico en cada país. Clasificación de las experiencias descritas.

2.4 Conciencia e inserción de los laicos en la sociedad y en la Igle-

sia.

3. Problemas críticos de la Iglesia y el laicado

3.1 Inventario de los principales problemas críticos en Sudamérica

3.2 Síntesis de la problemática del laicado y la Iglesia.

4. Pistas para la interpretación de la situación actual

4.1 Ensayo de interpretación histórica en el marco de la Iglesia lati-

noamericana.

4.2 Ensayo de interpretación socio-teológica.

5. Pistas para la acción pastoral

5.1 Criterios para una revisión pastoral del apostolado laico.

5.2 Medios para instrumentar los criterios pastorales. Los organismos

nacionales de apostolado laico.
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2. ANALISIS DE LA SITUACION DEL LAICADO EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO

Primera Parte: el contexto.

La Iglesia existe dentro de las sociedades, de los Estados. Es
necesario entonces un análisis general, previo, para determinar las
caracteristicas principales de los países donde la Iglesia debe
desplegar su acción pastoral. Iglesia y Sociedad se configuran
reciprocamente.

2.1. Descripci6n de la realidad de cada país. ( grupos y plenaria )

Se recomienda el siguiente esquema de trabajo.-

a) determinar los rasgos principales de la estructura del país,
en sus aspectos economicos, sociales y politicos. (ejemplo:
producciones básicas, grupos sociales, caracteres del régimen
político).

b) señalar los aspectos dinámicos más importantes de esa estruc-
tura, ya sea elementos en desarrollo, como en retroceso.

c) apreciar el clima cultural" del país, en diferentes niveles
de población, hasta las corrientes más visibles en sus "élites"
más inquietase

d) resumir lo anterior, mostrando cuales son los problemas prin-
cipales de esa sociedad.

2.2. Exposici6n sobre la conyuntura Latinoaméricana

Se formulara a continuaci6n una perspectiva de conjunto sobre el
proceso de América Latina.

Esto no será la suma de lo antes expuesto sobre cada país, sino
una visión de Am6rica Latina como proceso global.- De tal modo,
se completara el necesario marco de la realidad latinoaméricana
- en conjunto y por cada país - indispensable para abordar los
problemas de los Laicos en la Iglesia y en la sociedad, y detec-
tar con claridad su problematica y sus lineas de conducta.-



GRUPO 2

Resimen de la realidad de los países de Argezntina, Bolivia y Perú.

ARGENTINA

Encuadre histórico

Los movimientos de independencia del siglo XIX fueron movimien-
tos de p.seud.o-independencia.

El imperio IngIúé que dé hecho dominaba económicamente a Por-
tugal y Españd, con é obeto de emercializar directamente con las
colonias, incentiva el proceso cTe "independencia",, apoyado en la bur-

gUesia comercial porteña.
Surgen así gobiernos de corte liberal, con una ideologíc acor-

de con este sistema económico, que extiende su influencia en todos
los niveles: social, político, económico, cultural-(Ej.-prensa>h

Los intentos de verdadera autonomía o independencia .propiciados
por caudillos soh-considerados en forma buriesca, sus lideres o
"caudillos" ridiculizados u olvidados.

Se llega así fN nuestros días. a una "sociedad de consumo que be-
neficia a los monopolios internacion1-cs y-que determina la estruc-
turacion actual del país.

Aspecto socio-geográfico

Se puede considerar dividido el país en las siguientes zonas:
- Pamp Húmeda y Buenos Aires. Esta última absorve el 70 % de
las inversiones economicas.

- Provincias periféricas.

Aspecto económico

Se pueden.considerar: un nivel externo y un nivel interno.
En el nivel externo: Dependencia con relación a las grandes po-

tencias en base a la división de trabajo
ordenada y pensada por el Departamento de
Estados de los E.E.U.U.:

Brasil.. .país in-
dustrializado.
Los.otros ...pro-
ductores de mate-
rias primas.

En el nivel interno: como consecuencia de lo anterior se tiene
una economía distorsionada.

- Existen dos sectores del país en orden al
aspecto económicO:

a) sector ¿¿nsumidor: Bs.As. con un in-
greso per cipita de 900-1.000 USA.

b) sector que dá la mano de obra, mate-
rias primas, con un ingreso per capi-
ta de 300-200 U$A.

Para un país de 24.000.000 de habitantes,
Buenos Aires tiene 8.500.000.

- Es un país con muchas industrias, muchas
veces no adaptadas a las necesidades y po-
sibilidades de las regiones.- Son las leyes
las.que nuchas veces protegen esta dis-
torsión.

Productos básicos.
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- país agropecuario
- poca minería
La-s producci-ne grpecunrias de la -Argentina en los

diversos rubros, valiéndose de la feracidad de las tierras, fueron
alentadas y propiciadas a los efectos de surtir las demandas de los
intereses monopólicos internacio.nales que peligraban no poder ser
satisfechas, debido a las perdidas de ciertas colonias por parte de
esos monopolios. Con el mismo objetivo, tambien sc propiciaron las
migraciones de mano de obra tanto europea como de países limítrofes.

Síntoma ,de distorsi6n, lo es, además, la vinculación de perso-
najes del gbierno con los grandes monopolios. Ej. Krieger Vasena,
Ministro de Economía de Onganin, que propició la enajonación o des-
nacionalizacifin casi total de la banca y la industria d el país.

Aspecto Social

Argentino se está tornando predominantemente urbana, aunque tie-
ne tambien mucho campo.

Se pueden distinguir 'Los grupos sociales siguientes:
a) clase oligrguica tradicional, terratenientes;
b) nuevos ricos, que son los inversores extranjeros y otros aso-

ciados a estos,
c) base popular:

- rural

- proletaria: con gran sensibilización política
dIstinción con otros países cOmO el Brasil,

en quela clase o-brera aparece muy dispersa).
d) clase media: muy desarrollada, a d:iffrncíi tambien de otros

países. Esta clise, es la ni afectadá por la
actual situación del país, per las siguientes
circunstancias:

- es ilvida de consumo

sufre los impuestos

- es combatida por los marxistas
que la consideran retardataria
del cambio.

Racialmente, es un país cosmopolita.
indios los hay en NQ de 150.000 con problemas de
integración a la sociedad de consumo.

Migración tiene dos corrientes:
- del campo a la ciuddd.

- de otros países como Bolivia, Chile, Paraguay,
etc.. Los emigrantes chilenos y bolivianos son
considerados como retardatarios del cambio debi-
dcio a su espíritu conformista, su situación ile-
gal que les hace aceptar sueldos menores y les

esta capacidad de protesta.
En cuanto a los paraguayos, algunos son analfa-
betos, pero otros son profesionales cualificados.

Aspecto políticQ

Se halla gobernada por un rWgimen militar sin perspectivas, ni
ideal político, régimen agtadd, que debe usar para mantenerse de
mecanismos de represifJn violenta.
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El moivimiento Perónista, es la fuerza política más importante y
representativa en el país.-Perón impuso una ideología del nacionalís-
mo autónomo, no marxista, que arraigó profundamcnte en el'Prolétaria-
do. Fomentó el sindicalismo, que actualnnte es muy fuerte y que jun-
to con-los estudiantes y en los Últimos tiempos, los campesinos.cons-
tituyen la fuerza contestaria al régimen.

Aspecto cultural

Se puede apreciar un resurgir dTl espíritu revolucionario.
Las idleblogías de import.incia serían:

- el marxismo en sue líneas
conQQg.das.

- el social cristianismo
- y cada diumás creciente

la búsqueda de un modelo
propio.

La lucha extremista, en general, no es aceptad por ei.pueblo,
porque el mismo es fundamentalmente consumidor y tiene alergia a la
Vol'sncia.

C U A DR 0 T E N S I 0 N A L

Militares - Proletariado (in-
Derecha oligarquica cluso los mejor
Inverso.res iClase media remunerados)
Partidos polticos -Mov. estudiantil.

tradicionalesa.- Mov. campesino.

Clase media,: frustrada

Hoy más cerca del proletariado

,militares: no d n salida

poltica
Par. Pol.: trad.:sin re-

novación. Clase popular:
politización
muy grande.

BOLIVIA

Encuadre histórico

Es un país corivulsivò, tiene más revoluciones que años de inde-
pondencia. Bolivia estuvo dominada por mucho tiempo por grupos oli-
gárquicos, mazónicos, ligados a la mazonería francesa. (Recordar tiem-
po de Patiño, rey del estaño).

En 1.952, se produce la cólebre revolución d-P"z"Estensoro, en
que i@s campcsinos jugaron un papel~preponderante. A partir de este
momento se obtienen las siguientòs reivindigaciones:

1- Reforma.Agraria: el indio, deja de ser indio para
convertirse en campesino.

2- Voto Universal : pueden votar todos, ante sólo los
patrones fou .

3- Orianización sindical
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Luego se sucedie:ron gobiernos de corte pseudonacionalista y po-
pular, hasta Juan José Torres, que encarà un porceso hacia la socia-
lizaaïon, con influencia marxista.

Este gbernantc es dcestituído pr un golpe da Estlado de milita-
res de derecha, ayudados y alent-dos per Brasil y E.E.U.U.

Aspecto s:cio-geográfico

Bolivia es un país mediterr neo cerrado. Se pueden distinguir
dos region s bien diferenciadas desde el punto .e vista de su suelo,
producciones y clima, y desde el punte. do visto social, de su pobla-
ción.

- El Occidente: minero, poblado de indios o sus descendientes.

- El Oriente: Sta.- Cruz, TrinidC.d, rico on petróleo y hierro
(Mutum), con gente blanca o meztiza.

Aspecto económico

En el nivel externo: dependencia: especialmente de E.E.U.U. y
ahora más particularmente del Brasil.

La in.ncia de los monopolios so hace
sentir como por eji: cuando Bolivia quiso
£Xportar Zinc de la mina Matild.e al Japcn,
la Gulf se lo impi(i( -a partir de maniobras
, nivel de las grandes empresas internacio-
nalas.

En c1 nivel interno: Bolivin es uno da ls pai'ses más subdesa-
rrollados. Junto con Haití ocup-n l ua ul-
timos puestos en diversos niveles d desn-
rrollo.

Produccioned básicas: país monoproduct r durante mucho tiempo,
vivía de las minas de estaño.
Actualr. nte se explot'an petrfllco y hierro.
La agricultur.no sa-ha desarrollado.

Aspectos econólmicos resoltantes:

- Estabilidad monetario ficticia

- Restricción de prIstamos

- Desocupaci6n

- Prdidas de cosecha por mala política
salarial de-la empresas agrícolas.

Emigración de tccnicos y profesionales.

Aspe cto social

El númCrd tt, 1 .e h"bitintes de Bolivia es de 5.000.000.
Tiene gran porcent -jo indigE.ng.
Grupos sociales import~.ntes: - campesinos: la gran mayoría =

2.500.000.
- mineros: proletariado, la clase

msáscontestataria.

Problemas sociales: - .cinturanes indišenäs en torno a la Paz.



- Emigración 11.a Argentina.
A A33Fir de 1.952, se eliminó el pomgaje,
es decir servidumbre india.

Aspecto político

Luego de un procosc con tendencia hacia el socialismo, hay una
vuelta hncia la derecha.

.El gobierno militar, inteUtó aparecer como sostenedor y apoyo
de la Iglesia contra el marxismo ateo,.pero en T~tuãidad existe
un gran conflicto Iglesia-Estado y persecución a sacerdotes y reli-
giosas de vanguardia.

La Universidad pcrmanece aún cerrada como meda represiva con-
tra grupos estudiantiles radicalizados que se opusieron al golpe de
estado derechista.

C U A D R 0 T E N 1 0 N A L

Brasi VIETNAMIZ\CION
ForcPacto Andino

OrienteOccident

* kU *U.

PLRU

Aspecto socio geográfico

País complejo. So pueden distinguir siet rgines:
- Selva
- Si~rra
- Costa
- Urbe
- etc. con grupos étnicos diferenciados y producciones

diferentes.
Existe un gran centralísmo:

Lima .000.000 habitantes.
---- Población total = 12.00Q.OO0 habitantes.

Aspecto ecorimico

En nivel externo: dependencia.
n e nivel interne: país pluriproductor lana

banano
petróleo
zinc
pescados

Aspecto social

Sociolment.e existe un gran porcentaje. indígena.
Se puceden distinguir los siguientes grupos:

1- grupo rural: 1; mayoría. Domina el quechua,
con problemas do integración a la sociedad
de consumo,. individualista en-cunnto a te-
noncia de tierras.



2- Claso mediar formada por la burocracia
estatal, maestros y empleados de empre-
sas capitalistas.

3- Proletariado: mineros.

Losinlios se encuentran en proceso de cholificación, es decir
conversión en criollos.

Racialmente: negros, chinos, perfectamente integrados.
udios.

meztizos, en porcontaje tambien-alto.

FENOMENO DE La EVOLUCION PEÁRUTANA

El sistema anterior a la revolución estaba agotado. No lo hecha-
ron les militares, se cayo solo.

Los mili-tares.c..pro.raron y ..tomaron el gobierno. El grupo que
tomó el poder, tenía intenciones de hacer reformas profundas pero en
la práctica, las cosas no se le.presentaron tan sencillas.

Algunas leyes se promulgarn muy rapidamente.
Evidente:mente la revoluci"í constituye^,un cambio pero se sigue

sicndo dependiente.
Se sufre la represiin del imperialismo. Existe una carencia de

inversiones, que hace que las obras de infraestructuras estén deteni-
das. Esto trae aparejodo el desempleo y esto último el descontento y
la catastrofe económica. Se hacen gestiones a travéz del Pacto Andi-
no para mejorar la situación, pero esto corre muy lentamente.

Reformas de la revolución

Reforma política:hasta el momento no han habido elecciones, y
no se habla de ello. Los militares piensan estar en el poder
todo el tiempo que ·crean necesario.
Es una dictadura blanda, que reconoce sus errores y trata de
subsanarløs, pero es un gobi rnp militar al fin.

Reforma universitaria:se hizo en un comienzo copiando un mode-
lo norteamericano. No 'dió resultado y se resolvi6 cambiar.
En este momento. están reunidos alumnos y profesores, pidiendo
supresió,n de la ayuda internacional (es un mito poder subsistir
o mejorar sin esa ayuda) y cierre de Universidades privadas.
La Universidad Católica, que estaba vinculada a la jerarquía,
hoy es autónoma de ella, la ligazCn es mínima.

Reforma agraria:comenzó> con una gran propaganda, pero chocó con
l realidad de que no existen susfici\ëntes-tierras que repartir,
la sierra es totalmente incultivable.

Nio han tenido gente preparada. Los grandes propieta-
rios fueron sustituídos por técnicos sin experiencia y criterio
suificicnte. Se ensayaron experiencias de cooperativismo, pero
siempre en forma impuesta, que no prendió en la masa.

En la costa, sin embargo, donde se cultiva el algodo`n
azúcar y arroz, la reforma di' mejores resultados. Se estable-
cieron cooperativas cuyos líderes sindicales son apristas. Es-
tos últimos constituyen lo aristocracia Jbrera, que no admiten
otros socios, creando conflictos sociales, tos Obispos se vie-
ron en la, obli;ación. de criticar esta situación.

Reforma de ]4. e.presa industrial:la queja es que los trabajado-
res no estaban preparados, que los patrones juegan con ellos.
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Ademas, las leyes siguen protegiend( a los patrones.

Reforma de la educaci6n:se tienen buenas i.ntenciones, pero los
profesores y maestros no están preparados. Se quejan de que los
salarios son muy inferiores a los de los ilitares.

Convulsiones ecstudiantiles - sus causas.

Las conyulsiones se deben principalmente a:
a) crea'di6n aprusurada de Universidades. Existian 10, y en el

momento son 36, lo cual es índice del nivel bajísimo de las
mismas.
La alfabetizaci6n se hizo rapilamente.,, sin coordinación, los
alfabetizados terminan la primaria, pasan la secuaay
presionan pa.ra entr r, en las Uniersidades. Estas se ven
obligadas a limitar sus plazas entonces los estudiantes
protestan.

bY influencia de extrenís'tas, que se hallan divididos en nume-
rosos grupos y que acusan al gobiernó de no ser mas radicales.

c) los obreros, influyen en este descontentò, protestando espe-
cialmente los que reciben mjejores salarios, debido a sus an-
sias de consumo.

RESUMEN¿
La revolución peruana, a la que se le pod.ría adjúdicar el títu-

lo- de despotismo. ilustrado, ha realizado cambios que son irreversi-
bles.

Los militares que la propiciaron tienen buunas intenciones, pe-
ro chocan con la realidad de escacez de gente preparada para un prc'-
ceso como este.

Por otra parte hay militares a quienes ha gustado el poder y

no piensan cederlo..No hay salida política civil. El partido oposi-
tor sería el aprismo, pero su lidor es muy viejo.

En los últimos tiempos como elemento correctivo, se ha creado
un organismo : el SINAMOS (Sistema de Apoyo a la movilización so-

cial), que es un intento del gobierno de reunirse al puebló. Busca
el apoyo popular a las reformas. El general que los dirige, es de
los más progresistas y se ha rodeado de técnicos de tendencia iz-

quierdista. La creación del SINAMOS ha causado gran malestar en la
derecha.

C U A ] R 0 TENSIONAL

Despotismo ilustrado \ masa amorfa

Proceso revolucionario aplicación del proceso
paternalista.

- buenas ideas - falta de cuadros preparados
- nacionalismo - economía dependiente
- paternalismo - extrema izquierda impaciente.

- inseguridad.

REALIDAD LATINOAMERICANA

Históricamente:
1- Latinoamérica fue originalmente una unidad.



Ej. Perú. El primer Arzobispo Je Lima fue ecuatoria-
no. Uno de sus primeros presidentes fue ecuatoriano.
Luego de Bolivar el gobierno se disput entre un bo-
liviano y un ecuatoriano·y triunf6 el ecuatoriano.
Esto pareci muy normal a la gente de entonces.

2- La influencin de los imperios, primero Inglaterra,
luego E.E.U.U. y por último Brasil, fue causante de
la división de nuestros pueblos;

Ej, Guerra de · la Triple Alianza
Guerra dl Chaco
Guerra entre Perú y Bolivia; Guerra
del Salitre.

Actualmente: el fenómeno másý importante lo constituye la expansión
y desarrollo del Brasil.
Paraguay, Bolivia y Uruguay serían las principales zo-
nas de conflicto entre Brasil y Argentina.
Se le opone al Brasil, los países del Pacto Andino. Ej.:
la coordinacicn de Perú, y Ecuador por la explotación
del pitról.o.

SUGERENCIAS P±R LA REFLEXION:

1- Profundizaci6n del ejquema Paz de Medellin, ante el armamen-
tsmo, lus Lrupos militares dominantes y el avance del Brasil.

2- Tesis de fraternidad de los pucbl's, par~ que superen los
divisionismos en que quieren hacerns c, er los iperios
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GRUPO 1

Paraguay

Aspecto económico

País mediterr eo cuya situació'n geográfica condiciona la eco-
nomía. Economía dependiente de los países limítrofes. Ec*onoría de

,cnsumo.

Productos principales: máCd~ra, aceite y carne. Exportación de ener-
gía el6ctrica a Argentina .y Brasil.

Moneda de valor ficticio, no hay circulante, crisis económica

Emprestitog de E.E.U.U., gastos de administraci6n y gobierno, no pue-
den existir in7ustrias grandes pcr saturación del mercado.

ALALC - no tiene repGrcución, ya que Paraguay no tiene voz, ya que
crtaría alguna industria :limitrofe 'para favoroc r la industria no-
cional. Los industriles piden. pr stamos a los E.E.U.U., que son
otorgadas parte en maquinaria norteamericana, fabulosa p¿ro inope-
rables en Paraguay por el costo dcl mantenimiento de las'mísmas y
la falta de capacitación. Estos empresarios se van a la ruina.

El grupo sirio es el mas acaudalad 1. El contrabando es muy
fuerte, por las gents del gobierno, hay mucho consumo interno de
Whisky, cigarrillos, y drogas. Norteam'rica noes cort; su asistencia
porque se le neg la extradiciý'n de un mafioso.

Hay grandes latifundios, muchos terrenos fiscales. Se es d
tierra. a los colonos,' pero sin ninguna ayuda concretn.

Aspecto político

Hay una dictadura d. 18fOS 1l Partido Colorado. Infiltración
de los colorndos en tda organización política, social, cultural del

país. Preocupación grande de llegar a ingresar al grupo dominante.
Tomo de conciencia un cnposinos, per- gran temor la represión

violenta que ubicó todo en un com.pás de espera. Tambion una carac-
terístic de incapacidad de rganizarse del puebl mismo en un país
de muchi, individualismo.

Existen 4 parti -s: Partido liberal Partido radical"
Derecha dcctri- Progresista
narin.
Partido febrerísta Demócrata cristiano
Socialista menorita- Minoría reducida.

- - rio.

Caúdillajc político - folklorico.
Rógimen policial conmabsoluto control Úe toda la población.
Br to de gucrrillas desde hace algún tiempo dirigido desde

Argentina fracasaron rotundamente. Presió5n política desde afuera
inútil. Países limítrofes de acuerdo con la situación y existe gran
colaboracióln entre las respectivas fuerzas policiales. División de
las!'fuerzas militares. Ambiciones personales no cambiaría el panora-
ma actual.

Aspecto sccial-cultùral

e sostiene al pueblo consla historia pasado. Cultb a la patria
y a los hombres motiva. Nacionalism-.
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Teniendo valores histórico p ropi os pr u~na autocorrcción
hist(ricri como e.l hecho de una independencia real de España de 60
años. Esta no se toca, solo lo que constituye alabanza al régimen
actual.

Toda creación o producción artístico. e cultural en otras li-
nes sonsideraa subversiva.

Desocupaci6n trLmnda. l 40 % de la publacióln tiene 17 años,
jovenes que van del.1 campo al cuartel y que l dejarlo conforman la
-ran masa dc sub-empleados., Hay unn emigración fabulosa hacia 'la, Ar-
g(-en'tína. En Argentina existen m5s de un riillón de paraguayos. El 60

de la emigración es ilícita.
Educación. esfuerzo del gobierno por construir locales escola-

res aunque la educ-ación es deficiente. Existe una gran deserción es-
c: l')r.

Bilinguismo:guarani - c•stellano.
Las dos son lenguas oficiales reconocidas. Per, solo en el p~-

pel ya que el guaraní por ejemplo no es obligatorio en las escuelas
y no se usa pori nada en los documentos oficiales.

Medios d. comunicación: muy pobre.

Existe gran información de noticias extranjeras y por compara-
ciSn a otrs procesos en AmCrica Latina se dice que Paraguay expor-
ta paz. T.dos los órganos de expresión están controlad's por el go-

bierno.

VENEZULLA

Aspecto económico

El principal -roducto es el p3tróleo. 3.500.000 barriles diarios.
de 14 mil millones de bolivares de los que consta el presupuesto, un
60% proviene de la producción de petróleo. Se ha creado una organiza-
ci6n de países productores de petr(leo con Arabia, Irán, etc

En 1980 perecen las concesiones petroleras y se espera que para
entonces- se entr.e en un proceso de nacionalizacijn.

En 1971 se rompi' el tratado comcrcial con los E.L.U.U.,, que
permite a Venezuela trata-r con ,tros estados pair-' 1 comer'cializa-

cien dA ptróleo.
Hay tombion una. producciómn grande de hierro y gran pot-encial

hidroelCéctrico.
Lareforma agrariaen la práctica no se ha llevgo a cabo por

falt. de udacia y valentia.
Existe dificultad de parte ,de Venezuela para ingresar al Pacto

Andino por .1 conOicio nes requeridas y por el desbalance tremendo
qoue existe.

Se est creando un deficit Oc- división a raíz de una carrera

armamentista que ha emprendido el gobierno.
Es pues un r¿gimen c~pitalista c.on doánivelos. Existiendo gru-

nos econmicos fuertés..con el control sobre las industrias.

Aspecto político

Su situaci¿n geográfica favor'ece el- hecho de recibir influencia

dircta de E.E.U.U.
Es el 3er. p;riodo de regimon democrotico despues de una dicta-

dura de 10 años.
El Partido Demócrata Cristiano alcanzó al triunfo pyr es caso

margen.
Existe en Venezuela unas democracia abierta, expresión de pren-

sa libre.
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Los brt's de guerrillas que existieron a travóz de un- políti-
ca je jncificación fu r n reircorporados a la vida p'olítica y se rea-
vili:trn los partc 's de izquierda.

Existe una grnn agitación estudinntil, Provccad' t-.l vez por
las Cormpa?ñías petrolerns cn orden * crear el caos en el país. Las
Universidades pretenden crear un Estado dentro de otro Estado. Las
Univ.rsidades se 'han mantenida cerradás y solo han habido en el ano
35 días de clases. En este momento hay un psfu rzo de normlización
a travúz del llamado a elecciones universitarias.

Hay gente instigand a los militares y existeo Jl p'ligro de
un 'regreso a la ictadura de PCrcz Giméniez. El gobierno actual quie-
re neg irle el der'echo participar en las elecci nes pero se cree
que esto lo convcrtiría en uri martir.

La clase obrera tiene 'una muy buena leglaci social. Hay
una renovació$n pe'ricica de los contratos. colctýivos. Los obreros
mineros y per;eres gozan de un étatus privilogiad-.

Venezuela ha emprendido un apoyo arm.ado a Trinidad Para evitar
que caiga en anos marxista ya qcu eatualmente está gobcrndda por
negros y. se teme la infiltraci6n del poder negro.

Existe in centra2ísmo relativo. Venezuela tidne 11.000.000 de
habitantes, Caracas 2.000.0,00 de habitantes. Pero hay ciudades im-
portantes como Maradaibo y Guyana., etc.:

Existe un e'sfuorz. de deséntralización políticia id regio-
nes con cie'rtf áutonomía.

Hay una oposiciun fue'rte a la D.C. porque esta ha ido m s allá
que los anteriores rginenes nacionalístas.

En el parlamento' el gobierno no cu-rita c.n 1 mayoría y Acción
Dem-crDtica con mayc'ía parlamentaria, trata de dterio rr la imá-

gen del, Gobierno.
El' Presinte C'ldera cn'voca semanalmente a conferencia de

prensa televisada p-ra Ár. 'ntenJr un di:log. -bierto y p.ermanente con
el puueblo.

Aspecto social

El puejblo tiene una mentalidad de "lujo de familia rica". Sin
niny dejandv hacyr.

Desempleo muy fuerte. 'Falta de vivienda.
Procese de urbanismo acelerado ya que en la ciudád se vive muy

bien. La población crece a gran ritmo.
Existe un problma de dragas muy fuerte que viene de Colombia.

Consumo muy alto.
No existe uno diferencia marcada racial o social.

Educación gratuitn.
Gr -n mayoría de estudiantes que snlen fuera a estudiar por lo

tanto gran importación cultural.

ARGENTINA

Aspecto econ(nhico"

Lois salirios aumentadrs no corresponden al alza un el costo de

La gran clase módisi -e¡peranza del país esta esiendo mermada.
La 'pendencia de E.E;'U.U. ,sve lujos
Hay un proceso dc desnciÓnlizacion óctualrmente o prevati-

zacion de las iriustrias.
Exportació'n;carne fnidmntalmente.
Hay una promoción de1 juego. Se juegan 3 mil millones de pesos

normalmente en B enos ¡ires.
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Aspecto político

1945 - eiiseno argentino - ver li Europa de Am rica.
Luego viene Perón, el grupo popular cobra imortancia.

lr. periodo: positivo: Europa deja de ser la imag;ena
2 .periodo: el ró,gimen aparece corrompido.

Con los gobiernos sucesívos se ha interrumpido el proceso de
conciencia popular. Se .proscribió el peronismo pero este ha. segui-
do madurando en las bases.

1966 - la conciencia r4.volucionaria se expresa con Onganía co-
mo una posibilidad de hacer cambios profundos estructurales. No pa-
sa nada y el proceso se interrumpe nuevamente.

Actual régimen: pseudo-revolucionario.
Universidades: caos permanente. Ebullición.
Coqueteo con el mundo obrero y con Perón.
Se llama a elecciones en un momento complejo, no se ven dirigen-

tes nu, vds ni tampoco una limpieza de parte del gobierno para con el
proceso electoral. Las clecciones se presentan como el m;nor mal po-
sible.

Existe ucta inflación, carestía de la vida, migración del campo,
viol.nCia c da vez mayar.

Radicalizacií¡n política sin dilo-que llega h sta los estudian-
tes secundarios y a algunos núcleos de Iglesia.

Todo lc. decice las FF.A.A., pero sin que haya unidad de crite-
ri¿'. Presentándose con cierta ductilidad aunque se piensýa que sólo
es del Presidente.

Buenos Aires abarca .el 10 del país.
Existe una tensi 6 n fuerte entro Bs.As. y el interior, aunque

es un gobierno federal, los gobernadores se han convertido en sim-
ples delegados del Poder Central. Se ha divididdo el país por re-
giones, pero sólo en el papel. Existe una violoncia que pesa y que
es simplista o ineficSz.

Los elementos din¿micos serían aquí la C.G.T.(elemento fuerte
que se va a mantener), las organizaciones estudi.antíles y en cier-
tU modo la Iglesia.

Los movimi ntos de montoneros no son populares y por lo-tanto
no tienen poso político.

Hay una movilidad social muy grande lo que hace que no exista
una mística de la clase obrera ya que cuando se puede escapar del
medio obrero se escapa.

La justicia es muy vulnerable durante el estado de sitio. No
hay forma de defenderse.

BRASIL

Hay 3 Brasiles.

Amazónica Nor-Este

_zona bArbara. -zona sub-desarrollada.
economia primitiva. -geografía desértica.
puntos distantes de civilización. -25 millones de -habitantes.

_zona de los indios. -región de sequía.
políticamente ausente. -produccion de sub-sistencia.

-espacio vacio. -migración desordena'da.
socilmente dominado por latifun- -mano ce obra calificada,
distas. Latif. de hnsta 1 nillnf. -d'sarrollo intelectual grande,
de habitantes. lo que explica la répresión tan

-region minera. fuerte a esta zona.
-típico. brasilero- sc-encuentra aquí

ya que no ha habido emigración a
esta región y por l tanto no ha ha-
bido mezcla.
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Centro-Sur

-zona en det;s7rrollo.
-geo;grnfía privilegiada.
-3 millones de Kms. cuadrados.
-gran prodýucción naicinal.
-gento muy mezclada, por una migra-
-ción constante.
-economía operante.
-inc(ustria lización.
-pesada.
-co nsumo.

El regimen compromete todas sus furzas en realizar obras (e
infra-estructuras, carreteras, plantas de energía, etc..

Existe gran pobreza en la masa de tres tipos:
a) fabolas, emigr:intos del nord-este.
b) obreros con salarios de hambre.
c) desempleos y campsinos.

El producto bruto nacional que es el altísimo, se lo reparten
el Estado, para su obra de infra-estructurn,armamentos y sistemas
zle se guridad policial, y los grandes grupos económicos.
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GRUPO 3
S I 'N T E S IS

.BRASIL

1- Aspecto político

Indiscutible hecho nuevo en el contexto Latino Americano de cu-
ya historia es hoy el eje. Todo se inicia con el golp militar de
1964, que lleva a los 'militares al poder. Rápidamente copan el. po-
der político a instaurar un régimen que tiene como pilares la segu-
'ridad y el desarrollo..

El aparato represivo es poderoso, se penso en una democratiza-
ción a partir de la visita de Garrastazú a Washington pero desdibu-
ja el poder judicial está desprestigiado e inserto en el proyecto
político del régimen.

Sin duda hay una buena visión del desarrollo, pero el sistema
de su seguridad es rígido.

La emergencia de Brasil en América Latina geneta una situación
geopolítica inédita en el siglo XX. Su influencia en la política ar-
gentina es evidente por su participación obvia, en la lucha bolivia-
na. Igualmente son evidentes sus proyecciones al Uruguayv.Paraguay,
Colombia y los intentos en el Ecuador.

2- Aspecto social

El pueblo es el gran marginado de este proceso.
Además, los intentos de capitalización, significan una explota-

ción notoria.
Aunque su participación política no existe, empieza a ser teni-

do en cuenta en la prestación de determinados servicios. Por Ej.: en
los medios campesinos.

3- Aspecto económico

En Brasil hay un desarrollo industrial inusitado en. America La-
tina.

La industrialización se logra en base a la gran inversi6 n ex-
tranjera, pero a pesar de ello minoritario: 6 % y el ahorro interno:
bolsa, no distribución de renta, etc.,:y que asciunde al 94 %. El
control extranjero se logra sin embargo en base al aporte tecnológi-
co.

Las empresas, los bancos se fusionan, hay un proceso de con-
cintración de la economía.

La gran industria utiliza una tecnología avanzada que no le
permite absorver la mano de obra existente. Econó6micamente esta mar-
ginada.

Elgran latifundio se extiende. Producè café, azúcar, y hoy apa-
recen datancias ganädedas, esfuerzo colonizador, que va desplazando
a los pequeños agricultores, pero cuando estos protestan,-frente al
Gobierno, éste los apoya.

Brasil tiene una agresiva política económica: apertura al Afri-
ca e Irak en lo del petróleo, a otros países en América Latina. Es-
to lo pone en conflicto frente a los E.E.U.U.



URUGUAY

Economía - Visión histórica

Basada esencialmente en la ganadería, que mediante el comercio
(exportación de carne), permitió la acumulación de capital.

Hacia 1904 llega al podel José B'tle y Ordoñez, luego de la
última guerra civil. Premunido de ciertas ideas de dirigismo nacio-
nalista crea algunos servicios, surge la industria de sustitución a
la importación,llevando a la práctica un gran proteccionismo aduane-
ro y una inyección financiera a los intentos de industrialización a
través de los empréstitos.

Pero la crisis empieza a perfilarse en '939. Sin embargo la guerra
mundial y luego la guerra de Corea, la postergan hasta 1955,en que se
desata definitivamente. Nace del hecho de que mientras la población
ha aumentado, el sector terciario crecido enormemente, la producción
pecuaria está determinada y los precios insuficientes.

En 1908, había 9.000.000 de cabezas de ganado y no son más en 1970.
La población mientras tanto está en los 2.900.000.

Es evidente que Uruguay es un pais que posee requezas, pero la con-
centración de la tierra es demostrativa de la realidad. El 4% de los
agricultores(3.600) poseen el 52 % de la.tierra cultivable, o sea alre-
dedor de 9.000.000 de hectáreas; sobre 16.000.000.-

Lo social

Con la industrialización de principios de siglo, llegan los emi-
grantes. El 60% de españoles', el 40% italianos. Ellos introducen el
anarquismo, la lucha de clases y a través de durísimas luchas consiguen
una legislación social avanzada. Pero hay 400.000 jubilados(sobre 2.904000)
que reciben una renta mensual de 16 U$A.

Siempre en Uruguay, han estado marginados alrededor de 300.000 cam-
pesinos.

Lo político

Los grandes partidos:

- Colorado: en una línea, hoy en su mayoría,represiva.

- Blanco:línea progresista, en su sector más imortante.

- F.A. línea progresista.

CHILE

1- En lo económico

La economía chilena ha estado siempre basada en la minería.
Fué primero el salitre, prácticamente saqieado y luego el cobre.

La agricultura ha sido siempre pobre.
La industrialización de consumo es teciente, los sectores básicos

en la economía han estádo siempre a cargo del Estado. Ej: petróleo.
La coyuntura.económica hoy se difine por el intento U.P. de ir

hacia la socialización. Además la situación económica presente es
crítica:

- perdida de reservas

- inflación

- escaez

- deuda externa



Veamos:
- la comercialización del cobre, se hace en momento.Qque la co-

tización en el mercado internácional baja, la producción disminuye
por los cambios en los mandos-y la necesaria renovación de equipos.
Todo esto significa disminución en los ingresos previstos quizá r.
con realismo por los expertos de la U.P.

Amismo tiempo la renta económica se distribuy en mayor pro-
pórción hacia empleados yobreros. La demanda aumenta-y la producci`n
a pesar de incrementarse es insuaficicnté.

- está el problema crónica de la alimentación, sobre todo carne
que hoy escanea, al igual que determinados servicios.

- Por otro-lado, otro de los núcleos de la -situación actual es
la polemica en torno a las áreas de la 'propiedad,

Señalaremos finalmente que el desempleo disminuye, pero la
absorción de mano de obra no es simultánea al crecimiento de indus-
trias.

2- En lo social

- Es indudable en Chile el proceso de organización y partici-
ción de las personas en las más variadas organizaciones. Esto se in-
crementa sobre todo dufante el gobierno de Frei.

- A pesar de esto, la organización obrera es débil, sólo el 20
% de la fuerza laboral, es sindicalizada, pero al mísmo tiempo se
han incrementado las org nizaciones territoriales.

- Los sectores campesinos están igualmente organizados, con-
viene anotar tensiones en el campo a raíz de los modos de aplicar
la Ley de Reforma Agraria, asentamientos mas comunitarios durante
el gobierno de Frei, asentamientos más socializantes durante éste
régimen.

3- En lo político

- En Chile, fuertemente el pensamiento democrático y de los gran-
des partidos.

- La UP, está formada esencialmente por el Partido Comunista y
Partido Socialista y partidos menores que se originan de fracciona-
mientos del Partido Radical y de la Democracia Cristiana; MAPU e
izquierda Cristiana, ha perdido al Partido Radical hoy ligado al Par-
tido Demócrata Cristiano.

- La oposición, Democracia Cristiana, Partido Radical, Partido
Nacíoanl.

- En descenso durante Frei, pero en crecimiento a partir de las
ultimos elecciones. Hoy el 20 % del electorado está cerca de la De-
mocracia Radical.

- Grupos extremistas cuya iMportancia crece y se dice estarían
armados, son el MIR y Patria y Libertad.

- Las fuerzas armadas se présenta como constitucionalísta. Es-
ta posici 5 n interna problemática hace que las reformas a la consti-
tución sean cuestionadas.

- El arreglo UP-PDC, que parecía se lograría en días pasados,
aparentemente fracaso por el voto del Partido de Izquierda Radical,
pero las posibilidades de arreglo no estánn cerradas.

TENDENCIAS - FACTORES DINAMICOS

a) BRASIL: sería el proyecto económico 1el Brasil, la acumulo`
ción de riquezas antes que la distribución, durante por lo menos dos
generaciones.

Riguroso control social.
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b) URUGUAY: crisi eneralizada. En l10 séctójis progresístas
clara concncicia latinarnericam Tambie- tona de conciencia de la

*realidad y de -a necesidad de cambio.

c) GHILE ZPlitización4amplio debate en todos los niveles. Se
Sán creado rúltiples formas de-participación en la econormía.% Ej:
Reforma Agraria - Industria Sóiilizada.

Se -estaría yerido a la formación dé partidés únicos: de go-
bierno y oposicio.n -

Tensión: choques entre organismos que rpromueven la p rtici-
pación popular a nivel territorial y otros que dirigidos`por el go-
bierno orientan esa 15 ticipación con fines precisos ypolitzador.

-. . -
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Continuai6nde la explicación sobre situárci6n geopolítica de

América Latina

.La clave de la salida de -eesta situaci6n dráiática de A.L., lo constituye
la situaci6n de Argentina.

Este es un pais, con una extensi6n territorial que es la mayor, luego
del brasil.

.Además tiene, la capacidad penc-ial de irtegrar a todos los otros
paises. El problemal cons ituye su politié anb'íguar

- a nivel extérno: un náqióflalismq rogresita.
- a nivel interno: un sistênalib r4a4ibre empresiáta.

Sin embargo existen esperanzas debido -a las sigtes. razones:
a) el molde brasileño no se va a aplicar en la Argentina. Ya se intento

hadro e ni-ispoca de Ongania~y no result6.
b) tiene poco crecirni¿nto demogrMico
c) un nivel bastante.homogéneQ (menor distribuci6n.de ingreso de A.L.)

d) un movimieato póìircico:I ei peronismo que puede llegar a contar
con el 70% del apoyo popular.

Si se llega a un acuerdA:Lcór..Par6n y. seL_
detecha-tomaria el-poder, pero no contaria con apoyo popul9r.y yolverian
nuevos Cordobázos etc. y por último un Argentinazo.

Se eQtá:produciendo un proceek de descentralizaci6n.. Hasta en los pue-
blos mas-insignificantes surgen revueltas populares, lo, cual indica en
todos los pueblos una disponibilidad para la protesta.

. En-estas marchas estan presentes: los proletariados: CGT y tarnbin la
clasé radia que antes i reaacia a estas manifestaciones.

Se dan las condiciones porque.no -hay salida politica a traves de so-
lupiones desarrollistas. La salida seria solo por un socialismo populipta.

la dé.iva?. r. . -n .

Ap¿éentemneide la esperañza és el GAN, pero el pueblo desconfía0

Dos co-as llaman la atenci6n:

colab pará elpRÓDE (Polla de Fóòtbáll
'- m impoëtanteTilaÉ frênte á las comisarias para notificar

cambios de domicilio para tener derecho al voto= ESPECTATIVA
ELECTORAL= ESPECTATIVA FRENTE AL PERONISMO.

e mdeq.ue puede preverse unresugimiento del proletariado...

Uruguay -

Su situaci6n tampoco..permite hacer una lectura ef inida
En este moment*..estado de uerra nterno enque los. tupamaros parecen

llevarla peor parte, pero ese fenómeno no termina.con la destrucción
militar del grupo tupamaro, porque:lasbausas que engen'raron el miovirniente
el ds o;ento de la clase media nio pasan con la destrucci5n de aquellos.

Las- elecciones anteriores fueron muy interes.antes y positi as: -

a) surgimriento de un grupo que proclama el cambio = Frente Amp lo
B) tambén; apostaron al cambio un grupo, el mas importante del Partido

Nacional,, partido tradicional.
En total más de 50% votó por el cambio.
Además hubo franco fraude, votaron el 107% del electorado.
El~ejercito `ue nunca hizo nada, que siempr'e fueron funcionarios mal
pagádos E rcito Asalaliádo, -que no estan en los grandes negbiadòs<
no puede star níùy comodo 'en lá nueva situaci'n.

En sintesis:

el rio de la Plata, ofrece un futuro duro y tumultoso y una gran
esperanza.
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Tamp'co las alianzas de los grandes, son irreduc.tibles.. Hubo
miles de ~.li...nzi qiie-lodrŠxelos-destruyeron

Pregunta:

Cuale` son 1:as fuentes de .peisaniento, las doctrinas en que se basan los
diferentes grupos de L.A.?

Primero de Europa y luego E.E.U.U.
En los ultimos años el milagro alemán0

. Los ideologoa aen .los. de ~la Ali.anza par. el Progresó y CEPAL
Frigerio (Argentina), . .. .. "asi
Nutridos por un marxismo stanilista.

La tesis que emplean seria la siguiente:

Latinoameýrica es-una extensión muy grande. Necesita un gran capital
Existen dos camña para la capitalización:

a) Ahorro estatal estanilisty: Ej.: Brasil.
b). Libre empresismo.~

Reflexiones desde el punto de vista de Iglesia

- l mundo industrial tomó a la Iglesia un poco deosorpresa. Habia vivido
1800 años de vida rurál yagiaria.

El inundo indu&r.ial, cinencia.ecnic la sociedad industrial, presen-
taron dificultadés a la Iglesia para su asimilación per parte de la

misma.

Esto origino en Europa aquello que dijo Pio XI: "Perdimos al proletariado.
La segunda onda es un proceso de industrialización en los paises socí•

lista y alli, tampoco estaba la Iglesia presente.

El tercer reto historico lo constituye el proceso de industrialización!

de A.L. Si 'ITgleia de .es conciente, la necesida e a--Mr
t~oTo que ign. lea acer una sociedad industrial, ho unidimensional
Este es el reto fundamental de la Iglesia en A.L. y tambi6n el momentn
decisivo paT I'tglesia en el mundo.

El fenomeno de Medellin, mlimportante, ignora la palabra industria,
es decir como enfrentar, la formación de una sociedad in al en - una
perspectiva crist.ana. -

Esa ignorancia se debe al hecho de que los pensadores católicos son
gente de clase media que creen ue a im ortan te fl

de a economia Jus icia distributiva) y no la acumulaói6n de c al

El proceso de industrializacien o capitalización se hizo en Inglaterra
en base a la explotación y tambiíñ en Rusia, en epoca de Stalin, ..ýn
base a la apropiación por parte del Estado del exce-dento.
Nosotros sin embargo creemos que lo necesario es répartbi .

La Iglesia no ha pensado en esto: QUE OTRO MODELO ?PóDLRIA SUSTITUIR AL.
DEL BRASIL. -l otro modelo debe ser objeto de nuestra reflexion como
cristianos.
Nosotros en estos dias de reunión no lo haremos, pero podemos comenzar
a pensar y eso ya es comenzar a solucionar.

COO REALIZAR CON LAS ENERGIAS DE A.L. UN PROCESO DE CAPITALIZACION'
NECESARIO PARA LA INDUSTRIALIZACION Y QUE .2tSuFPRAR LQ$
DESHUMA JIZANTE LU UA UROUPA -Y RUSIA.

Tambi5n se deberia pensar más en el proceso ¿e macroindustrialización
mundial. Si bienA. L. se convl.rtio-en campamento de produ¿ción de
materia prima, hoy también.existe el fenoméno.del éxodo de profesionales
y t5cnicos que van a ayudar a la industrialización de los paises
desarrollados.
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Esto nos lleva a ver la importancia del CELAM en estos años, en
que se debe pensar en A.L. como unidad, como conjunto, para la
promoción del ámbito espiritual, intelectual, para pensar en una
A.L. unida en proceso de industrialización.
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2.3. Descripción de los movimientos y las experiencias de apostolado
laico en cada país.

A) Se trata en primer lugar de hacer un inventario, por una

parte, de los movimientos de apostolado laico organizado;

y por otra parte, las experiencias más significativas de
rupos o comunidades no estructuradas según moldes clásicos.

Señalar los siientes aspecto:

a) medio social en el cual trabajan los movimientos;

b) organización a todos los niveles: importancj.aciantitativa,

magnitud~de~las bases, asesores con que cuenta, etc.

c) pedagogía empleada, o metodología de educion-a-1a

B) En segundo lugar, describir los modos de la religiosidad
po pulTr, Tas practia_~s- _i -_uas m v -á,
importantes, etc.
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'ÁARUPO 1

I,:- Ambientes medios - urbanos

1) CURSILLOS

a) clase media, masivos.

b) cursillo de tres días, impacto psicológico.
-secretariado nacionnl, escuela de dirigentes,
retiros, etc.

-asesores temporales (especialmcnte religiosos).
rechazo del clero joven.

c) revisión de vida, sui-generis, teología precon-
ciliar, histórica, autocrítica-----j crisis.

a) clase media alta.

2) MFC

MOVIMIENTOS

JUVENILES

JEC - JUC

b-) auge decreciente - decadencia.
- reuniones de equip --- sociales.
- apoyo a separadas y viudas.
- asesores con insegur.dad te ológica.
- servicios, conferencias.

c) encierro.
- tcma demasiado universales (poco concretos).
- reflexión política no integrada.

casi desaparecen.

- radicalización política.

- dispersión en grupos.

- falta de asesones.
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II - Ambiente popular

- se mantiene en pequeños grupos.

1 d ' .socie dad
- análisis:. de..la realidiacI.- ~ntestacion' ,

jerarquia

- falta de asesores.

- en Brasil: purificados por la represion.) JOC

a) JAC (igual a JOC).

b) Ligas Agrarias

2) JAC

- sustituyen a la JAC
- nalen fuera de las estruc-

turas de la Iglesia.
- prblenática sindical

preocupación por la fé.

III - Grupos juveniles espontáneos

- en todas las clases
- inquietud por agruparse

- rechazo del paternalismo clerical
- .se federan

1) festivos
2) críticos

3) grupos parroquiales
4) grupos de reflexión

mixtos - s~~- comunidades de base
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KGRUp0 3

G1 ACCION CATOLICA ESPECIALIZADA
- Comprende a los movimientos de.JAC,JOC.1 QAC,.IEGJ.EQI,etc.
- Su característica esencial es la crisis que hoy vivem tan-

to en su estructura, cuanto en-su reflexión de fé.
--La crisis habría aparecido por:

- el cambio operado en su pedagogía. La Revisión
de Vida lleva'a asumir la metodologia de analisis merxista pafá aplicar-
la aladinámica de los problemas sociales. La fó aparecería como no
operativa y.por lo tanto incapaz de influir sobre el compromiso.

- la intensa contestación de los movimientos lai-
cos frente a la Iglesia que les lleva en determinado momento a plantear
el desligarse de ella y buscar ser autónono's.

- Habría que tener en cuenta que el laico débe a-
sumir un compromiso,pero la I lesia no siempre tiene una visión clara
de la realidád. PoI otra parte, hay que tener en cuentaque si la Igle-
sia no' se pronuncia sobre lo político, asume siempre una postura polí-
tica.

- Es de señalar también, un desconocimiento de
la historia de la Iglesia, o sea, se carece de una visión de la Igle-
sia realista y objetiva.

- Por otraparte, los movimientos de A.C.E.,asu-
mieron una rápida politización y al mismo- tiempo aceptan la teoría mar-
xista.. Lo grave es que esta 'nueva posición teórico-política no es si-
multánea a una reflexión teológica,vida de fé, intensa.y constainte.

- Señalamos como otro factor~ de crisis la perse-
cución y la represalia.

CURSILLOS
Su pedagogía esencial es el Retiro,de dinámica concientizadora

y que produce sorprendente efecto de conversión personal.
- Produce un choque que rompe resistenciascue pernite descubrir

e1 ser cristiano o Cristo comopersona, como vida,rompiendo resistencias.
- La extracción social de los militantes:clase media, extundiéndo-

sae hacia sectores populares.

Criticas
- No tiene en cuenta la'realidad tensional y compleja.Pretende lo-

grar la conversión individual sin tener en cuenta el contexto.
- Sería una especie de.movimiento, compulsivo, que utiliza técnicas

determinadas para lograr laadhesión,

3 COMUNIDADES DE BASE
Un tipo`nuevo"y original de encuadramiento de los laicos lo consti-

tuyen los llamados grupos de reflexión(comunidades de basc)constituídos
por católicos que se vinculan,generalmente en el marco de la pastoral
parroquial, para poner en común inquietudes y necesidades.En algunos ca-
sos la orientación del grupo de profundización en la formación cristia-
na, o la meditación evangélica, pero en la mayoría,se orientan a revisar
los hechos de vida de, los miembros del grupo, a la luz de su fe. Parece
d1 cualquier modo,que luego de una explosión. de grupos, se está actual-
mente en una etapa de reencuadramiento y consolidación, que se manifies-
ta por una disgregación de los grupos más débiles y asentamiento de los
más sólidos.

I MOVIMIENTO DE PROFESIONALES
- Son ex-militantes de grupos de A.C E.,ya adultos y profesionali-

zados que luego de haberse apartado de la reflexión de fé, vuelven a
reunirse espontáneamente en comunidades,ya en cuanto parejas
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APRECIACIONES SOBRE LOS MOVIMIENTOS LAICOS. (Ver informe Mons.
Pa rt el1i pág..

69MOVIMIENTO LAICO NO ORGANIZADO

Masa disyuntiva para la Iglesia.

Un tipo nuevo y original de encuadramiento laical lo constituyen
los llamados grupos de reflexi(n (comunidades de base, es otra mane-
ra de designarlos), constituídos por católicos que se vinculan, gene-
ralmente en el marco de la pastoral parroquial, para poner en común
inquietudes y necesidades. En algunos casos la orientación del grupo
es la profundización en la formación cristiana, o la meditación evan-
gélica, pero en la mayoría, se orientan a revisar los hechos de la
vida de los miembros del grápo, a la luz de su fe. Parece de cualquier
modo,' que luego de una explosión de grupos hace 2 años se está actual-
mente en una etapa de reencuadramiento y consolidación, que se mani-
fiesta por una disgregación de los grupos más debiles y asentamientos
de los más sólidos.

Parece haber también, aunque tal ,vez es prematuro, señalarlo, una
revitalización de movimientos que acentúan un tipo de espiritualidad

distinta a la de los movimientos especializados. En este sentido, es
de destacar el crecimiento. de los Focolarinos, Opus Dei, etc.

Respecto a estos movimientos y experiencias, a modo de comentario

se puede agregar:
a) ,Existe crisis en los aspectos de organización y disci-

plina de los movimientos laicales;
b) En algunas diócesis, se señalan dificultades importan-

tes respecto al equipo humano laical disponible, seña-
lándose la necesidad de profundizar en la predicación,
misión y evangelizrción, antes de pensar en estructu-
ras laicales fantasmas.

c) En muchos casos, una misma persona tpma responsabili-
dades en distintas organizaciones laicales, lo cual re-
lativiza el análisis numérico.,

d) Existe inestabilidad en la pertenencia de una persona
a una organización laical, especialmente si esta revis-
te caracteres poco estructurados, lo cual transforma a
lP organización en un "corredor" por el cual se entra,
se atraviesa y se sale.

e) Parece haberse procesado un recambio casi total en la

diligencia de los movimientos e instituciones laicales
que ha coincidido en general con un cambio generacio-

nal
f) A pesar dle lo anotado en el punto (a), que es cierto a

nivel de cada movimiento, se nota una tendencia a cris-
talizar estructuras del tipo de consejos de laicos dio-
cesanos, consejos parroquiales y/o pastorales, etc..-
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Resumen de la descripción de los movimientos y las -experiencias

de Apostolado laico en cada pais

En orden general, en el laicado se puede notar:

a) un interés y sensibilidad para el trabajo en la Iglesia (Excepto en
Bolivia Pon.de e e

b) un proceso de desinstitucionalización, por lo enos con relación a
las instituciones tradicionales existentes. Se buscn nuevas -experiencias

I- MOVIMIENT2OS LAICOS

,Podríamos distingir dos tipos principales de mòvimientos:

1.1- MOVIMIENTOS COMPROMETIDOS

Su compromiso es en dos aspectos, que no se diferencian a nivel
de movimientos rurales, pero si a nível-urbXno.

A- en el aspecto de transformación social
B- en el aspecto catequístico y pastoral

1.2- Movimientos espiritualistas

Movimientos comprometidos

A- en el aspecto de transformación social, encontramos:

I- Nuevas experiencias

- LIGAS AGRARIAS: . sustituyendo a los movimientos ruralees como
la JAC, surgieron estos movimientos, como
reacción ante el'Vi'in gremial en el mundo
agrarioy por la esperanza puesta por los
campéáinos en la Iglesia.
El acento es diferente según la region en
que se han desarrollado: son pentecosta-
listas, en Paraguay, y reivindicacionistas
en la-Argentina.

Su No se calcula en 20.000 familias en la
Argentina, agrupadas en comunidades de
caracter region-al.

Su pedagogia es participativa en base' a
reflexiones y cursos en los que la realidad
se confronta con el Evangelio, dando mayor
acento a uno y otro .aspect-s.egúna..j región.
Sus acciones constituyen: agremiaciones,
marchas masivas en defensa de sus der.énhos,
acciones concretas etc.

MOVIM1N10 PARA LA IGLESIA SOLIDARIA~ es un movimiento que
ežis.te en el Perú. Se trata como de una coordinación de~movi-
mientos, pero integra además a cristianos adultos que no

,pertenecen a ningún movimiento, como ex militantes de A.C. y
otrps, que necesitan un sitio donde reunirse y tener un
apoyo espiritual. Abarcan a un numero grande de personas de
todo el país y han lanzado declaraciones y organizado o par-
ticipado en actos de protesta. etá4n asesorados por el grupo
sacerdotal de 'avanzada: ONIS. En sus reuniones han llamado a
participar de- las mismas a los obispos. Cinco de ellos han
asistido. Otros mir'an al movimiento no con mucha simpatía.

Este tipo de movimiento".; con otras denominaciones parece
surgir en otros paises, asipor eje.: en Argentina, donde los
ex-militantes de A.C. se agrupan para hacer un descubrimiento
de la realidad del :país, con el objeto de prestar un servicio
al pueblo y a la Iglesia. También en el Paraguay existe un
interés por formar este tipo de grupo.
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- MICAR: (Mov. Iglesia y Cambio en la Argentina): este grupo
e~s'de reciente.Tffici6n -
que realizan estudios sobre la realidad socio-política y
económica del país. Sus reflexiones las hacen con vista al
futuro, tratando de sensibilizar al pueblo. Se ofrecen a
asesorar obispos. Organizan paneles con gente invitada:
sociólogos, políticos, etc., sobre temas de interés¿

II- Movimientos especializados

Entre ellos encontraremos toda la gama de movimientos especia-
lizados de la A.C.
La caracteristica comúný es de estar integrados por un número
no muy grande de militantes, poro capaces de influir en su

medio particularí Tenemos: JOC, MOC, JEC, JUC, JAC,
Todos parecen háber disminuido en cuanto a-extención y NQ de

militantes. Además, tienen escacez de asesores, debido a que
las condiciones necesarias para el asesoramiento de estos
grupos no son llenadas por los sacerdotes educados en forma
tradicional para el culto`actos espirituales.
Los movimientos especializ-ados-que parecen no sufrir este
proceso de desaparición son la JIC y ACI, que están surgiendo.
en diversos paises.

Tambi¿"n encontramos en este grupo los diversos movimientos'-.

de profesionales Ej: profesore , maestros etc.

B- En el aspecto categuístico y pastoral

Un fenómeno obs.ervado en todos los paísès es la prolifera&ión
de experiencias de. catequizacióo como forma de apostolado de los
laiQos.En Bolivia, los:catequistas han logrado trabajar con
100.000 indios de la nación Amara (hoy pueblo Aymara) en un
esfuerzo extraordinario-en el cual.trabajan también varios Obispos.

Igual fenómeno sucede en el Perú. También en la Argentina< el NQ
de catequistas es creciente.

El hecho de la aceptación mayor, por parte de la gente de ciertas
régiones, de laicos y religiosas, antes que ., sacerdotes, en la

tarea de evangelización, hace pensar en una nueva imagen del
Laico, no ya como brazo largo de la Jerarquía, sino más bién como
animador de micro-comunidades, reservandose a los sacerdotes la
animación de la coordinación de. dichas Comunidades pequeñas.

Movimientos espiritualistas

Entre ellos encontramos toda una gama de movimientos no preocupados
por la transformación social.
Son:

LEGION DE MARIA: caracterizada por su sujeción a las directivas
emanadas de su presidencia mundial, con sede en
Dublin (Irlanda). Esta sujeción. ha sido cuestio-
nada por, movimientos de diversos países, que han
recibido como consecuencia la int.rvención de
DublínA y la remosión de aus líderes cuestiona-
dores.

CURSILLOS DE CRISTIANDAD: de gran proliferación en un comienzo en
todos los paises, hoy más decadentes,
con excepción de lolivia donde se hallan
en etapa florecieite.*
En la jAi'gentina estuvo integrado por
de clase alta y media, inclusive el
general Ongania era cursillista y algunos
de sus, rinistros, homologandose entonces
el movimiento con el OPUS DEI o poder
disfrazado, frente a la opinión popular



-3-

Mediante shock psicológico producen la
conversión de personas, aunque solo en
un sentido moralista. A decir de un
obispo, los cursillos harían que un
hombre dejara de cometer adulterio, pero
si es usurero lo seguira siendo a pesar
de los cursillos.

SERRA CLUB: integrado por gente de clase alta y media. Se dedican
a la promoción de vocaciones.

A.C. GINEIRAL: hoy en gran decadencia en sus ramas a excepción de
la AMAC. En el Perú los obispos han resuelto, no dar
su apoyo a estos movimientos, por considerarlos formas
superadas del apostolado de los laicos.

GRUPOS JUVENIL¿S DE PARROQUIAS: son grupos de reflexión evangólica,
con base parroquial. Aunque menos
espiritualistas que los encuen-
tristas (rama juvenil de los cur-
sillos), la preocupación social
no esta muy desarrollada.
Funcionan antes bión como club.

Movimientos en transición

Entre ellos caben destacarse:

MOVIMI ENTO FAMILIARl CRISTIANO: en crisis en algunos países. Estuvieron
muy encerrados en la familia pero hoy
su problemática parece ¢dLcarse a lo
social. Unos de sus graVes problemas,
por lo menos en Argentina, lo constituye
el excesivo elitismo (no aristocrasismo)
en la incorporación de nuevos miembros.

CONVIVENCIAS: de tipo Palestra. Las mismas, en Bolivia comenzaron como
jornadas de reflexión evangelica, que luego se trans-
formaron en reflexiones do problematica social, llevando
a la radicalización a muchos de sus participantes.

2- MASA EN GENERAL: espera que la Iglesia haga algo por ella.
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CLASIFICACION DE LOS MOVIMIENTOS Y EXPEiRIEÑCIAS MAS SIGNIFICATIVAS

1) medio sacIinl en el cual tra«bjan los movim entos.
2) organizanión a todos los nivelesi importancia cuantitativa,

magnitud de'las bases, asesores con que cuenta, etc,.
3) pedagogía empleada, o metodología de educagci' en la ,

En base a lGá criterios señalados,.íntentaremos establecer
una tipología bipolar, es decir, indicando dos tipos opuestos básicos.
Esto no significa intentar reducir toda la diversidad de experiencias
a esos únicos tipos; se trata simplemente de-se r lospuntos ex-
tremos entre los cuales oscilan o hacia el cual eventualmente tien-
ddé~5¯ñimts. ta tipología. Esta tipolcgia no impltrin-
gu criterio valorativo.~

¡1 MEDIO SOCIAL EN EL CUAL TRABAJAN LOS MOVIMIENTOS

Tipo "A": son los movimientos de tipo general, es decir, aque-
llos que se dirigen a un medio socio-cultural hetereogéneo en cuan-
to a ocupaciones, intereses, etc..

El ejemplo más tipico de esta categoría lo constituye la Acción
Católica, general tradicional, la Legión de Maria, etc.. Más recien-
temente, movimientos como los Cursillos de Cristiandad, Schoenstast,
etc., otros movimientos.

Tipo "B": movimientos especializados, es decir, de composición:
socio-cultural homogi-nea. Son movimientos que se plantean específi-
camente el problema de las carcteristicas sociológicas diferencia-
les en el medio en el cuil trabajan, aunque a veces, de hecho, sus
objetivos en este sentido, pueden no corresponder a su composición
real. Surgieron histó'ricamente como desprendimientos de los de tipo
general, e bajo la influencia de la Acción Católica belga, y las
ideas de Mons. Cardjin. Más recientemente, inspirados por equipo de
coordinación a nivel continental que animan trabajos en los países.

U" MODOS DE ORGANI ZAC ION, IMPORTiANCIA CU,,NTITATIVA, ASESORES, ETC.

Tipo "A": la organización de este tipo está inspirada fundamen-
talmente en la doctrina del laicado como "brazo largo de la Jerarquía"
o reconocida y designada por la Jerarquía. Las grandes líneas de tra-
bajo tradicionalmente fluyen de las instrucciones de los Episcopa-
dos, para la organización nacional, o del Obispo l'cal para la dio-
cesana. Los Asesores son tambien designados por los Obispos, y de-
penden directamente de ellos. Este tipo sin embargo es cada vez me-
nos frecuente por distintas circunstancias.

Tipo "B": en este tipo la organízación sigue pautas menos cen-
tralizadas, y tiende mis hacia la espontaneidad. Por lo menos la or-
ganización y las pautas centrales no manan directamente de la Jerar-
quía, sino mas bien de equipos locales, nacionales o continentales.
Existe una comunicación bastante ágil entre las distintas bases.
Los Asesores son normalmente seleccionados por los propios movimien-
tos.

En cuanto a importancia cuantitativa, los movimientos del tipo
"A" nuclean a grupos bastante numerosos. Aunque la A.C. general ha
sufrido una reducción apreciable en magnitud, los movimientos de nue-
va cuño como los Cursillos son de considerable magnitud.

Los movimientos de tipo "B" nunca han reunido a contingentes
muy numerosos, aunque parecen influir mas en una masa periférica
al movimiento en forma bastante notoria.
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'PEDAGOGIA O METODOLOGIA DE EDUCACION EN LA- FE.

Tipo "A": la formoción básica de estos movimientos se dá a tra-
vz.·de-.'etiros o jornadas--espiritual-esg-y--secundariamente, en reunio-
nos de grupos en estudio, etc.. Los mavimient.s más reciente han in-
corporado técnicas psicológica$, dinámica de grupos, etc..

Tipo "B": el el¿mentý ccntral de la pedagogía lo constituye la
"Revisi(ñ.de Vida", según elymodelo impuesto por la JOCO Por otra
part¿, las jornadas o encuentros entre militantes de distintos lu-
gares, a nivel nacional, continental o mundial.
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/INTRODUCCION AL TRABAJO DE GRUPOS

Siguiendo las pautas señaladas en la clasificación de los movimien-
tos laicos, trataremos ahora de profundizar en los mismos. Tomaremos
en cuenta una serie de parámetros, en cada uno de los cuales-estable-
cemos unas bipolaridades que señalen las tendencias opuestas en los
movimientos .laicos.

TIPO A TIPO B

I= Respecto a lo Primacía del Padre Primacía del hermano
religioso. Institución-comunidad Comunidad-institución

Formación personal Servicio a comunidad
Transcendencia, verti- Inmanencia, horizontali-
calidad, dependencia dad, autonomía

ESTRATOS CLASES

II= Respecto de melioristas asistenciales
lo social. Reestructuralístas

¡ promocionales

ADOCTRINAiR CONCIENTIZAR
a) Pedagogía (entregar contenidos) (entregar instrumentos

de análisis)

b) Modo de Evan- Por especificidad reli- por compromiso social
gelización giosa

Los dos primeros parámetros se refieren a la relación de los
movimientos laicos con la sociedad - o el Estado - y la Iglesia*
La segunda se refiere a como se conciba la diversidad de situacio-
nes sociales, si según el esquema de estratos - es decir, suponien-
do que las diferencias son sólo de ingresos, y por lo tanto se tra-
taría de nivelar estos - o según un esquema de clases sociales - es
decir, considerando la relación de dominación establecida en base a
la propiedad o no de los medios de producción -. Esta última concep-
ción implica como necesario el concepto de explotación. Ambas visio-
nes son radicalmente excluyentes entre sí, aunque en la práctica,
pueden darse movimientos que, utilizando un análisis de clases, efec-

tuen sin embargo acciones meliorístas (a otro nivel, es el caso por
ejemplo), de los partidos socialistas europeos.

Las otras dos bipolaridades son auxiliares, y se refieren más
bien al modo de enseñanza de los movimientos. Unos acentúan el as-
pecto de adoctrinamiento (entregar contenidos), y otros la concien-

tización, aunque de hecho no se puede hacer una cosa sin la otra:

es una cuestión de acentos. En cuanto al modo de evangelizar, se

trata de ver si lo hacen por medios exclusivamente "religiosos"

(reflexiones espirituales, liturgia, sacramentos, etc), o lo hacen

predominantemente en la práctica social del militante.

En los grupos se deberán analizar los movimientos más signifi-

cativos y ver de que modo responden a un polo u otro, en cada uno

de los aspectos. En efecto, las columnas del cuadro no constituyen
modelos, pues, por ejemplo, un movimiento puede dar primacía al her-
mano en lo religioso, ser mliorísta en lo social, etc..
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- Tanri-i<nse -deebe'rAfi s enniersen 4o smov inientos· 1a s tens i-ne s,
problemas o interrogantes más importante que se plantea. Para esto
se deberían tener en cuenta l .s siguientes aspectos:.

1.- tensiones o. problemas. con el medio (sociedad, estado, o grupo
socio-cultural).

2-- tensiones con otros movimientos.

- tensiones-a-l-interior-.delos- mismos invintiet

4 tensiones-con-la Jerarquía y el interior de la Iglesia.
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PLENARIA: Síntesis del inf.orme 'de grupos.

Conciencia e inserción de los laicos en la sociedad y la Iglesia y

problema.s críticos.

x UBIC ACION DE LOS MOV IMIENTOS

ACCION CATOLICA ESPECIALIZADA

Estos movimientos se ubican, en todos los órdenes, en lo que he-
mos dado en llamar tipo "B". Sin embargo en el aspectopedagógico, se
aprecia un retorno a formas de adoctrinamientc, aunque no exactamen-
te según moldes anteriores, aino en un nuevo sentido.

LEGION DE MARIA

Este mavimiento es. predominantemente de tipo "A" en todos los as-
pectos, auñque parece insinuarse un: cierto trAnsito al tipo "E", sobre
todo en virtud de Un cierto énfasis en el amor, las reiaciones inter-
personales, y una correlativa desintelectualización de la fé que se
nota además en otros movimientos semejantes.

CURSILLOS DE CRISTIANDAD

En lo religioso son del tipo "A", pues se centran en una forma-
ción personal. Sin embargo en ciertos núcleos dirigentes se propicia
un tránsito por lo menos a un equilibrio "BA", con tendencia de ser-
vicio a la comunidad, etc.. En los demás aspectos se mantiene en el
tipo "A",-señalándose que en el aspecto pedagógico tiene moldes in-
clusive "pre-A", es'decir, con una pedagogía que en los grupos se
ca lificó de "manipuladora".

Se señalan otros aspectos .de los Cursillos: entre ellos, la tie-
cesidad de distinguir los Cursillos en si de lo que se llama el "post-
cursillo". En éste.último, a nivel de dirigencia, se intenta asumir
la forma de comunidades de base, aunque este no se reflej aa nivel de
militantes. Se llama la atención además de la alta variabilidad erf-
las características de los .Cursillos según el sacerdote asesor.

MOVIMIENTO FAMILIAR QRISTIANO

El MFC es originalmente de tipo "A", aunque en tránsito hacia ""B.
Sin embaro, en la medida en que se opera este transito el movimien-
to entra en crisis y virtualmente desaparece. En los aspectos de pe-

dagogía y eévainelización se mantiene en el tipo B .

COMUNIDADES DE BASE

Respecto a lo religioso, predomina ligeramente la modalidad "B",
por lo que .se califica de "BA". Lo opuesto ocurre con lo social, en
que predomina lo "B", sin sobresalir nitidamente. En general, ,se se-
ñala la: dificultad de, asignar rasgos nítidod por la ambiguedad de
estas experiencias. Lav mismo sucede en la ped'agngía y en el modo de'
evangelización: ambas tienen el rasgo de ser muy espontaneas.
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LIGAS AGRARIAS

Se destaca sobre todo la diversidad de rasgos de las Ligas en
Argenti'na y"Paraguayo En Argentina tienëñ u i origen reivincíatívo
y gremial. La bipolaridad es muy poco nítida, pudiendo señalarse
aproximadamente un ligero predominio de~~fäááo de tipo "fB"1, co<o
consecuencia de la influencia que en su origen tiene de oa A.C.
Rura.--L-as-Ligas Agrarias prguyaa söñd.iaÉgoá de tiö "B].
pero parece insinuarse una evolución hacia un equilibrh i'"BA" en to-
dos los aspectos.

CATEQUISTAS RURALES

Aunque su origen ce totalmente distinto, estas experiencias pa-
recen tender a formas semejantes a las de las Ligas Agrarias antes
nombradas. De ra*sgos de tipo "A" - aunque algo imprecisos - tienden
hacia el tipo "B" en los' diferentes aspectos.

GRUPOS ESPONTANEOS (JUVENILES )

En lo religioso los grupos son de tipo "B", o "AB", Y, que no
pierden del todo algunos matices de "A". Respecto a lo social tie-
nen una concepción del tipo "A". En cuanto,-a pedagogía y evangeliza-
ción, no tienen formas définidas;
parece orientarse a dar una motivación afectiva que contribuya a la
integración de los grupos.

T S I N E STENSIO

1- CON EL MEDIO SOCIAL

En el caso de la A.C. Especializda, lastensiones con el medio
obedecen a la indiferencia 4ae este opone a.su acción; y. al proble-
ma de la represión en los régimenes opresivros, problema éste que tam-
bien condiciona la indiferencia señalada.

Los Cúrsillos de Cristiandad aparecen como el espacio vital pa-
ra desarrollar un tipo de relaciones interpersonales. Los problemas
surgen como consecuencia de la propaganda que crea una imagen desfa-
vorable y ridícula de los Cursillos, y el, hecho de que el movimiento
aparece como exclusivo de clase media y alta.

En cuanto a las Ligas Agrarias, sufren de represión y persecu-
ción por motivos políticos y económicos; esto último, cunndo su ac-
ción perjudica a los intermediarios y oomerciantes.

2- CON OTROS MOVIMIENTOS

En la Acción Católica Especializada, existe una sub-estimación
o desprecio de los otros movimientos considerados como no concienti-

zados. Por otra parte, su radicalización provoca la aparición de otros
movimientos agresivos pero de signos contrarios (caso TFP). En otros
casos, su desaparición deja un vacio que es llenado por movimientos~~
de tipo as&ptico o no conflictivo.

En los Cursillos se recibe una crítica muy fuerte de otros mo-
vimientds, por considerarlos como no correspondientes la realidad
de Ámerica Latina, o por alineantes. Esta crítica hace que los cur-

sillístas aparezcan como víctimas, o los hace asumir una actitud
agresiva.
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En los grupos espontaneos hay tensiones con otros movimientos,
y en especial con los de la A.C.E., por no querer ser absorbidos por
esos movimientos.

Una actitud semejante de gran celo con respecto a su autonomía
se obserVa en las Ligas Agrarias.

3- EN EL INTERIOR DE LOS MOVIMIENTOS

En los.. movimien.tos de A.C.-E., en general es sumamente dificil
† desconcertante el paso a actitudes mas criticas. Se verifican ten-
siones ideológicas y una pérdidU de la dimensión interpersonal que
va produciendo un Vacio af'ectivo en los militantes.

En los Cursillos dp Cristiandad hay intentos de renovación y
toma de conci*enciá; pero solo a nivel de dirigentes. A pesar de las
divergenCias que estos pueden. ocasionar no hay escisiones. Es sí
dificil extender el espíritu de renovación por las mismas deficien-
cias organizativas. Se señala que un motivo de cuestionamiento es
el haber convertido el métådo de un fin en sí mismo.

En el Movimiento Familiar Cristiano se producen' fuertes crisic
en el transito a formas más críticas; o en la búsqueda de medios más
populares,'hy algunas tensiones con los Cursillos por abar',r el
mismosector de clase media y alta. En general, se señala que el
MFC est en una fase de. estancamiento.

Los grupos espontáneos atraviesan tambien agudas tensiones por
su enfoque respecto a lo social, que es sumamente ambiguo. Como con-
secuencia se produce una evasiónhacia un activismo sin.mucho senti-
do.

En las comunidadQs de base se.señala la aparición.de un neo-cle-
ricalismo por el rol que cumplen los sacersotes en él; en el caso de
que un laico asuma la dirección de tareas*- bautismo, etc., - se pro-
duceun "caciquismo" derivado dcl hecho de que el laico se cree "jefe"
o "dueño" de `1 comunidad.

4- CON LA JERARQUI'A

En el caso de los movimintos de A.C. especializada, la Jerar-
quía opone fuertes reparos por diversas razones: en primer lugar, por
su mísma magnitud, que parece poco significativa para dedichr muchos
esfuerzos, ademas, por su misma opción pastoral, y por el caracter
conflictivo que ella significa. Por parte de los movimientoá se d5 un
cuestionamiento a la institución eclesial, que en algunos núcleos al-
canza límites extremos. Se manifiestan imp'cientes ante las actitu-
des de la Jerarquía. Otros pr.)blemase-on crekdo por los mismos ase-
sores quo están en crisis con la jerarquía. Por:lo demá's sub7siste el

`hecha indudable de unn divergendia profunda en la t'rpretaéión de
la realidad¡

En cuanto a los Culbsillos de Cristiandad, para muchos Obispos
representan Larespuesta a lás inquietudes pastorales, se los ve

co4 un sentido triunfalistás1, pyrque acerca de un número elevado de

fieles a la Iglesia en momentos en aue parece nina un replan-
teo de l pastoral. Muchos Obisþos vdn.solucionado eli problema de
votacionese

Las tensiones derivan prindipalmente de que 1 s Obispos no sa-
ben que hacer con lo movimientos; o los aceptan acriticamente o los
rechazan de plano. Otro genero de problemas tiene su Qrigl)n en los
asesores que se enfeudan en el movirrnito.

Los grupos espontáneos taanifiestan un total desinterés por la
Iglesia en su conjunto, asumiendo la forma de micro-Iglesias al
margen de aquellas..Si aceptan ocasionalmente el dialogo'con los
Obispos lo. hacen sólo por motivos tácticos o estratégicos.

En cu'nto a las Ligas Agrarias, hay tensiones por su dificil
úbicación como movimientos dé Iglesia y como organización gremial.



Muchos Obispos manifiestan fuertes dudas por un desconocimiento de
las Ligas.

En cuanto a la Legión de Maria, se señala ccmo problema la rigi-
d&z de su vinculación internacional a la central de Dublin, que la
coloca al margen de las directivas pastorales de los Obispos.

/O S G R A N D E S P R 0 B L E M.A-S

1- negación de validéz, en sí misma a la institución eclesial.

2- eclesiologia de la Jerarquía vs. eclesiología de los laicos.

3- desconocimiento de la historia de la Iglesia.

4- 'es posible el pluralismo político al interior de la Iglesia.

5- tienen los Ob.ispos el "carisma" para haber análisis de reali-
dad ?,'y los Laicos ?.

6- como se relaciona la denuncia con la pastoral ?.

7- movimientos de tipo "B" pueden desaparecer por asfixia en
lo social y refugiarbe en el tipo "A".

8- 'fectos que producen estos movimientos (tipo "B") en la. vi-
si6 n global de la jerarquía.

9- movimientos que se consideran carismáticos ven a la Jerarquía
al servicio suyo.

10% son los movimientos solo una escuela.(caracter propedéutico)
o deben canalizar toda la vida del militante ?

11- la juventud como categoría sociológica. El respeto de los
movimientos al proceso de maduración del adolescente-Dis-
tinguir clases sociales.

12- el papel de los asesores en los movimientos juveniles*

13- actitud de los Obispos ante tan amplia gama de m¿vimientos.

E N S I N T E S I S

La concepción dé Iglesia que asumen los movimientos laicos,
explícita o implícitamente. Según esta concepci6 n, la Igle-
sia no tendría validez en sí misma, sino que eétaría.subor-
dinada a los'fines de la revolución, o de la construcci6n
de lá sociedad socialista, etc.. La Jerarquía estaría al
servicio de los laicos, quienes Gozarían de tal aútonomií
no sólo al exterior sino tambien al interior de la Iglesia

para expresar áû fe en micro-comunidadés, etc.. Se señala
el desconocimiento de la historia y.la indiferencia por la
tradición de Iglesia que esto implica.

Visión en lo social: hasta que punto pueden los Obispos y
los movimientos laicos hacer un análisis científico de la
realidad sin que la misma dinámica de análisis lleve a pro-
nunciamientos políticos. Como insertar por parte de los Obis-
pos la .denuncia en una pastoral global.

3 Crisis de los movimientos a medida que insertan y radicali-
zan en lo social. Proliferación consiguiente de múltiples
experiencias y movimientos de todo tipo, que conducen a un
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panorama anárquico del conjunto del mundo laico. Cual debe
ser la actitud de la Jerarquía ante esta amplia diversidad
de movimientos.

En definitiva, deben los movimientos laicos ser s6lo una es-
uela o un instrumento propedéutico transitorio en la vida
el laico, o debe vertebrar opciones vitales de modo perma-

lente.

En cuanto a los movimientos juveniles: hasta que punto esta
categoría es aplicable en los medios populares ?. Se señala
que frecuentemente la radicalización rápida de los movimien-
tos lleva a los jovenes a saltar etapas de su maduración emo-
cional y por consiguicnte a agudos conflictos personales.

El papel de los asesores, que frecuentemente se enfeudan en
los movimientos (sobre todo juveniles), haciendolo tributa-
rios de su entusiásmo o de sus crisis.
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4. ENSAYO DE INTERPRETACION HISTORICA EN EL MARCO DE LA IGLESIA
LATINOAMERICANA

DINAMICA HISTORICA DE LA IGLESIA DESDE EL SIGLO XIX

Para una mejor y cabal comprensión de la actual "estructura ideo-
lógica de la Iglesia", es preciso analizar también sus origemes
historicos,para demostrar cómo se ha ido configurando en el tiempo.
Lo que impone determinar las etapas de la génesis historica de la Igle-
sia desde los comienzos del siglo XIX.

4.1. La Iglesia, como institucion divino-humana, será ahora examinada
en su dinamica humana. Ella nos es más aprehensible en su dimensión
humana, aunque la base de su existencia y su razón última sea divina,

Nuestra perspe:ctiva -es entonces parcial y:limitada. Pues para
entender cabalmente a la Iglesia en la Historia, hay que entenderla
desde Jesucristo mismo. La Iglesia sólo se comprende a partir de la
Iglesia misma. Pues si se intenta comprenderla sólo desde afuera, desde
otras categorias-que las que puedan elaborarse desde la Iglesia misma,
entonces no. tenemos presente lo divino de la Iglesia y liquidamos y
destruimos la naturaleza misma de la Iglesia. Además, malinterpretamos
la historia de la Iglesia.

Esta historia parcial, desde una óptica puramente "humana", comien-
za en el humbbhal del siglo XIX, donde se ponen las bases de nuestra si
sitüación contemDoránea.

El siglo X, se inicia marcado por varios acontecimientos distintos
pero conexos.

Son cuatro revoluciones, La revolucion norteamericana, La Revo-
lución francesa, La 2 evolución industrial inglesa y la Revolución,.
latinoamericana0

1biquemos a la Iglesia real, a la sociedad historica Iglesia en
relación a estas cuatro revoluciones.

4.2. La Iglesia no sufre perturbaciones con la Revolución norteamóri-
cana, don'- nace el "constituc<ionalismo moderno", la era de las "cosn-
tituciones escritas". La Iglelia es infima en Estados Unidos. Es una
Iglesia local remota y sin influencia er el r. tro real de la Iglesia
católica que es Europa del Sur. La constitucion norteamericana asa ira
la libertadreligiosa. Esto es un resultado de ser un Estado nacido-
en el área protestante, es decir, sometido a la logica del protestan-
tismo que genera una división interna incesante. Al estar constituida
la sociedad por muchas Iglesias, el Estado se "seculariza" y admite
la libertad de todos las religiones para mantenerse como arbitro neu-
tral (pues no puede imponer ninguna Iglesia particular sobre el con-
junto de la sociedad). Todas las religiones son "minorias". Incluso
la "minoria católica", cuando se instala en 1l siglo XVII en Maryland
reconoce la total libertad de cultos a todas las denominaciones pro-
testantes. (En las fundaciones anteriores hechas por protestante se
reconocia libertad a los otros protestantes, pero no los católicos).

El hecho es que la revolución norteamericana solo roza marginal-
mente el cuerpo social real de la Iglesia, que está instalado en otras
latitudes.

4.3. La Revolución francesa sí afecta y determina al conjunto de la
Iglesia católica. Le afecta en.su cuerpo principal, que es la zona
europea. Cómo estaba la Iglesia en Francia? Recordemos que el siglo
XVIII, en el despotismo Ilustrado monarquico, la Iglesia catolica
esta totalmente dominada por las monarquias.



-2-

El papado vegeta marginalmente en sus Estados Pontificios. Los episcopados
estan controlados por los Estados. Es el rey quien designa a los obispos
EL Papa sólo los confirma. Es la era del "episcopalismo", de la indepen-
denciatotaldelospsoopados respecto de Roma. Es el auge del galica-
nismo, del febronianismo o josefismo, etc. Es decir, del dominio manar-
quico sobre los episcopados,

En.esta situación estalla la revolución francesa. El episcopado fran-
ces era totalmente noble. El~reylo reservaba exclusivamente a la aristo-
craci, como una prebenda. Pero ál reunirse los Estados Generales, la masa
del estamento clerical vota, junto con el "tercer estado", todas las re-
formas. (Recordemos que los "treé ëstádos que componian la asamblea eran
el de la nobleza, el del clero y el "tercer estado", los burgueses, el
"pueblo"). El clero Vota la abolición de los privilegios feudales de la
aristocracia. E incluso es. por i-iciativa re.ncorosa de miembros destacados
de la nobleza, que se propone la nacionalización y venta de todos los
bienes de la Iglesia. Esta venta de tosos los bienes eclesiasticos conso-
lidará una nueva burguesia rural en Francia. Pero aun no hay asomo de rup-
tura. entre. el.proceáo revolucionario y la Iglesia. Esa Iglesia ace.pta sin
dificultades la declaración de. los derechos del hombre y del ciudadano.
Es recien a fines de 1790 que se propone la "Constitución Civil del Clero"
Aquí se produce la ruptura entre el proceso revolucionario y la Iglesia.
La constitución Civil del Clero era la reorganización total diocesana de
la Iglesi4, la transformación de todos el clero en funcionario público.
Es el sometimiento total de-la Iglesia al poder civil, a espaidas`del
Papado. Y el papado no acepta la constitución civil del clero, que sig-
nificaba de hecho un cisma nacional. La mayoria del clero tampoco acepta
esta conStitucion y se desencadena la persécucion.. Y esaqui solamente
cuando la oposicion monarquica obtiene indirectamente apouo popular, mer-
ceda la cuestión religiosa. En adelante,,el foso se ahondará. La Repú-
blica levanta el culto a la Diosa Razón en Notre Dame, poniendo como sacer-
dotista a una conocida bataclana. Luego Robespierre instaura.el culto
deista del-Ser Supremo, Asi la revolución ,francesa se convierte para los
católicos de la ópoca en una conspiraci¿n para destruir a la Iglesia
Y tþda la -revolución francesa es :educida a sus aspecros religiosos. Es
coidenada'én bloque por-ese motivo

La Revolución francesa, viata así desde una óptica.exclusivamente
religiosa, se convierte en un simbolo enemigo de la Iglesia. Eso sera así
en Europa, salvo en grupos mi oritarios que intentaban otra compirensión
del fenomeno, en el conjunto de la Iglesia real, hasta la primera guerra
mundial, de Modo aplastantemente mayoritario. Recien entre la primera y
segunda guerra muñdial cambia la óptica, que se hace común desde el ter-
mino de la segunda guerra múndial. El drama de la revolución francesa
peso enormemente durante mas de un siglo en toda la vida de la Iglesia.
La Constitución Civil del Clero ¿ego a la masa de la Iglesiade toda
comprencion del significado de la Revolución francesa durante largo tiem-
po·y la ligo mayoritariamente en Europa a la reaccion monárquica.

Justamente, e.,siglo XVIII.habia sido el mas pobre intelectualmente
en-toda la historia de la Iglesia. Y es con los efectos de la R volución
francesa que surge un gran movimient'o caólico romantico. Es un movimiento
principalmente, animado por laicos. Es la primera gran generacion de laicos
en la. Iglesia. Estos- laicos, de diversas imaneras, son enemigo8-de la Re-
-olución francesa: De Bonald, Chateaubriand, De Maistre, Gorroes, Adam
Müller, etc.. Aqui nace una celebre "teologia politica", qué reduce todo
acontecer a sencillas categorias, teologicas. Democracia es panteismo,
comunismo es ateismo.i etc. Estas reducciones teologicas simples de
complejos hechos historicos pesará en toda la teologia católica del siglo
XIX. La apartará de los movimientos democraticos. Esa teologia romantica
se prolongará en el llamado "integrismo", a cuya liquidacion firal asis-
.timos. En el fondoo la teologia poiitica romantica es la reaccion del
viejo mundo campesino contra la irrupcion dominante dé la burguesia.
mercantil.De Bonald, por ejemplo, dice que lo primero es.el"V'osotros"
y no el "yo", que el "yo" simbelizado en-Descartes es el individualismo
Q¡ue antes que la razon individualista esta el lenguaje que es ante todo
social.



-3-

que lo social ées ántes que lo individual<o Pero ese -obiai" es ante
todo una idealización 'de lo que hoy llamariamos la "sociedad tradicional"
En el pensamiento de varios de estos romanticos, pueden encontrarse claras
fo,mulaciónes de la dicotomia de "sociedad tradicicion y sociedad moderna"
sólo'que la que valia era la prirera, a la inversa de lo que sostiene la
sociologiá norteamericana contemporánea.

En la teologia romántica catól.ica pueden encontrarse agudas cr.íticas
al capitalismo..Hay páginas que hasta podían confundirse con las de Marx.
Pero su óptica -es desde el pasado, mientras que la de Marx era desde. el.
futuro. Era una crítica pre-capitalista al capitalismo, mientras que el
marxismo quiere hacerlo desde un post-capitalismo. Incluso Marx en su ma-
nifiesto comunista de 1848 habla del "socialismo aristocrático". Se refie-
re a estas corrientes románticas, que marcaran a todo el pensamiento eató-
lico.desde el siglo XIX. No olvidémos también 4ue la gran masa de la Igle-
sia era campesina. Incluso esos-laicos románticos serán en su mayor parte
nobles dé provincia, recelosos de la vida urbana e industrial. Represen-
taban mûchos de elloá el mundo provinciano-tradicional.

.Pero esto lo vamos a entender mejor con la Revolucion industrial que
emerge en Inglaterra.

No nos vamos a referir aquí a la Revolución latinoamericana, qu.e.es
como un sub-producto de las revoluciones anteriores y de la preponderancia
industrial inglesa, que convierte a los nuevos Estados latinoamericanos en
apéndices de su área e.conomica-culturale La Iglesia. latinoamericana está
andestruida por los Neinte o treinta años de guerra continua en América

Latina, que no tiene ninguna relevancia en la vida general de la Iglesie.
católica. bon Iglesias.locales que recien toman contactos directo con el
Páp'ado desde i830 Antes habian estado. incomunica:do 'por el muro del Patro-
natto Regio de la monanquia española. La postracion intelectual de las
,Iglesias locales 'latinoamericanas es tan grande qu:e no aportan nada a la
comprensión de la historia a la Iglesia en general. Esto recien comenzara
realmente a surgir desde Medell4n, Antes, no son Iglesia locales con per-
files propios. No por cierto por culpa de Roma, sino-de ellas mismas, de
la siuación real en ue v No hay teologos- latinoamericanos conoci-
dos.

4.4'.La Revolución indsutrial -nflesa,

La revolución industrial inglesa es un acontecimiento extraordinario
en la histo~ria mundial.'En efecto. para entenderla bién tenemos que refe-
rirla a su contexto anterior 'hl hombre, en su relación con la naturaleza
comenzó por etapas de recolección, de lucha por -la mera subsistencia, Su
instrumental era minimo. Una gran revoluci6n es la revolución agraria, la
capacidad cue adquiere el homñbre de acumular una cantidad de bienes que
sobrepasa el nivel del0 mera Mubsistencia -Es -con las.grándes acumulaci-
ones de las culturas agrarias que nacen las ciudades, el' comericio, etc.
Las grandes culturas agrarias surgen sobre un mundo de mera. ubsisencia
y se concentran en varios focos dé irrádiacióri como la Mesopotamia,:Egip-
to, la India, China, En América as 'altas culturas agrarias al tiempo de
'la conquista son la Inca y la Azteca. El hombre obtiene mucho mas energias

disponibles de la naturaleza. Pero en el siglo XIX se pasa a un nuevo
nivel cualitativo que es el industrial. Allí se logra-una mayor racio-
nalización y dominio de la naturaleza. Se pasa. de la manufactura a la ma-
quina. La maquina usada en gran escala, es un multiplicador extraordina-
rio del rendimiento del trabajo huanö~. ,La máquina es una multiplicación
inauduta de energias'dominadas y a disposición del .hbmbre. Esto-se liga
por. supuesto,' al desarrollo de la revolúción ci'entifica de la fisica-
matematica. No es ur azar -que 'Néton, el gran sistematizador dela fisica
clasica, su apogu9, sea un ingles. Y es en Inglaterra donde se da esa
unidad de capacidad tecnico-cientifica junto con una gran acumulación de
capital proveniente en gran parte de la explotacion cc'lonial y~.el trafico
de esclavos, junto don la disponibilidad del carbó.n, lo que desgta la
"revolución industrial", la índustria maquinista moderna. El reyerso del
nacimiento de la re7olución industrial lo constituye el hecho de que con



la industria nace una nueva clase social; el proletariado obrero. Antes
no habia existido nunca una clase de esas características.

Yila revolución industrial inglesa se-configura en Inglaterra también
dentro de los moldes de la sociedad comercial, Cuya ideologia fundamental
era el calvinismo. Los fundadores de la economia clasica, capitalista,
son calvinistas secularizados, como, por ejemplo Adam Smith y Malthus. .s
el mundo comercial calvinista ingles el mayor protagonista de esa revo-
lución industrial: tiene una visión pesimista del hombre: el hombre es un
ser egoista, que busca su propio provecho. Pero le da una vuelta de tuerca
optimista: el conjunto de hombres persiguiendo su propio interas indivi-
dual va a obtener a través de esa competencia el mayor bien, la mayor
armonia de la sociedad.'La persecusión de todos del egoismo.,resultará en
bien coffián. Esa es, simplificadaménte, la ideologia que anima al capita-
lismo inicial en su dinamica . El pobre es simplemente un perezoso, un
inutil, un no competente. Y el rasgo es que por primera vez en la historia
el mundo entero se convierte en mercado. La sociedad debe regularse por
las leyes naturales del mercado, todo está sujeto a la oferta y a la
demanda, a la compra y venta. El hombre, la tierra, entran en el séntido
Es un industrialismo mercantilista. Todo lo existente puede ser mercancia
Eso jamás había ocurrido en ninguna época o cultura anterior. En todas las
épocas o culturas anteriores, el mercado era algo restringido, limitado
a ciertos ámbitos de lugares y cosas. Había innumerables bienes y cosas
"fuera del mercado". El rasgo de la dinámica capitalista es que incorpora
todo a las leyes del mercado. Este es el otro aspecto que tiene la revo-
lución indústrial. Justamente, el socialismo será el intento. de e"lminar
el dominio dél mercado en la sociedad, manteniendo sin embarg la dinámica
industrial.

Esta revolución industrial capitalista dará a Inglaterra una enorme
superióridad'de poder sobre los otros paises.

Que ocurre con la Iglesia católica en Inglaterra? Pues la Iglesia
catolica en Inglaterra casi no existe. Es una minoria sin derechos civiles
Estan marginados de la vida politica. Y hay dos tipos de catolicos: unos
dé origen aristocratico, que habia mantenido su fidelidad a la Iglesigt
pero que estaban encerrados en su devoción personal, intima. No tenían
otra posibilidad, Y eran pocos, alejados de ese mundo emergente de la
industria, tan novedoso y raro. Y por otro lado, estaban los campesinos
irlandeses emigrantes que venian huyendo de las hambrunas~:y,,9 1ontribuian
a formar el nuevo proletariado. Pero esa gente sin preparación, analfabeta
era solo victima del capitalismo industrial. Eran victimas, pero estan
como sumergidos" en esa dinamica que no podian comprender en su lógica.
Sólo gente de industria, en las clases altas, podian tener perspectiva
y conocimiento para apreciar la novedad de la nueva lógica industrial,
como por ejemplo burgueses industriales como Owen o Engels. Sólo quienes
vivieron con pleno conocimiento en su experiencia del hecho de la revo-
lución industrial capitalista, podían forjar una nueva comprensión, y
ofrecer armas intelectuales a los proletarios. Lo cierto es que la Igle-
sia en Inglaterra, objetivamente, no tenia miembros en situación de
entender los nuevos hechos. Lo-que no se vive de determinada manera direc-
ta, no se entiende.

Y bien, si la revolución.agraria se difundio por el mundo a través
de diez mil años, y en 180" todavía no lo habia abárcado por completó
pueshabia todavia tribus en estado de.recolectores, la revolucion indus-
trial acelerara la' "velocidad", de la historia, generando nuevos "focos"
que en la medida que se constituyen~dominan a las zonas agrarias atrasa-
das. Desde el principio el foco ngles tiene proyección mundia, sobre
arr mundo urbano-agrario. Le fija su dinamica hegemonica. Luego van apa-
reciendo rapidamente otros focos en Europa. El proceso de emergencia de
nuevos focos' seria aproximadamente éste.:

entre 1830 y 1850, foco en el norte deFraricia;
- entree 184n y'187%. foco en Alemania (Renania);
- entre 186Q 'y 1870, foco en Estados Unidos;

entre 1890 y 1900, foco en Rusia;
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-. entre 1900 y 1920, f&co en Jápon;
- a partir de 1950, foco en China.
Estos focos.industriales se constituyen en centros dominantes de

areas campesinas. En América Latina, la real irrupción de la industripa se
de modo ponderable.a partir de la segunda guerra mundial, en 1945. Y-esa
es la gran cuestion actual del Tercer Mundo: cómo ingresar en la sociedad
industrial, pues todávía el Tercer Mundo se mantiene a nivel mayoritaria-
mente agrario. Y bien, cual es la situación de la Iglesia en esto? Que
relacion real tiene con los 'focos", para amasar en ellos una nueva expe-
riencial y generar nueva¿ formulaciones?

Fijemos antes algunos rasgos de la sociedad pre-industrial. En primer
lugar, eran sociedades sin una visión "macro-social" dinamica, pues v1vía
en estructuras habituales que'le parecian ser"desde siempre", dado que se
acuñaban con el paso lento de las generaciones. Sólo con lapRevolución
industrial y el cambio vertiginoso que intriduce en las sociedades, en
sus ritmos; cuando pone en crisis todas las viejas estructuras, es que
nace en Europa la "sociolo'ía",. la visión de la sociedad global como
proceso historico variable. Antes, esto era muy obscuro. Por ejemplo: los
monarquicos restauradores, enemigos de la Revolución francesa, decian
que laRepublica era un regimen imposible, artif'ipial. La historia nos
demuestra que los grandes Estados son siempres monarquicos. Sólo las mo-
nárquias son durables. En cambio, Republicas solo han existido en pequeñas
ciudades, como en Atenas, como en Génova o Venecia o Suiza. Y en cuanto
a la Republica en Estados Unidos, bueno, hay que esperar Un poco, pues
es un experimento nuevo en un pais. lejano, sin fronteras con otros Estados
importante. No es argumento, decian los restauradores. Tiene sólo pooos
años de. existencia. Lo que esos romanticos no veian era que si en efecto
la Republica, era propia de pequeñas ciudades mercantiles, con el nuevo

capi alismo industrial la Republica de mercaderes tomaba la postaen la
historia bajo nuevas y originales formas. Y no hay mercado sin la pfésu-
posición formal de igualdad de las partes, sin contrato con partesiguales
Por eso el contrato se hace a base de las nuevas teorias sociales. Pero-
en fin, lo que importa en otro aspecto es señalar que la.sociedad como
conjunto sólo.se piensa a partir de una "crisis" radical de ese conjunto
y esa crisis dela sociedades urbanasagrarias sólo alcanza verdaderá
"radicalidad".con la revolución industrial. Asi surgen las nuevas teorias
de lo macro-social": Saint Simon, Comté, Marx, Spencer, etc.

segundo lugar, las sociedades agrario-urbanos n disponian d
medios para orga,nizarun "cambio" voluntario'y racional de la sociedad
,en su conjunto. Suà instrumentos eran limitados, Las energias de que
dispon:,an eran.iimitadas, No podia. pensarse una"organización total" de
la sociedad por el hombre. El campesino sembraba, tenia que epperar su
cosecha, dependiendo del buen o mal tiempo, de las plagas, etc. Eso
habia sido así desde siglos, con pocas modificaciones. Solo con la Revo-
luciZn industrial, el hombre comienza a disponer de una capacidad de
dominio tecnico s bre la naturaleza, de tal magnitud, que si hay males
sociales, estos deben ser átribuidos no al azar o la fatalidad de la
naturaleza, sino a la estructura social misma que, disponiendo realmente
de una energia potencial disponible, no lo hace en beneficio de todos.
Ahora, con la industria,_se hacevisible que el hombre es totalmente
responsabVe por el uso de las energias sociale's y de los. cámbios sociales.
En las sociedades tradicionales no existia realmente esa capacidad de
transformación global de la sociedad, por decision de los hombres. Las
constumbres son lo legitimo, habian demostrado antes su eficiencia , por
lo tanto era lo recomendable. La industria rompe con la constumbre,
instaura la primacia del prcy9cto.

En ese gozne entre la vieja'sociedad agraria y la industrial, la
Iglesia del siglo XIX la experimenta concretamente en el norte de .rancia
y en la Renania alemana, y es justamente en esas zonas donde comienza a
nacer el "pensamiento social catolico". El de un cato-lico- ocdi:Iista como
B'chez, el de·l obispo Ketteler, el de Ozana , etc. En esos focos, donde
aparecen fabricas reales, con un cambio de vida real, y hay catolicos,
es donde la Iglesia empieza pensar los nuevos problemas. Pero hay otros
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hechos de enorme importancia; y es que la gran masa del catolicismo europeo
sigue siendo realmnete campesino heta la primera guerra mundial. El mundo
catolico hasta 1920 es en Europa mayoritaramen e campesino, abrumadoramen-
té. Y eso dificultaba enormeniente alconjunto real de la Iglesia entender
la nueva dinamidaindustrial.capitalista. También, de hecho la primera
guerra mundial, la Europea continental era mayoritariamente campesina y no
urbano-proletLaria Aunque ya ese mundo campesino estaba sometido a la 16-
gica hegemonica*del capitalismo, que daba la direccion general del sistema
existencialmente ese campesinado no estaba roto.

Este es el gran problema de.la Iglesia en el siglo XIX; habla atrave-
sado durante mil ochocientos:-años mundos compesinos y ahora se encontraba
de golpe con una nueva emerganciazindólita. Pero esa emergenciainsólita
sólo. le tomaba algunos puntos de su cuerpo social, y el resto del cuerpo
no entendia esto demasiado. De ahi es que cuando la Iglesia, con Leon XIII
habla del nuevo hecho industrial capitalista en 1892, en la enciclica Re-
rum Novarum, se dice ante todo "cosas, nuevas". La Iglesia asistia al des-
pliegue de hechos insolitos. Y la enciclica sólo se refiera a la injusticia
de la relación empresarial, repudia la.logica del lucro elogia como lo..
mejor de vida campesina, pero no comprende en absoluto al capitalismo como
dinamica "macro-social". Sólo cuarenta años despues, en la gran crisis
mundial del capitálismo de los años 30, el Papa Pio XI se eleva hacia la
dinanmia macro-social, pero de modo muy incompleto.

Es por sus experiencias en el norte frances y en especial en la Rena-
nia que el papado el in:luido para tomar conciencia de los nuevos hechos
Yno es un azar tampoco que sea Leon XIII, pues éste había estado cono
nuncio en Belgica, en la misma época en que Marx escribia allí el Manifi-
esto Comunista (del que no tuvo noticia nadie en aquellos dias) y -califi-
caba certeramente a Bélgica como el "1paraiso capitalista", o sea, un .nfi-
erno. Leon XIII lo vio como nuncio, pues el era un pequeño noble provinci-
ano, de un mundo totalmente agrario. Esto le permitio entender a Ketteler.
De alli esa mezcla de Leóm XIII en su comprension -del capitalismo, de
elementos pre-capitalistas, como las corporaciones y su "ruralismo". ßo
puede pensar otraccosa sino en como "moderar" los excesos del capitalismo
Pero hay que comprender exactamente desde que angulo y por qué.

Cierto, es León XIII también el que señala una nueva transición. Vue-
ve el'!racionalisto" escolastico, contra el tradicionalismo agrario de los
romanticos. Su origen estáen Cataluña, el primer lugar de insustrializa-
ción en España, con Balmes. De algun modo<, León XIII retoma la línea del
primer pensamiento burgues en la Iglesia y en Europa, que fue Santo Tomas
en laemergencia urbaba.medieval. La restauración escolastica implica una
ruptura con el agrarismo r:omantico. El enemigo del Balmes es Donoso Cortes
un tradicionalista agrario, fideista. Claro dl tomismo sera tambien una
racionalizacion apta para la concentracion moderna burocratica én la curia
romana, que unificaba a los episapados bajo la egida del Papado, liberando-
los de la anterior tutela a que habián estado sometidos con los poderes
viviles. Pero no vamos a insisisr sobre esto, que nos llevaria lejos. Lo
dicho, por supuesto, no agota el fenomeno de la restauración escolastica.

Simplifiquemos. El viejo mundo campesino europeo se termina definiti-
v.Iámente en Europa de la entre-guerra mundial. La primera guerra mundial
acaba ]on las monarquias, que son los "gobiernos naturales" de los grandes
espacios agrarios.. Los munCos campesinos son dinasticos, en todos sus
niveles. Por eso, el gobierno es de una "familia". En la primera guerra
mundial terminan las viejas monarquias europeas. En la segunda, ya el
mundo cappesino:queda totalm'ente, incorporado, existencialmente,.a la
sociedad industrial.

Entramos así en otra problematica. Y en America Latina, comienzan
las convulsiones para su revolución industrial.

4.5. La situación Actual

Quisimos recordar la genesis de la "doctrina social", vieja de 8n años
en la Iglesia, y hoy en crisis. Quisimoá señalar como la Iglesia había
sido tomada por la revolución industrial, para ver la razon objetiva de
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sus "lentitudes". Ahora ya todo su.centro europeo está "industrializado".
Y nosotros no.. Yaparece una nueva problematica. Pero eso es entrar en el
hoy y dejar la "genesis".

Recien el Vaticano III al decir "vamos al mundo", empieza a intentar
entender macro-socialmente al mundo, que objetivamente no habia podido
entender antes.

El proletariado nunca estuvo "en" la Iglesia, y por eso no fue comi-
prendido desde su comienzo. Pio XI dijo que el drama del siglo XIX habia
sido la perdida del proletariado..Pero no hubo "perdida", pues la nueva
calase se formo fuera de la Iglesia..

Con la. industrialización se ve la responsabilidad del hombre y no la
la naturaleza en.la injusticia social, y la intervención en el dominio del
proceso. social. La psicologia fatalista de los campesinos, por el contra-
rio, tiene su origen en la contingencia de la. vida rural, con alta morta-
lidad ;. la etica de resignacion inculbada por la Iglesia, permite sobre-
llevar el dolor y el sufrimiento propio de esa sudeción a la naturaleza

Marx dice que la religion es "pio del pueblo" porque el campesino
resignado es anti-progresista fremte al proletariqdo consc-iente de si
mismo. Marx, hijo de un úudio comerciante, no tenia la sensibilidad nece-
saria para comprender la logica interior de esos mundos rurales, Y era
cierto que la resignación en la industralizacion se convertia en etica
reaccionaria,

La ruptura del mundo rural para la Iglesia termina recienrcon la
2a. guerra mundial. El concilio. Vaticano II es el resultado de esto y de
la dominación del mundo burgues u paqueño-burgues neo-capitalista. Recien
en 1960 se le plantea la dinamica mundial; antes, estaba sumerg'ida en el
mundo capitalista áin comprenderlo ni visualizarlo. La primera bbra dé
un catolico sobre Marx aparece en 1919, a raiz de la :revolúción rusa.
Esta ocurre en sn sitio donde no habia Iglesia catolica que pudiera expe-
rimentatla directamente. Solo lasiente cuando llega a Polonia, donde no
se puede repensar la problematica cristiano-marxista debido a la gran
rigidez del marxismo etalinista. Sólo se puede hacerlo en el tercer mundo
concretamente en.Ameúica Latina,.d:nde la Iglesia es importante. De ahi
que la chance historica de la, Iglesia se juega en America Látiia.

Al desaparecer el campesinadoestable, secconvierte en clase media del
sistema capitalista. Esta clase media és bifronte, hacia el pueblo y hacia
la obligarquia. La clase .media le tiene miedo al proletariado aunque hable
de el. El proletariado es una especie de neo-campesinado del mundo indus-
trial. ,La Iglesia, habiendo perdido la estabilidad del viejo mund.. campe-

sino, no puede asumir al proletariado induátrial, no ha hécho pie en él

5. SITUACION GEOPOLITICA DZ LA IGLESIA HOY

Con el objeto de, fijar mejor las caracteristicas de las tensiones ecle-
siáles en el área latinoamericana, se impone trazar, al menos en. sus
grandes rasgos, el cuadro global de Ja situación geopolitica de la Iglesia
de hoy en terninos mundiales.

5.1. "Localización"de la Iglesia en el "espacio" actual.

La Iglesia sólo existe localizada en el "espacio". En el espacio
humano, cualitativo. En el mund.o actual, la Iglesia está localizada prin-
cipalmente en el Sur de Europa.. Ese es,.su centro principal. Un. Sur que
penetra al norte protestante, especialmente hasta Holanda. Irlanda :es
cosa -aparte. Tambien lo protestante entra especialmente en La Iglesia
desde Holanda y Alemania (y Estados Unidos)ý

Junto a esa localización eroppea-occidental, que es la principal, la
Iglesia tiene también otras localizaciones. En la metrololi mundial capi-
talista, en Estados Unidos, donde no es mayoritaria en relacion al mundo
p rotestante. bn el este europeo, en el ámbito socialista, principalmente
en Polonia y Hungria.

Esta tambiên:en el tercer Mundo, en America Latina.. Esiá en Africa
de modo reciente. El episcopado africano recien toma cuerpo en 1945. Y
está en algunos islotòe del mar asiatico. En Vietnan, en la India, en
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«China- Pero-abrumadoramente mingritarias
Esta.situacióngeopoljtica hace comprender. las diiersaá ténsiones que

recorren a la Iglesia. El mundo dominante es Estados Unidós y secdnaria-
mente:Europa en relacion-alterger mundo. Alli estala Iglesia, en estruc-
turas especificas .El mundo dominado es Americá Latina, Africa, Asia..
Alli está la Iglesia, en situaciònee muy diversas. Esto es en el ámbito
capitalista Y está el ambito socialista, donde también éstá la I'lesia
En algunos:sitios, no en todos.

-Y elPapado cono centro mun ial"del catolicismo, es donde se unifi-
can y concentran todas las contradicciones y los esfuerzos de conciliación
delas diversasIglesias.locales que viven cosas muy diferentes entre 6í.

Por ejemplo la mayor parte del catolicismo norteamericano integra
el proletariado industr.ial, Alli l mundo rural no es catolico4 sino pro-
testante. Pero, el proletariado industrial yanqui, que vive en una sociedad
dominante, no es anti-capitalista. El proletariado industrial áleman occi-
dental-tampoco. La:Alemania Oriental es protestante, con pocos.cátolicos.
Tiene una ideologia neo-capitalista, o de socialismos liberales, reformis-
tas. Ese es el clima principal de la Iglesia en Europa y Estaúos Unidos

El:Papado debe tenerlo en cuenta. De ahi su enfoque conciliador abstracto
en el anbito -historico-social:, pues de lo contrario no seria cómp`endido
por gran cantidad .de importantes Iglesias locales que. viven sumergidas
en coordenadas neo-capitalistas.

Debemos entender la politica de Roma. como una resultante objetiva de
la realidad diversa de las Iglesias locales y de su influencia respectiva.
Un enfoque puramente "tercer, nundista" llevaria a Roma a la ruptura con
su centro principal europeo, y obviamente con el norteamericano, El Papa-
do se mueve entre esas grandes -contradicciones y conflictos de naciones
y .clases sociales, ya sea oposición, ya en consiliación. De ahi su len-
guaje cosmopolita abstracto. No puede tener otro. Es una utopia pretender
lo contrario. El lenguaje variara cuando varie el peso y la importancia
de las Iglesias que compone.n la realidad concreta de la Iglesia catolica.
Antes es puro ensuñflo idealista.

5.2. Las tensiones de la Igleeia en su -localización nord-atlantica

En realidad, esta.dinamica geopolitica mundial comienza en la Iglesia
recien en.1960. En el s glo:XIX, solo pésaba el centro europeo. El resto
era.marginal en todo sentido. En el siglo XX, aparéce Estados Unidos,
pero su Iglesia es dependiente de la influencia europea N6 tiene pujanza
teolQgica propia. No aporta pensamiento original, en ningún plano. America
Latina tampoco. En realidad, el mundó en su conjunto'empiéza a sé real
desde Juan XXIII, que dice que la cuestion social tiene dimension»mundial
Hac-ia cinco años de Bandung, cuando nace el tercer mundo afro-asiatico.
Por otra parte, toda la Iglesia catolica esta en la zona capitalista, y
solo tiene el el area socialit aalgunos-paises---roo Polonia,-Hungria,
y Yugoeslavia (Croacia). Y cuándo la "guerra fria', en la eraIstalinista,
la iglesia - perseguidá en el`Este - se une con las fuerzas anti-comunis-
tas. Es decir, con los protestantes, con los liberales y con los-social-
denócratas.

Y es también con el comienzo de la "coexistencia pacifica"t que se
inicia esta nueäêtYapa en al Iglbsin El Papa Juan llama-al Cóncil'o mzas
pacinfic.o u euforico de la historia de la Iglesia. Es un concilio dominado
por la tonica áe las Iglesia europeas. Y en Europa el tragicism-o exis-
tenñi lista, de la muerte, la angustia,- la nada, etc. caracteristica-som--
bri&<e la g-Uerra, habia sido' desplazado -por la "recuperacióh economica
el milagro aleman", etc.. Pues bién, en tota Europa progre-sita , el pen-
samiento catolico tambien -pieÚdesu rostro tragico, se hace optimista
-s, po ejé.mplo, a partir.-de:1955, el'gran augede Teilhard de Chardin.
Todo cáierge a la socializ-ación", a la "noosfe~ra". El pensamiento social
de Teilier&-deja en la sombra la tragedia y las contradicciones. Todo es
convergencia al punto omega. Y el Concilió Vaticano II, en la alegria
neo-capitalista de la ppulencia europea, se vuelve simpatico al "muncdo"
.i1 mundo ya nd es amenáza, 1ni -peligro. Hay que reconciliarse con todos.
El optirgisto ingenuo es n zaEgo del Có'ncilio Vaticano II. En la
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coexistencia y-la prosperidad europea todo es rosa. El Concilio Vaticano
II liquida los remanentes.del viejo mundo campsáino de la Igleisa, que eran
-un pur anacronismo. Y el "aggiornamento", empero, es aggiornamento con,
algo muy concreto, con lo que existerealmente alrededor suyo.

De tal modo, el Concilio Vaticano II resume el optimismo coexistencia
-y la riqueza europea.. La noche quedo atras. Claro, en el tercer mundo, la
noche no quedo. atras. Por eso nos súena tan a hueco esas teologias munda-
nas, ingenuas, holandesas.y alemanas, que creen que como debemos conciliar
con.todo ylo que impide la conciliación es la Iglesia, pues disolvamos la
Iglesia. El que queda sin enemigos "afuera",:se convierte en enemigo de si
mismoÍ Es una penosa ley de la historia.

Por otra parte, eso no es raro, Desde el siglo XVIII la ideologia do-
minantes-del capitalismo ha sido el "protestantismo liberal?, con su babe
anglo-germana. En esto opinamos lo-mismo que el teologo calvinista Niebhur.
Ese protestantismo liberal, es el mismo que es hoy la ideologia dominante
del -mundo,.nord-atlantico , que busca la conjunción Estados Unidos / juropa.
El protestantismo liberal tuyo un retroceso en Alemania, centro. ideolotico
del protestantismo mundial, duúante las dos guerras, con.la teología de
la cripis de Karl Barth. Pero desde, que volvio el milagro económipo Aleman
volvio el protestantismo, liberal con bus teologias de la .secularización.
Y hoy la Iglpsia catolica sufre en su centro europeo el poderoso impacto
del ,protestantismo. liberal. Este está, creo, en la lógica de la s9piedad
neo-capitalista. Los contestatario.s son casi protestanarios, E, ecumenismo
me, parece. así, en la forma en que hoy se plantea en Europa, una forma de
unificación ideologica del mundo dominante nord-atlantico.

5. . Las tensiones de la Iglesia; en su localización latinoámericana.

En la localización latinoamericana, los problemas toman inflexiones
distintas.

Por un lado,la Iglesia latinoamericana tiene la influencia del'desa-
rrollismo de Lehret, que empalma perfectamente con el de la CEPAL. Pero
la crisis latinoamericana es muy profunda. Hay la revolucion cubana, las
guerrillas, el imperialismo, la pobreza, etc.. De tal modo cre'de, la con-
ciencia tragica -de. la Iglesia latinoamericana,- y vienen grandes trasmuta-
ciones. Lo que~ en Europa, en el marco de la coexistencia pacifica'y la
sociedad industrial avanzada, es el diálogo marxista-catolico, que se ha-
ce en Salzburgo y en otros lados, es un dialogo de "musica deC-amara", de
salon, de académicos, Aqui en America Latina se desencadena realmente con
la muerte en armas de Camilo Torres. Ésto es indice de la diferencia obje-
tiva de situaciones. Y entonces el dialogo marxista-catolico dé los coe-
ristentés del norte, se convierte en una gran cuestion de los luchadores
del Sur. Pero este sur dependiente tiene nuchad ganas de accion y muy Poco
pensamiento propio. Y así, el ámbito 9 atólico latinoamericáno esta influen-
ciado por un marxismo de catedra europeo-occidental (Althusserg Marcusse,
Lefevre,ý etc'.), y a la ves por :un neo-liberalismo católico eniel ámbito
eclesiologico, que nuestra las influencias protestantes en la elaboración
catolica europea. Y esta comfluencia de "liberalism¿s" (teologico.y-mar-
xismo) conduce a un espontaneismo, a un "revivalismo revolucionario" en
lós catolicos de las alases medias latinoamericanas.

El hecho es que, de todos modos, esta crisis lleva a la ruptura con
-el desarrollismo,e como'mero pasaje.de-nuestra sociedad atrasada a -la más
adelantada duro-yanqui, -erigida en modélo. Con Medellin la Iglesia lati-
noamericana{inicia la ruptura con el norte: ya se habla-de dependencia y
de liberación. Gutierrez intenta una "teologia de la liberación".

Por otro lado, a consecuencia de laHúmanae Vitae, comienzala denuft-
cia-de losrteológos nord-atlanticosll; la lucha entre el Tercer Mundo y la
metropoli euro-yanqui pasa al nivel teologico y eclisiologico. _

Es también la mas fuerte contradic-ion del Papado oon el mundo
dominante, que desde entonces descarga toda su fuerza contra Pablo.VI,
contra quien se desata una continua:y sitematica predica insidiosa en
las8ágeñcias noticiosas mundiales- controlados por las grandes.potencias
Todo ló que vaya con ra el Papado es estimulado y ampliado.
Estas nos parécen. entonces las notas'de la contradicción latinoamérícana;
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por un lado, la izquierda católica latinoamericana recibe los esquemas

eclesiologicos europeos. Estos, a mi criterios, reflejan una tendencia

liquidacionista de la Iglesia. Y ademas, están en franca incongruencia

con los eque mas marxistas que vienen de otro lado. Surge asi en la Igle-
sia, en los sectores de clase media, una especie de anarquismo, de socia-
lismo utópico,, disfrazado de marxista.

Creo que debemos aprender mucho del marxismo. Pero no del de la Sor-
bona. En cierto sentido nos enseña más China, que es una ruptura dentro
del mundo socialista por ser mas retrasada industrialmente:que Rusia,
porque.en*China sé ponen a la vista los valores asceticos, comunitarios
disciplinados que son esenciales para realizar realmente un cambio social
No es ablandando ni disolviendo la Iglesia como ayudaremos a la Iglesia
y a America Latinaý

La réalidad de Arnerica Latina nos invita a redescubrir la teologia

de la Cruz, de la militancia, de un modo que esta obturado-en Europa.

Hoy la Iglesia está.profundamente desangrada en su interior. Debemos

ejercer.una nueva comprensión geopolitica de su realidad historica con-
creta. Nos importa la Iglesia en el espacio, porque el cuerpo es espacio

porque la encarnación de Cristo es en el espacio.
No tememos que la Iglesia sea, como tantas veces se ha dicho, un

"complexus oppositorum". Una unidad de contradicciones. No ignorar el
conflicto, es esencial. No querer la ruptura con la Iglesia, es esencial

* Por eso entiendo qUe una estrategia cristiana, catolica, es la de que el
Tercer Mundo debe defender`la unidad con Roma, que debe exigir represen-
tación mayoritaria en Roma, pues es. la mayoria de la humanidad, Y no debe
acompañar en absoluto ésa campaña nord-atlantica contra el Papado, que
es más bién epigono del·neo-liberalismo.

No romper con el centro, porque eson no lo elirniñá,~ sino que~simple-
mente lo traslada a las potencias dominantes del norte, en las Iglesias
ricas.

Quizas hoy la iglesia sea el mayor compendio de todas las tensiones
mundiales. Pues existe en todos los lugares contradictorios. Péro nada
más vital, entonces, que al realizar nuestras tareas especificamente la-
tinoamericanas, no rompamos el-¿entro unitivo de nuestros conflictos.
Por algo somos tambien Iglesia sufriente, militante, itinerante.

PISTAS PARA UNA REFLEXION TEOLOGICO-POLITICA

Hemos analizado ideologica e historicamente las tens iones y contradic-
ciones actuales de la Iglesia a nivel universal, dentro de un contexto
geopolitica.

Hemos analizado también las formad principales dels tensiones y con-
tradicciones de la Iglesia en el área latinoaméricana.

Hemos visto que esas contradicciones resultán, en el fondo, de la co-
existencia simultanea de varias "Iglesias":

- la viena Iglesia tridentina y rural, la Iglesia del sacramentalismo
y de la religiosidad popular;

- la Iglesia del'bggiornamento" europeo, reformista y liberal en el
plano social;

- la Iglesia de las izquierdas de l clase media (entre el marxisno
del mao y de la Sorbona);

- la Iglesia potencial die los verdaderos protagonistas de la libera-
ción, que no encuentran su voz ni disponen de un.midelo autonomo de
socialismo latinoamericano.que respete sus ideas y sus aspiraciones.

Hemos visto también que-el problema principal en la izquierda cris-
tiana de la clase:media consiste en querer repensar o reinterpretar la
Iglesia con la teologia liqtuidacionista de las Iglesias neo-capitalistas
de Europa•. Y eso ocurre porque la Iglesia latinoamericana ha sido here-
dera de los esq'uemas eclesiologisos europeos

De`donde la tentaáéión de los cristianos politizadis de la clase media
de ir hacia una izquierda, espontaneista y extra-ec:lesial.
7.1. El Departamentó d RLaicos tiene la tarea de "aculturar", en cierta
manera, dentrd déla Iglésia oficial a los cristianos de izquierdas que
utilizan esquemas diferentes de interpretación de la realidad y someten
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a la propia Iglesia a un analisis politico de clases. Se trata de lograr
que estos cristianos no se sientan marginados, extranjeros o incomodos
dentro de la Iglesia oficial, porque se trata de cristianos que permanecen
y quieren seguir permaneciendo fieles a la fe.

Las salidas posibles para llevar a efecto esta delicada tarea pueden
plantearse en dos nivelesi

a) en el nivel estrategico: se trata, por ejemplo, de que "los barba-
ros entren en Roma"

b) en el nivel de la rerlexión y del pensamiento: se trata, ante t
todo, de la necesidad de elaborar un pensamiento filosofico, ético y teo-
logico homologado, en cierta manera, a la epistemologia de los analisis
marxistas cientificamente validos.

Por lo que toca a la comprension teologica de la Iglesia, en parti-
cular, no hay que olvidar que para ello no basta partir de categorias so-
ciologicas. Se requiere, además, adoptar el punto de vista de Cristo, el
punto de vista de la fe. La teologia sólo puede ser fruto de un encuen-
tro entre la racionalidad humana y la fe.

Marxismo y cristianismo.

Es el tema más candente en America Latina. Es que debemos responder
intelectualemtte de modo coherente, para poder desplegar una practica
coherente.

Aqui solo vamos a un aspecto, que entendemos basico.
No nos ocupamos de analizar ahora al marxismo, sino de ir a su base

última: la infraestrustura economica es lo que segun se afirma, "decide
en última instancia". Conviene mirar de cerca esta "última instancia"t

Es la economia la última instancia? En que sentido? Aqui debemos
radicalizar la pregunta. Demos por aceptado al marxismo entero; no lo
refutemos. Simplemente, radicalicemos su "última instancia", que si apa-
rece otra, entonces nos veremos obligados a transfigurar integro al mar-
xismo, sin negar sus afirmaciones esenciales, pero cambiando su sentido.

En efecto: por que la economia es última instancia? Por que hay eco-
nimia? Porque el hombre es finito, vive la escasez constitutiva, esta
amenazado de muerte. Si el hombre no fuera morta, la economia careceria
de sentido. La actividad economica del hombre es la superacion immediata
de la amenaza de muerte que le acecha.

La muerte es la condicion radical, trascendestal, de la economia. La
historia del hombre es una lucha incesante por sobre-vivir, por subsistir
en una palabra, por la immortalidad, La historia del hombre es una gigan-
tesca empresa contra la muerte. Por eso hacemos agricultura, inventamos
maquinas, ordenamos el transito, construimos barcos etc.. Toda la prac-
tica cientifica y tecnologica, toda la vida del hombre se comprende desde
ese reverso que vivir es morir, y la muerte es un anti-ser, un no-ser
El hombre es un ser que quiere ser-mas, y la desembocadura de la muerte
es la victoria del ser-menos, nada, no ser. La muerte es la victoria
de la falta de significación, de sentido.

Por eso pensamos que entre religion y economia no hay diferencia
esencial. Si el comer es el acro primordial de la economia, la eucaristía
es tambien un comer. No es casualidad que la misa sea comida: asume el
acto econo.mico fundamental, el de la sobrevivencia. Las clases dominantes
pueden usar la mida para alienar, para no dar la "comida real" a los
dominados. Pero en ese caso la despojan de su significado plenp y la
sustituyen por otra: la'bomida celestial". Afirman hipocritamente que
la economia "nó tiene importancia", sino sólo el pan celeste; pero de
hecho ellos atribuyen a la economia la maxima inportancia.
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Exposición P. Muñoz: Los principales problemas críticos y sus proyecciones

teológicas y pastorales

Se trata de presentar como un primer marco teórico que nos ayude a
ubicar en la reflexión los principales modelos teológicos y pastorales que
están presentes en el pensamiento católico latinoamericano, pensamiento
que se plantea hoy una búsqueda a partir de experiencias cristianas nuevas.
Hay que advertir que no se puede hablar hoy de la teología en singular, si-
no de las teologías en plural; incluso solo en el ámbito latinoamericano.
Sin embargo, en rigor nunca hubo una teología única, inclusive en la Igle-
sia primitiva.

A través de la lista de problemas críticos de los movimientos, hemos
constatado que aquellos pertenecientes a lo que hemos dado en llamar tipo
"B" representan lo más nuevo. Los del tipo "A" presentan problemas tal vez
menos inquietantes, porque si no es muy difícil hacerlos evolucionar hacia
el tipo "B", lo es más el evitar que estos se deslntegreia.

Las características de los movimientos del tipo "B' surgen de distin-
tas formas de experiencia de la miseria, propia o ajena: es una toma de
conciencia colectiva. La reflexión tiende a plantearse en términos de Amor
y Pecado, ambos temas planteados en forma nueva: el amor al hermano oprraim
do, y el pecado no sexual o ritual, sino como negación de este amor inter-
pelado por la situación de miseria.

A partir de este punto se realiza un progresivo tránsito: el amor pri
mero se percibe como necesidad de asistencia -distribución de bienes, ayu
da, -etc. -, y el pecado, como la oposición a ellos en las diversas formas
del egoismo. Al incidir en esta visión el análisis de la realidad social,
se percibe la necesidad de compromiso político, porque el pecado se mani-
fiesta en injusticia estructural.

Esta experiencia se tematiza en los tres siguientes modelos teológi-
cos globales -entendiendo por 'global' el hecho de que comprenden a Dios,
el Hombre, y con el a la sociedad, la historia, etc.- :

1Q) El modelo de la dignidad o valor del hombre, de todo el hombre y
de todos los hombres. Este tema se entronca espontáneamente a una teología
de la creación. La referencia bíblica principal es el Gónesis, donde se ma-
nifiesta que el valor del hombre tiene su origen en el mismo Dios, que lo
hace rey de la naturaleza y del mundo y sujeto de la historia. Este modelo
ofrece la ventaja de su universalidad o generalidad, ya que sus presupues-
tos son admitidos por todos, católicos o nó. El tema surge a raiz del es-
cándalo que significa la situación inhumana de los hombres concretos, y
no como una vaga retórica igualitaria.

2Q) El modelo de la liberación social, económica y política. Conduce
a un puente entre el lenguaje teológico y social. El tema teológico es el
de la Historia de la Salvación, es decir, una visión de la historia desde
una perspectiva bíblica, sobre todo del Exódo, en que se manifiesta Dios
presente en la historia en una dinámica de liberación. Destaca de un modo
muy especial la opción de Dios por los oprimidos, los pobres, los que su-
fren.

30) El modelo de la utopia para el hombre y la sociedad, en la pers-
pectiva del "Reino Escatologico". Se trata no solo de cambiar la sociedad
para lograr una sociedad menos opresora, sino que se tiene conciencia de
que esta acción tiene una proyección que llega más allá de lo que puede
lograr el hombre con su solo esfuerzo. Aún así, se considera que en la me-
dida en que tengamos capacidad de anticiparlo, podemos esperar el Reino
que viene de Dios
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Los tres modelos convergen para señalar lo que es la persona de Cristo.
En el primer modelo es el Cristo-Logos, presente en toda búsqueda humana en
todo hombre; en el segundo, es el Cristo-Jesús, Cristo-Histórico encarnado,
que ha fundado la Iglesia para crear un lugar de convergencia entre la ac-
ción liberadora de Dios y del hombre; en el último modelo, es el Cristo-reca
pitulador de toda la creación, el Cristo-escatológico. Es entonces en el se-
gundo modelo que se sitúa la inteligencia de lo que la Iglesia y su papel.

Trataremos de entrar en el problema eclesiológico en los mismos térmi-
nos en que lo hiciáramos en el trabajo de grupos. Lo primero que llama la
atención es que el esquema bipolar Iglesia-Mundo del Vaticano II aparece co-
mo quebrado, ya que así es el mundo latinoamericano; quebrado, conflictivo.
Pero sobre todo, porque el polo Iglesia aparece como disociado en dos sub-
polos, que llamaremos la Iglesia establecida y los grupos cristianos con
conciencia nueva, distinción que no equivale a Jerarquía-movimientos laicos.
La Iglesia establecida es la de mentalidad urbano-agraria, armónica, orga-
nizada en las parroquias clásicas. Los grupos con conciencia nueva son el
sujeto de un proceso, no al margen de la Iglesia, pero que tampoco entran
pacíficamente en el cuadro armónico de la Iglesia establecida. Todo esto es
solo una primera aproximación descriptiva, y ciertamente es preciso un es-
tudio más rico que este.

Pasaremos revista ahora a los principales problemas como un primer pa-
so de sistematización, tratando de seguir una cierta secuencia lógica.

1. el marco eclesiológico: la Jerarquía de la Iglesia en cuanto apara-
to organizado por un lado; una serie de grupos cristianos por otro(haciendo
un uso deliberadamente vago del término'grupos'); finalmente, un gran pueblo
cristiano. La Jerarquía no sabe a veces si los grupos representan las nece-
sidades e inquietudes del pueblo o las distorsionan. En ocasiones, los gru-
pos provocan esc(ndalo en el pueblo por sus posiciones extremas; en otras,
se escandalizan ellos por las formas religiosas populares. Se produce enton
ces un triple conflicto entre los diferentes sectores señalados.

2. Las eclesiologías subyacentes en los grupos son distintas entre sí
y diferentes de la de la Jerarquía. Unos tienden a acentuar el papel de la
¡institución, y de allí la'Misión'(en su forma más jurídica), el'mandato'.
Otros tienden a acentuar el polo 'comunidad de fe' o 'comunidad de creyen-
tes' como lugar para la reflexión y la praxis cristiana. Esta tensión no
es nueva en la historia de la Iglesia. Algunos han pretendido situar prime-
ro la institución y luego la comunidad; otros, a la inversa. Estos últimos
)consideran a la institucionalización como una forma decadente de la comuni-
\dad primitiva. Lo cierto es que, históricamente, no se puede reconstituir
una época tan remota en que no hubiera institución. En ningún momento hubo
,una comunidad puramente carismática; han variado sí las formas de institu-
ción. En síntesis, un planteo serio no puede menos que 'cuestionar el cues-
tionamiento' radical de toda institución, lo cual no impide cuestionar sus
formas concretas.

3. El estatuto eclesiológico de los movimientos. Se lantea la cues-
tión de si tienen una función subsidiaria como auxilio propedéutico, o son
ellos mismos lugar central para la vivencia de Iglesia, "células de Igle-
sia"; en suma, si son transitorios o estables. Ambas alternativas plantean
problemas y ninguna parece ser solución definitiva. En el primer caso-auxi
io propedéutico- se plantea cual es la forma de incorporación a la Iglesia
a la cual conducen los movimientos; en el segundo caso-"células de Iglesia"-
se plantea su vinculación a un todo orgánico, para evitar terminar siendo
,una secta. De todos modos, es preciso tener en cuenta la complejidad del to-
do social, en que una misma persona puede pertenecer a grupos con diferentes
funciones, etc; del mismo modo, una "célula de Iglesia" deberá tene2 en
cuenta su inserción en un marco eclesial complejo.

En cuanto a la comprensión de los movimientos en sus posiciones, acti-
ýtudes, etc., es necesario no considerarlos como ya maduros en la f6, sino
en camino hacia ella; de ahí que el juicio sobre su ortodoxia no puede ser
hecho en t6rminos estáticos, sino que hay que juzgar la tendencia del proce-
so.



49) Tensiones entre la autoridad pastoral del Obispo y la libertad,
,autonomía o espontaneidad de los grupos cristianos. Este problema se agudi-

\za porque en este momento se tiene conciencia creciente de la necesidad de
una organicidad o racionalidad pastoral, lo cual choca con la proliferación
ca6tica de movimientos o grupos. Tampoco en este caso hay soluciones simples
ya que las polaridades no se plantean solo en plano empírico, sino también
teológico.

5Q) Modo de respuesta a la masa, no solo no organizada en grupos, sino
indiferente a ellos. La gran participación masiva en ciertos actos religio-
sos indica que el pueblo busca en tales demostraciones sentirse como tal, es
decir, integrante y participe en una gran masa. Esto plantea el problema de
la pastoral popular (que no es precisamente el así llamado problema de la
"religiosidad popular").

6Q) Los problemas que plantea el compromiso político de los cristianos
individuales por una parte, y de los grupos cristianos por otra. Parece cla-
ro que a nivel de institución eclesial, si bien no puede aparecer ajena a
la dimensión política, no debe tomar compromiso de tipo partidario. A nivel
de cristiano individual, debe comprometerse politicamente, y en muchos casos,
ello debe ser en marcos partidistas.

Pero existen tambión las instancias intermedias que no comprometen to-
tlmente a la institución, pero sin duda más que los simples cristianos indi-
viduales: los grupos cristianos. Aquí se verifica una tensión, por que los
Obispos quieren vedar el compromiso de los grupos, pero los militantes no
desean separar su compromiso individual y el de los grupos. Y es que los gru
pos participan por una parte de la representatividad de la institución y por
otra parte de la autonomía y libertad de los cristianos individuales.

7º) Articulación de la fe con el análisis de la realidad social en el
interior de la praxis política. Se trata de aspectos inseparables pero in-
confundibles, aunque la fé tiene una universalidad que rebasa o trasciende
todo análisis. Los análisis, por su parte, no se derivan de la fé, sino que
tiene su autonomía y su tecnicidad propia que no de puede comprender desde
puntos de vista pietistas, etc.

Un problema derivado es el de si la Jerarquía tiene "carisma" para in-
terpretar la realidad; este planteo en términos de "carisma" conlleva una
cierta tensión pueblo-Jerarquía. El pueblo tiene lo que se llama un sentido
instintivo de la fé; la Jerarquía es intérprete autorizado de ella, rol que
ejerce en forma máxima y típica en la dogmática. Cuando se trata de la reali
dad social se debe exiigir la autonomía del instrumento de análisis y su efi
cacia. Esto no implica dejar la persepción de la f5 en un terreno teórico,
intelectual, esencialista. La realidad es única: Dios actua en la historia.
Los fenómenos sociales se pueden explicar por lo que los escolásticos llaman
"causas segundas", pero la causa profunda es esta acción de Dios en la histo
ria.

El carisma de la Jerarquía se trata entonces de un carisma profético;
este rol es fácil de discernir teóricamente, pero difícil de ejercerlo.

89) La diferencia de análisis de la realidad social, en términos anta-
gónicos de estratos y clases. La Iglesia, de hecho, está insertada en una
sociedad conflictiva, y sufriendo las tensiones y conflictos de ella. Sus
miembros tienen una extracción e ideología de clase, y los condicionamien-
tos correspondientes.

En esta problemática se articulan dos conceptos claves: 1) La Iglesia
como Sacramento de Salvación. El Concilio explica esto como experiencia de
la unidad o comunión, por lo menos tendencialmente, de todos los hombres;
semilla o levadura de comunidad. 2Q)Medellín plantea la sacramentalidad en

términos de 'liberación de los oprimidos'. Detras de estas dos concepciones

hay acentos correspondientes en la manera de entender el Evangelio mismo. En

el primer caso, el Evangelio del amor o la reconciliación universal, con la

Iglesia como signo, causa y fin de ello; en el segundo caso, el Evangelio de

la liberación de los oprimidos, de la bienaventuranza de los pobres. Cuando

el Evangelio se refiere a los pobres, lo hace en un sentido muy preciso, li-

teral; pero no solo ellos están llamados a la salvación: también los peca-
dores, las prostitutas, etc.



Remontándonos más atrás, hay concepciones o experiencias correspondien-

tes de Dios. En el primer caso, es el Dios de la comunión con todos sus hi-

jos; en el segundo caso, es el Dios que toma partido por los pobres: el Dios

conflictivo que se manifiesta en sus profetas.

Ciertamente, no se trata de plantear estas dualidades en términos de
alternativas: se trata de articular dos dimensiones del Evangelio. Siempre
está enefondo el objetivo de la reconciliación, pero sólo se puede llegar
a ella por una toma de posición, por una lucha por los oprimidos.

9Q) Tensión en el interior de los movimientos, entre el análisis y la

praxis política por una parte y los problemas personales por la otra, descui-
dándose una, si se acentúa la otra; esto deriva de los problemas anteriores,
entre ellos, de la alternativa de considerar a los grupos como auxilio pro-
pedéutico o considerarlesicomo células de Iglesia·. Si se los considera como
células de Iglesia, es importante que se cuide la dimensi6n personal, para
que el grupo realice un anticipo del ámbito de libertad, de comunidad entre as
personas. La eficacia como sacramento de liberación no se puede separar de la
eficacia como sacramento de comunión.

En los análisis y reflexiones de estos días nos hemos centrado en la
Iglesia y la sociedad, con constataciones sociológicas, históricas y políticas.
Ahondaremos ahora algo más en la línea teológica. Nos referiremos a la fé y
la cultura usando algunos elementos teológico-cristológicos. La evolución de
la sociedad incide en laestructuras de pensamiento, en las formas culturales
desde las cuales se hace inteligible el misterio de la Iglesia. Y hoy ya ella
no vive una posesión pacífica de la fé y sus articulaciones, sino que se la
está reformulando.

En el Nuevo Testamento se ven tres modelos no separados de una cristolo-

gía dinamica:

I) Modelo prospectivo. Se parte de la situaci6 n de los Apóstoles que se en-
cuentran oon Jesús de Nazareth durante su ministerio terrestre. Lo aprenden
a conocer conviviendo con él, abriéndose con'&l a una tarea a ser cumplida
hasta la muerte, y a lo que se realiza después de la muerte. Se descubre a
Dios como Padre de Cristo, según toda una pedagogía de la. fé, que presenta el
camino de los discípulos, quienes partiendo de lo humano se abren al misterio
de la Resurrección y la vuelta de Cristc. Corresponde a la designaci6n de Cris
to como Cristo-Mesías, Hijo del Hombre, cuyo testimonio se encuentra sobre to-
do en los sin6pticos.
II) Modelo retrospectivo. Se parte de la situación de ln comunidad cristiana
post-pentecostal, relatada en los Hechos de los Apóstoles; referencias a la
actitud predominante se encuentran también en I Tesalonicenses y en la primera
parte del Apocalipsis. La experiencia central es la presencia espiritual de
Cristo como Señor Resucitado: la fé en él es el núcleo central de la comunidad.
La figura del Señor Resucitado no es puramente mítica, sino que es el mismo
que vivió y murió entre ellos. La retrospectiva va más allá de la experiencia
de convivencia humana con Jesús hasta su preexistencia en Dios. El título cen-
tral que resume esta visión es el de Señor.
III) Modelo retrospectivo-inverso.Es un tercer momento de la experiencia cris-
tiana, que siente la necesidadWreconstruir en un esquema teórico la experien-
cia de Cristo. no sólo en la convivencia con él, sino en toda la historia de
la humanidad. Es una recapitulación en un marco global. Tal la visión de las
cartas a los Efesios, a los Hebreos y de las de San Juan. Se plantea el desig-
nio total de Dios. Los títulos típicos son Logos-encarnado, hijo de Dios. Es
retrospectivo inverso por que se parte de atrás pero para llegar a una recapi-
tulación total; es el equema de lo "sumas" de la teología medieval. Implica una
posesión tranquila de la fé.

De cada modelo se pueden desprender algunas consecuencias pastorales. En
el modelo prospectivo se ve la posibilidad de reconocer significado a todo com
promiso humano, que tiene valor de testimonio. El segundo modelo se expresa en
el carisma de la "parresía" palabra griega sin equivalente castellano, pero
que significa la audacia, la firmeza del que ya no es siervo sino hijo del Pa-
dre, según las palabras: "Habeis vencido al mundo, no tamais" su signo es la
eucaristía. El tercer modelo retrospectivo-inverso hace presente la necesidad
de buscar una cierta racionalidad en la existencia de la fé.



Es capaz de englobar a todas las interpretaciones del hombre y la realidad
respetando la autonomía de ellas. Tal por ejemplo, la visión de Teilhard de

Chardin.
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Departamento de Laicos del CEEAMi
Segunda Reunión Regional de Obispos
Responsables de Laicos - Sudamérica 11.2 Doc. NQ 10.2 - 15/VII/72

PLENA RIA
REFLE1XION Y COMENT, RIO FRENTE A LA CLASIFICACION DE LAS TENSIONES
PRINCIPALES Y LOS PPOBllinS CRITICOS QUE SURGIERON EN LA EVALCI-
CION DE LOS iO(TVIII'NTOS LAICOS

- Cu ndo se habla de tensión entre creacin y liberacin, la ime-
ra ap;rece como muy estf-_tica.

Este tela tiene su importancia, desde el momento en que ciertos
movimientos donen énfasis en la contestación y abolición de anti-
guas estructuras, sin detenerse a pensar en la creación, sustitu-
ción de las antiguas formas por otras nuevas.
. Tambión es importante recalcar, que no toda creación es libera-
dora. Ej: la revolución industrial creó mucho, pero no todo era
bueno.

- En Brasil, sería interesante que la Iglesia no quedara sólo en la
denuncia de injusticias, sino que tratara de entender el proceso
que está viviendo el país, y creara, con ayuda de los laicos, mode-
los sustitutivos del deshumanizante que se aplica ahora.

. Pero empleando un pluralismo en la búsqueda. Meterse con los que
ya están buscando e introduciendo los valores que nosotros cree-
mos que se están abandonando y son imprescindibles.
. Es necesario que se elabore un plan pastoral y no se quede sólo
en la denuncia.

- Cuál debería ser la acción de los obispos en una situación de as-
fixia ?

. Habría que ver cuales son los mecanismos correctivos que se de-
ben introducir para que el sistema deshumanizante sea superado.
Podría ser,talvez, el ayudar a que los oprimidos se sindicalicen,
- audacia, fortaleza-. Esto exire un compromiso global de la I-
glesia, porque de ordinario se empuja al compromiso a los cris-
tianos, pero luego se los deja solos.

- El tema anterior estaría relacionado con una de las tensiones ci-
tadas, pudiéndonos preguntar qué es prioritario, el trabajo con
los movimientos o la pastoral popular ?

. En este punto es importante advertir del peligro de considerar
ambos trabajos como alternativas. Se trataría, antes bien, de im-
pulsar el trabajo con los movimientos dentro de una perspectiva
de pastoral popular global, incentivando la conciencia en los mo-
vimientos de que no son comunidades yuxtapuestas, sino niveles
de oncicncia de una misma realidad, con apertura hacia los demás.

- Cuál debería ser la actitud de la Jerarquía frente a situaciones
concretas conflictivas en los países ?

Dejar que sean los movimientos laicos los que protesten, o los
gremielistas ?
Cómo decir algo que no sea vacío, muy general, algo que en defi-
nitiva no sea no decir nada ?

- El problema frente a la realidad social y las estructuras nsfixian
tes, es que no se puede hacor una teología de la liberaci6n, sin
una teología de la persecucion.
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El éxito del cristianismo de los primeros tiempos fué el saber
atravesar la noche oscura de la represión. También el marxismo ha
llegado a tener importancia porque a partir del sufrimiento del
proletariado, ha sabido atravesar la noche oscura.

- Podrínmos preguntarnos si el problema no radica en la diferencia de
análisis de la re, lid.d

. Si nosotros buscamos una pastoral pnra el proletariado debemos
saber qué instrumento de análisis vamos a emplear para acercarnos
a ese sector, porque tanto para el campesino como para el obrero,
elsunto es claro: se siente oprimido, explotado.
Debemos tener ideas y análisis clarof si no pasamos de uá análisis
de estratos, a un análisis de clases, no estaremos en condiciones
de afrontar una pastoral obrera o agraria.

. Pero el análisis no debería llevar al choque violento, talvez se
podría comenzar por el tipo A y luego llegar al B. Además se debe-
ría intentar reflexionar con los patrones, con la clase media.

. Un correcto enfoque de la pastoral, no podría significar una vuel
ta hacia el tipo A. Sería sí una complementación del B con algunas
características del tipo A.

. Además, la experiencia demuestra, que la mejor manera de hablar
a los opresores es hablando a los oprimidos, pues de esta forma se
les está afectando en forma directa.

- Cómo se afrontaría el problema de clases sociales al interior de la
Iglesia ?

. En la Iglesia también hay clases sociales. Habría que ver la for-
ma de hacer reflexionar tambión a las clnses mas altas. Talvez po-
dría hacerse a p rtir de encuentros de JUSTLICIA y PAZ, plntear en
ellos como contribuir a prepnrar una sociedad diferente.

. Para nosotros, el estar con los oprimidos no es sólo convivir con
ellos y sus problemas, sino también tener una visión de conjunto de
la realidad, una comprensión de la conexión de los problemas que se
suscitan en la transformación de la sociedad. Quéi: es la Ciencia ?
la técnica ?, todo esto ligado a la teología. No se trata de excluir
compromisos concretos, pero sí ubicarlos en el conjunto de la pas-
toral.
Debe tenerse muy presente el rol de una "inteligencia", pr.ra que la
Iglesia sepa utilizar, emplear, algo que comprende: una pastoral re
ferida a la inteligencia, a la cultura.

- A los obispos nos gustaría saber, si los documentos que han sacado
los diferentes episcopados, responden a las necesidades de los tiem
pos actuales, si tienen limitaciones, o si existb una ambiguedad
entre las promul,:ciones y lasactitudes.

. Habría que mirarlos en su contexto particular,

. Otras veces se dicen muchas palabras pero no ce'ndioen con la
opción pastoral, con la orientación pastoral de los episcopados.

. Habría que mirar trnbién como se ubican los movimientos frente
a la Iglesia:

Por ej: el movimiento estudiantil que siempre está por su na-
turalez. y composición, frente a todo lo establecido: frente
a la familiait,*entdeal partido, frente a la Institución.

Desde la perspectiva de este movimiento, se observa
que la Iglesia va mucho más lentmente que lo que los documen-
tos o sus consecuencias crean,

Por ej: en 1965 Camilo Torres es la contestación no
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sólo al sistema,: áInQtamoí6n an1a Iglesia. Es el modelo de los
movimientos: seaatiend,@ a dreár Jacos ?ugrrillerdg. . Ify se sabe
qua esto no resulta, entonces se produce una revisi6n a nivel de
los movimientos.
En 1968, se realiza la reunión de Medellín y paralelamente la caí-
da del Che Guevara en Bolivia.
Se pasa entonces, a una revalorización del trabajo con las masas

y los estudiantes van hacia el pueblo. Suceden también otros acon-
tecimientos de importancia: la subida de los militares en el Perú,
el resurgimiento de la ANAPO en Colombia, etc.
Es decir, cuando el mov. estudiantil comienza a revalorizar el tra-
bajo de masay el partido, comienza también a revalorizar la insti-
tuci6n.
En 1970-71, se percibe que la dinámíca del proceso debe ser res-
petada y el mov. se sitúa de diferente manera frente a la Iglesia:
antes, le había pedido actos sin trabajar en la evangelización, ha
bía pedido opciones, sin coriprometerse en la Iglesia.
Ahora, el ilitante, a partir de su experiencia política, de su
maduración, comienza a sentir que no sólo debe tener fé, sino ex-
plicitarla, evangelizar.
De ahí se deriva el que la Iglesia debe estar presente en el pro-
ceso de cambio latinoamericano, pero no debe ser un grupo minúscu-
lo de la misma, sino toda la Iglesia.

jituación del laicado frente a la posición de la Iglesia respecto a la
realidad social

- Existe la angustia de parte de los obispos en Bolivia, porque la ju-
ventud pide a la Iglesia que se readicalice y se ponga en franca opo-
sición al gobierno. Cuando no encuentra esta respuesta, se aleja de la

Iglesia. Por otra parte, existen grupos de laicos que piensan que Me-
dellín es procomunista. Por ej: en Sta. Cruz existen laicos radicali-

zados en el capitalismo, tanto que, el obispo, que antes era conside-

rado como conservador, ahora es criticado por los derechistas por de-
nunciar apresamientos etc.

- En Paraguay, la gran masa no se integra al trabajo de Iglesia en for-
ma operativa. Tarpoco se integran al medio. Como los partidos políti-
cos están muy desprestigiados, esperan de la Iglesia todo, la conside-
ran como una opción política. Estas pendientes de sus acciones y de-
claraciones.

- Talvez un aporte importante de la Iglesia en Bolivia fuera el hacer
reflexionar al pueblo sobre la situación geopolítica de América Lati-
na y el papel que quieren hacerle jugar a Bolivia, los grandes inte-
reses. Hacer conocer quienes se ocultan tras la idea de Vietnamiza-
ción del país. A partir de una reflexión sobre puntos cruciales de
la historia boliviana hacer descubrir la necesidad y vocación de uni-
dad de nuestros pueblos. La Iglesia podría hacerlo con un trabajo
constante de reflexión a través por ej de PRES IíCIA, el diario católi
co de mayor difusión en el país.

- En cuanto a la necesidad de revitalizar los cuadros de laicos en

nuestros países, se podría comenzar con los grupos ya existentes.

Muchas veces se critica a los movimientos especializados diciendo que
son grupos pequeños. Esto es indudablcmente cierto. Pero es también

cierto que han jugado un papel importante en el desarrollo de una nue-
va c nciencia a nivel de las Iglesias locales y, aunque pequeños en
número son suficientemente representativos de la conciencia y la rea-
lidad del medio en que se ubican. Resulta muy dificil pensar en la
sustitución apresurada de estos movimientos, porque son los que pro-
porcionan el laicado maduro y disponible para un trabajo de Iglesia.
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- Sin embargo, los grupos de A.C. especializada tienden a ser elitis-
tas, El MIJAflC dejó de trabajar corio A.C. porque lo anterior signi-
ficaba no tener confianza en la masa. Es un problema netodológico.
C6mo articular el trabajo de grupos y la pastoral popular ?

En la Iglesia Latinoamericana subsisten hábitos de Cristiandad, que
ya deberían ser superados. Actualmente evangelizar implica una jerar-
qu2 de opciones1 una estrategia

Ej: San Pablo, pudo haber trabajado en otras regiones del mundo an-
tiguo. Pero él conocía a la perfecci6n la situación de la época y su-
po tener una visión estratégica. Fué al centro mismo del imperio.

Es necesario tener una visión arquitectónica de la dinámica de la
sociedad y elaborar un plan co! objetivos y prioridades y si no se tie
nen los instrumentos, ayudar a que nazcan.

Cabría preguntarnos también si los movimientos no tienen otros

problemas, por ej: algunos de tipo existencial: con relación a la cdu-
caci6n, a la familia, etc.

- Indudablemente los tienen, pero parece que lo político es el nivel
de concentraci6n de los problemas. Por ej, los problemas psicol6 gicos,
las crisis, parecen ser, muchas veces consecuencia de su compromiso po-
lítico.

Seria interesante taribién que en un futuro se revisara más el tema NQ
7, es decir, la Fe en relación con el análisis de la realidad.

- Pensamos que la fe puede aportar algo al análisis de la realidad,
algo concreto inclusive.

- Se trataría de ver la realidad como hecho teológico. Lo i portan-
te sería cuidar de que la educación en la fe corra paralela a la pro-
fundización del análisis de la realidad. De este rodo, al comenzar el
análisis, la fe ya estaría presente en forma consciente en los rili

tantes.
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5. MEIOS PARA INSTRUMENTAR LOS CRITERIOS PASTORALES. LOS ORGANISMOS
NACIONALES DE APOSTOLADO LAICO

Se trata de llegar a algunas conclusiones básicas sobre la imple-
mentación de una acción pastoral.

Para ello, tendremos en cuenta tres coordenadas, que responden a
los interrogantes primeros en un planteamiento de política pastoral.

Donde ? Cómo ?

Sectores sociales Contenido
prioritarios Pedagogía

Esquemas operativos básicos i

Movimientos
Comisiones Episcopales Nacionales
Dep. de Laicos nacionales
Colegios, escuelas

El DONDE, se refiere principalmente, no a lugares físicos aterri-
toriales(p¿rroquias, pueblos) sino que debe~' entenderse así:
D6nde la Iglesia debería estar presente ? Cuáles son los sectores
sociales prioritarios ?, las funciones prioritarias ?, desde lue-

go, teniendo presente nuestras reflexiones anteriores.

COIMO ?. Esta. pregunta se refiere a los grandes delineamientos en
cu.nto a contenido y pedagogía, que deberían tenerse presentes,co-
~o intento de superación de las limitaciones de los tipos A y B.

ESQUEMAS, OPERATIVOS BASICOS: Deviene de las preguntas anteriores.
Interesaría, en este punto, revisar la situaci6n en todos los as-
pectos, de los organismos episcopales responsables de la pastoral
de los laicos (Dep. de Laicos nacionales), así como otros instru-
mentos(colegios, escuelas) que la Iglesia posee,midiendo su im-
portancia en el trabajo pastoral.
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Départamento de Laicos del CELAM
Se¿unda Reunión Re-ional 'de Obispcs
Responsableá de Laicos - Sudanérica 11.2 Doc NQ 12- 15/VI1/72

PLENARIA

EVAL.ACION DE LA REUNION

En -eneral:

- Saldo positivo, perspectiva de esperaiza, apertura al diálogo con
los movi:ientos. Todo esto creenos que será un aliciente.para revita-
lizar el trabajo con los ,laicos que estaba en proceso de desintegra-
cien.

- Desde la perspectiva de novi2iento, 'enía la necesidad de compartir
con otros la interpretaci6n del proceso que hemos vivido: nuestra pos-tu
ra anterior, los estereotipos creados, y la visión y comprensión ac-
tual del proceso global y de la Iglesia. Este ntiue'ntro e dió la e-
portunidad dle hacerlo. Pudinos salir de nuestras trincheras y encori
trarnos con nuesteds problemas. Lo mas -im -ortanto es el que nos reco-
nozca!os tudos 'corno Iglesiaý

- El encuentro ha sido' 'orientador, se habló con sinceridad -y franque-
za.- El paso fue, muy adelante teniendo prese'nteque fue el primer en-
cuentro. So nota un optirismo a pesar de las dificultades y se vis-
lumbra. la posibilidad de un trabajo ns eficaz con los laicos.

- Antes de esta reuni6ii, la única' experiencia de Ilesia que terìía, e-
ra la de mi propio país. A ,travós de la invitación del-Departamento
de Laicos del CELAN, tuve el primer contacto con la Iglesia Latinoa-
miericalna. Cnoino conocia rmucho de imovimicntos laicos, me sentía- u-n
simple instrumento de la política del Departamento. En el trabajo fui
cntendiéendo 'esa polític'a: ýde servi-cio a los obispos y a los movimi-en-
t.os. Siento que es ade'cuada y me identifico con olla. En oteo orden
de cosas fue una mágnífica experiencia de fraternidad.

- Cada uno vino, no a defender un roviniiento,sino a aportar a la I-
g;lesia que sentinos como nuestra. El esfuerzo de obispos, sacerdotes
y laicos por tener una visión amplia, significa un signode renava-
ción de la Iglesia.

- La experiencia me dejo muy marcada para traúajar en el novimiento.

- Estoy contenta. Se e dió la oportunidad de ver muchas cosas:aue
-en la rutina diaria no sé si podría haber conocido.
Habría que fomentar este tipo de diálogo, porque . existen recelos en-
tre clóri-os y laicos;: cuesta aceptar una nueva idea del laico.
Fue una oportunidad de expresar nuestras ideas con sinceridad% espon-
taneidad y considero este hecho auspicioso para el laicado en su mi-
sión en A.L.

- Es la primera vez que tu&e la oportunidad de encontrarme con o-
bispos responsables d- Apostolado Seglar. Este encuentro m9hizo re-
flexionar mucho, porque hace dos años o tres, había una ruptura con
los obispos; es decir, aunque se sabía aue jorarquía y laicos for-
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man un solo cuerpo, se observaban síntomas de ruptura.
Este fué un encuentro de pobreza, de enco trarnos, no defendernos. Un
encuentro de lente pobre, de actitud doubúsqucea, que fue lo que nás
me marco.
También uh-encuentro donde-se rozo. Se hizo todo en forma señll y
en permanente co versión.

- El clima fraternal, el trabaja intenso, contenido grande: la pro-
blertica de A.L. y una conciencia de que los problenas son comunes:
vi oS donde ubicar la problemática ¡ hubo posibilidatd de llegar a
pistas co cretas.

- En conclusión, una clara percepción de hacia ¿onde se tiende y un
optimismo en el trabajo con los laicos.

- Este encuentro me c1nfirma la valicez del CELAM por los servicios
que puede prestar y me hace comparar con épocas de la Iglesia ante-
riores a la creación del CELAM. Felicito al Departamento por la ma-
nera en que esta trabajando.

En cuanto al contenido

Hubieron temas más densos. Las exposicionds sirvieron para dar una
perspectiva global. La cumbre de nuestro trébajo fue loGrar señalar
los problemas críticos y ubicarlos.

Talvez, infornes escritos sobre la situación -de los países,hubie-
ran acelerado la reunión y ayudado a profundizar en las tensiones
principales.

- Falté amplitud y profunidad en el análisis de la situación de los
paises, pero salimos con una visin ,lobal de la situaci6n de la 1-
lesia en A.L. y sus nudos princ ipales

- Los aportes de Vignolo, Methol, Munoz, nos han ayudado mucho.

Hubo un ·bache en la primera parte: faltaría mayor aná-lisis de la
estructura sooial. El análisis de la situación de los países debe-
ría ha er sido manos descriptiva y -ás tensional.

- Pudimos comprobar que la problenmztica y tensiones en los diferentes
países son las mismas en última instancia.

Me congratulo con los expertos en abrir pistas

- En comparación o la reunió)n de jentroam.rica sorprendió una ri-
queza ea la pe(cepción de la~ problemática del laicado y de la lesia.
Se percibieron, incluso, problemas críticos, que a través de la con-
sulta con los laicos no iabían surgido.

En cuanto a los problemas que quedaron en el tintero, no hübiéra-
mos podido ajatarlos en este primer intento. Por otra parte, los anA-
lisis de realidad de los países sirvieron para el objetivo que se por-
se6úla. Un análisis exhaustivo nos hubiera llevado demasiado tiempo.

- Deberí- continuarse el trabajo con un estudio mas a nnode la: ecle-
siologías vigentes en A.L. En cuanto a los problema: críticos, hay

-- ue esperar la maduración de tod la Iglesia para su superaci6 ný No
obstante el avance estuvo en ubicar las interro aciones.

- l contenido sirvi6 para que cayuramos en ]la cuenta de que en este
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momento del Señor, los obispos no estaos solos, que debemos pcnsar
cn la nueva fig.ura del laico. Por eso yo no hablaría de crisis sa-
cerdotal, sino que pensaría en rcvitalizar la figura del laico.

En cuanto a la metod.loíay conducció;n de la reunióSn

- La metoc1oloiía fuC activa, Búsqueda en común. Los problemas surgie-
ron con espontaneidad, no hubo pruritos académicos.

El equipo del Departanento trabajo mucho tratando de dar cada día
los esquemaspara la reflexión, aunque a veces parecía que faltaba una
conducción más fuerte. No se sabía a quien preguntar lo que venía
después.

- TeniendO presente la amplitud e importancia del temario, la prime-
ra parte.(análisis de la situación de los :aíses), resultó la más
floja, lenta y carente de profundidad. Sin embargo la problemática
laical se dió con gran profundidad y en una din.nmica de participación
y enriquecimiento mutuo.

- Las exposiciones de los expertos fueron muy buenas y orientadoras,
dando pistas para una visión global de la problen1tica de A.L., de la
Ig;lesia y del laicado inmerso en ella.

- La participaci6n de los obispos, estando presentes resp¿nsnbles de
Apostolado Laico de casi todos los aíses, y con la colaboración de
laicos como secretarios, fu6 muy rica y supero en agilidad y profun-
didad l de otras reuniones del mismo caracter.

- El criterio de elección de laicos asiste.ntcs a la reunion, fuó en
basé .a los..primeros.-contactos y trabajo de consulta efectuados con
los movimientos.


